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Introducción 

1..a conservación del patrimonio cultural puede entenderse a partir de un sentido de 

gozo de la genialidad de antaño combinada con la creatividad. el conocimiento y la 

tecnología contemporánea. Esta unión así establecida. nos permite disfrutar del 

canícter único e irr~pctible en cada edificio conscrvado'9 unicidad que tanta fulta nos 

hace en esta época de repetición, producción en serie y uniformidad en pos de los 

est>índares de calidad que abandera la mundialización del tercer milenio. 

Para llegar a incentivar la realización de un proceso de conservación en este 

tcnor'9 en un lugar con potencial único en el sentido antes cxpresado'9 realicé esta 

investi!,>nción en una ciudad denominada en la actualidad 'Valle de Allende, cabecera 

del municipio del mismo nombre. la que se ubica a doscientos cincuenta kilómetros 

al sureste de la ciudad de Chihuahua., capital del estado del mismo nombre; para 

acceder a ella. es posible llegar por dos vías: la primera hacia el sureste, una autopista 

y· la segunda hacia el suroeste'9 una carretera sencilla; en ambos casos'9 se requiere 

invertir un promedio de dos y media horas de viaje. 

La ciudad de Valle de Allende es el antiguo pueblo del Valle de San 

Bartolomé fundado durante el siglo ::-..'VI, y en el que permanecen gran cantidad de 

bienes culturales arquitectónicos que cont<~rrnan un singular espacio urbano. Este 

valle comprende la cuenca del Río Florido y sus subcuencas formadas por Jos ríos 

Valle. Primero y Concepción. El total del área de tres municipios lo conforman: 

Allende. Coronado y López; y parcialidades de otros" como son: Camargo, Jiménez, 

Zaragoza, ¡'\fatamoros y Parral. 

El concepto vertido en este documento, se" fundamenta en el análisis de los 

diversos espacios arquitectónicos que dan forma al t:odo urbano, así corno de ciertos 

elementos con carácter constnJctivo y a la vez, omamcnrales'9 como medios de 
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representación de diversas situaciones producidas a partir 

necesidad de soporte estructural. 

vaU,,kAl/nu/,, • 

del dinero. el poder o la 

Este es un trabajo de acercamiento -a partir del espacio tanto urbano como 

arquitéCtó-illcO~-,'-a'=un";añ:álisiS de la unióri que con caníctcr práctico, se produjo del 

esqucnia 'teórico renacentista manejado en Europa. como un reflejo de las nuevas 

tendencias sociales de la época como fue la modernidad armamentista, que permite la 

apertura de los espacios medioevales a ciudades utópicas en donde el agua limpia, el 

ambiente claro y los usos del suelo son más organizados; acciones, que se consolidan 

en América como tierra de oportunidades .. A partir de esta apertura. las ciudades 

establecen un esquema de diseño así como de uso. dependiendo de las posibilidades 

económicas de sus habitantes y de sus tendencias de vida; con esto ciudades hay, las 

que evolucionan a partir de una hacienda de beneficio de metales. de agricultura, de 

comercio. de fortalezas o bien de misiones religiosas. 

Se pretendió establecer de forma metodológica. cómo una sociedad en un 

momento especifico formó el espacio urbano actual. el cual es habitado por una 

nueva sociedad con requerimientos diversos pero tradiciones similares. De ahí que se 

consideran sus características sociales, costumbres y tradiciones, vertidas en 

información verbal, documental y gnífica. 

Se revisaron las variantes que predominan en la tipología arquitectónica, para 

tener presente el b>rado de sofisticación en los procedimientos de edificación y de 

relaciones sociales que est>ín en el sitio, los cuales sin lugar a dudas lo serán más, en 

tanto el espacio haya tenido mayor ingreso e importancia en el ámbito regional así 

como virreinal, y se trató de ubicar el punto inicial de influencia arquitectónica en el 

medio urb<mo. Búsqueda que se efectuó con base en información que fue tomada 

dircc1:>1mente en campo. lo que significó analizar cada uno de los inmuebles descritos 

a<1uí }' ubicados en el centro de población. con la autorización de sus poseedores y 

propietarios. Se realizaron entrevist>lS con diferentes actores que tienen o tuvieron 

alguna relación al tema, tanto los propietarios. los habitantes del lugar y diversos 

investigadores .. Además, en la parte documental, se buscaron fondos de información 

relativa a Valle de San Bartolomé, en diversos archivos ubicados en la República 

1\fexicana y en España. En Valle c..xisten dos y son el Archivo J-Iistórico .rvtunicipal y 

FALLA DE.ORIGEN .. · 
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el Archivo Parro~¡uial. Los restantes son: el Archivo General de la Nación, el Archivo 

de la Real Audiencia de Guadalajara, .el Archivo Histórico de Jálisco. el Archivo 

Histórico de Durango, la Mapoteca "Gc11ría C11bas': la ;\·[apoteca "1\1c11111el Orozcoy 

Venu" y el Archivo General-de Indias. lriforrnación que 'se capn'.ró-p.;~ medios 

electrónicos y de acuerdo· a cada caso, se realizó la paleografia necesaria. De· los 

documentos encontrados se discriminaron los que no tuvieron injerencia ene el 

desarrollo de esta investigación y se archivaron para un posible y posterior uso. De 

ahí c¡ue no todos los archivos aquí mencionados aparezcan en Ja sección -Fúeilté.i. de 

h!forn1ació11 de este trabajo. Para organizar todos estos datos tanto de camp<:) corno en 

archivos; se efectuó un largo trabajo de gabinete. 

Capturar esta población a través de más de dos mil imágenes y contar' con la 

posibilidad de conocer cada una de sus edificaciones por dentro y p()r. fuera; así 

como a sus habitantes; lleva a pensar en el dicho que Jos 1-'alleros Je dicen al extranjero 

cuando los va a dejar: "si ya /o;nó ag11e1 del Valle, ••• es q11e 1,'tJ a n!gresar. •• " y así sucedió 

repetidamente. Y, es que la tierra nos llama, tal vez ni siquiera con los sentimientos 

más ruines dejarnos de pensar en ella. En mucho, en este norte mexicano hemos 

creído que los españoles c¡ue llegaron sólo querían el dinero y eran ruines. A América 

llegó el que quería el dinero, el que era el malo, el que no c¡uería ser el pariente 

mantenido; o el que, simplemente .. guería vivir su vida .. vivió solo o se mezcló entre 

Jos demás y así su apellido se perdió poco a poco con el tiempo o con los lazos del 

matrimonio. No, tal vez ni todos los españoles eran ruines .. ni todos los indios, 

sumisos; siempre y en cada cultura .. como en cada acción existen extremos. Nosotros 

y nuestro patrimonio somos simplemente el resultado de una llama doble. 

Espero que este trabajo incite en los habitantes del VaUe el aprecio a sus 

propiedades y a conservar para el futuro, ya que es ejemplo de vida en común y 

corno mencionó Koichiro i\fatsuura '. es "Apn!11die11do a apn!ciar 111tjor y a valonzr 1111estro 

propio patli111011io, (q11e) pode111os apre11der a apredar el patri111011io de lo.r o/ro.r, lo qlfe ro11stil1fYe 1111 

paso ese11de1I hada el diálogo pacifico y (a)""ª co11rpnmsió11 11111/110 ••• " 

J l\lATSUUR.A. Koichiro. Presidente de Ja UNESCO. Aparecido en la editorial del Bolctin ICOl\.lOS 1\lexicnno. 
Afio IJ. No. 7. Dicicrnbrc de 2001. 

~- .:;;,.:·:,.~; ~"7";;;,,.-·· l TRS . . 7. IS C,O~,r . . 
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Prólogo 

La investigación histórica nos permite dentro de su vasto campo de acción, conoct.:r 

entre otros temas, el desarrollo de la expresión cultural que se plasma en ef carácter 

urbano-arquitectónico de una región, acorde a la comunidad que le_~ª. Vida .. 

La realización de arnílisis completos y sistemáticos que~- nos apórtan 

información en este ,ímbito, posibilita la potenciació';;'.c'dc,
0 !,lil )~~;~cidadés del 

patrimonio y al tiempo conocer en su realidad actual, eJ mejor. ~edi~-d-~ ser,ui:ilizado 

por la comunidad que lo posee. 

Este mejor conocimiento, nos brinda-· 1;,: forma para comprender _que el 

respeto hacia las zonas urbanas con caní~t~r de patrimonio· cultura.l, en conjunción 

con sus elementos arquitectónicos es primordial, si se considera qú¿ la conservación, 

nos permite sustentar en la e..""istcncia, el ser ~e las cosas que si bien materiales, nos 

reflejan la inmaterialidad que conforma a nuestra historia como seres humanos, 

ubicados en un lugar específico del planeta. 

E.stc sustento existencial, nos lleva a considerar important:es a las 

producciones del pasado, no meramente por ser antiguas, sino por la carga sustantiva 

de: información, de usos y costumbres que han forjado a nuestras comunidades. Esta 

postura~ reafirma la memoria histórica colectiva que tanto int:cresa a la estabilidad 

social como nación. Adicionalmente, nos permite ahorrar ellelJ!/a i11c01pomda' al 

plantear la utilización de inmuebles prec..-..::ist:entes adaptados al nuevo y rápido ritmo 

de vida de nuestras sociedades hoy llamadas a una nueva globalización; ya que el 

término acuñado <.."Tl los últimos tiempos, es la misma ncción que en el curso de la 

1 FJTCH. t\lurston J:uues. Hi.rtnriC' />resenulinn. Cotncnht ,;obre hts invcstig;1cioncs <1uc vicuc re:1lizaudo l-f3ny !\t. 
\X'<.."'C.~Sc y Richard G. Stciu y 5\15 socios, :t propósito de la i1nponancin del '\0 ;.ilor residual de la energía. o en~1;g,i'a 
üurupnrurh. Existen cicrt<>!" litclorcs de cv:1hrnción 11uc nos pcnnitcu conocer l."tl una unidad disciiadn :1 partir del 
sistcn1:1 inglés de B111 "s. cuanln cucrgfo cu rcl3d6n n un coslo 1noncto1rio, fue c1uplc:tdn en la c1lific:u.:i611 de ]~ 
bienes hi!"tóricos. 

TV'"'"' /""'l">~T 
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historia vemos de la actividad del ser humano. el cual por su ser social tiene la 

tendencia a, cori-\rcrtirsc en:. poli tic.o .. : comercia~~c .. · dóminante' y subordinado. Esto lo 

hace sin duda, global desde el. ámbito geografico i:ori.o.cido en que se localiza y 

desplaza; C.le ahí lii é<istcncia~dc a§Üe~l~s';g;t:itn?és irripe~bs: rórnanos. españoles. 

a%tecas o mri.yas:- , . . . .. _ :.· .· .·. · . , · 

Por otra parte, al adqúiri~. h~bilidad. én el ejercicio de la int:egrnción urbano-

arquitectónica •. es posible_ distinguir los nuevos géneros· de ,inmuebles y espacios 

urb~tnos surgidos a partir de la evolución del conocimie.ntc;> .. e i~V~~tiva humana .. que 

fueron sin duda establecidos en la mejor ubicación y con las mejores características. 

para al combinarlos con la act:ualidad, obt:ener un result:ado en equilibrio con el 

pasado, con el presente, con el entorno tanto nat:ural como urbano y por sobretodo. 

con la comunidad habitante del lugar específico que se trata en esta investigación, 

guienes podrán conocer el significado y scnt:ir orgullo de sus propiedades. así como 

utili:mrlas potenciando sus capacidades al momento act:ual. 

• Definición deJ obfeTo de esTud.io 

La mayor parte de las principales ciudades del estado de Chihuahua, han 

sufrido modificaciones con el tiempo. La antigua población del Valle de San 

Bartolorné. hoy la ciudad de Valle de .t\llende, det:uvo su proceso de desarrollo al 

inicio de la segunda mitad del siglo XIX. 

Como asentamiento importante de fin del siglo XVII y principio del siglo 

X''JII., contiene infurmación histórica en campo, plasmada en sU ·traza urbana y en 

prácticamente todos sus inmuebles, los cuales han.sufrido muy pocas variaciones en 

distribución y canícter. De ahí la importancia de est:a investigación, en donde es 

posible analizar de manera teórica la evolución de su tipologia arquitectónica. 

''alle. es una de las innumerables ciudades que en algún tiempo y espacio 

debieron existir en el continente .c\mericano, pero que han sido modificada$ al 

enfrentarse al proceso de globalización, como ha ocurrido paulatinarnent:e con la 
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ciudad d<.0 Durango. de acuerdo a las investigaciones del historiador de la Nueva 

\'ixcaya., I:>on j\tanasio G. Saravia2
• 

r-rcdiante el análisis de la morfología urbana y de la tipología arquitectónica, 

<.0s posible lograr un ·acercamiento al seno de los tejidos i.frbanos dÓininantes. 

con,tirtiéndose en medios científicos para relacionar el ·objeto con su conte.'"'to, y nos 

permiten establecer diversas posibilidades de solución al problema del espacio 

histórico para realizar propuestas~ tanto arquitectónicas como_ ur~anas. J~as que se 

vuelven viables en combinación con el medio humano, que es ·factor determinante en 

la conservación de la arquitectura patrimonial; por ello es necesario promocionar el 

conocimiento del significado del patrimonio entre los habitantes de la ciudad de 

Valle de 1\llende. haciéndoles saber su contenido. significado .• ·sus aplicaciones y los 

medios para su conservación. 

La propuesta resulta importante, ya"'·~ue· n~·~~ _ha realizado al momento, un 

planteamiento similar en esta área geográfica,· por lo que. contribuirá tanto a destacar 

el acervo histórico estético en la entidad', como ·a fomentar específicamente la 

recuperación del espacio. 

Estudiar el lugar. permite distinguir.algunas de. !:is ·bases que dan la pauta al 

urbanismo y los estilos edilicios en la región; lo'·ql.1(.! ~! .. tiempo de contribuir al 

desarrollo de la investigación aplicada al área de estudio, lleva a discernir de forma 

teórica. algunos principios rectores de este hacer urbanism.:, durante el siglo XVII y 

del hacer arquitectura durante el siglo XVIII. 

Realizar la investigación de la evolución de la tipología arquitectónica de 

Valle de Allende permite también, obtener información de las características urbanas 

2 SARA VI.A~ .1\t:111:1sio G. ,,,,..Jpunle.r jldn.t la Historia de la N11e1ra l/itr'?J'ª· Univer!!.idad Nucional Amónonta de .México 
- ln1rod11cciúu. Compil:tci611. Bihliop,rntia e hu.tices de Guadalupe J>ércz Snn Vicente - Col. Obras Nueva 
Uibliulc.'Cn 1\lexic:urn - T lt: S'°rdrin: /...a ohm del m'°,¡¡" .r{p/o. (J>.30) u De acuerdo con 1n n1is1na descripción. todos los 
c.•c.liticios de 1:1 vill:i 01mnad:t orip,ina1mcute de Non1brc de t:>ios. haci:I 1608) c..•rmt de tnpi.a de :tdobe, siendo sus 
c101sas h:1jm:., siu alto ninp,11110 y cnhk•rto1s de tc.•rrndos, pero teniendo la 1nayor parte de..• el1:1s huertas c¡uc se regaban 
con unu acc.''l"ia c.1ue, um:icudo de unos n1anmt1ialcs a poco ruois de.• 1ncc.li:.1 lcguo:1 del lugar~ cntrab10t en la vilfo. 
repo1r1ié-11dosc :1llí en sds acec.1nias tttenon.•s par:t el uso de los "·ccinos." 
J Exislen nlgunos c.•sft1l'rZos previos, el printero es d libro l"iJUi- tk __..1Uende: patrimonin eull1trul tle Chi/.J11~J.J11a,. en 
doudc soy cua11lur:t del texlo. En seg1111do pu1110. el segui111icuto de los li11e:nnicutos que c..•stablccc fo UUC\. .. a Ley 
de.· Po1tri111rn1io C11l111r:1l J':tn. el l!s1ado deo Cliilu1al111a, eutilida el 15 de febrero de 2001 r p11blic:1d:1 el 28 de 
febn·ro e.Id 11ds1110 .iüo. durante el curso e.Id ;1úo 2000, fui asesora deo fo rcnlbrnción po:tr:t la C~11inc11agésin1n Novena 
l...cgi .. l:ttur:t dl'l Estado e.le.• Chilurnhua. Cun10 lcn:er punto, fo rccicn1c dccfor:ttori:1 co1uo Zona de .1\fo11111uentos, 
doul:t a conocer ::1 la pobbcióu c..•n sesión solc11111e de c::thildo el p:1s:.1tlo 1 1 de scptic111bre de 2001. ~· en donde se 
c.lc.•jotron r:• c.•s1:1hl<.-cidas algunas líuc..·as e.le nccic.iu global c¡ue scn.;r:iu de ejernplo :1 otras ciudades del estado de 
Chilm:tlurn. c..•stas li11c.':tS de nccióu fueron 1mnbién;1portoufos por ini 01 pcticic;n del J-1. Ayuntmniento 1998-2001. 
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importadas de Europa y las adaptadas de las antiguas culturas precolombinas durante 

el siglo XVII; a5í"como de los rasgos ediliciose..xistent:es-durante el siglo XVlll y 

principios del XIX en una ciu_dad del sur del Estado dci Chihuahua, que fue eclipsada 

sólo por Parral ·-i--· posteriónnente; por·la acti.Jal capital dd estado, Chihuahua. 

Ciudades que han p'erdido ·-parte de esta información debido a sus índices de 

desarrollo y poblamiento. 

J-/ipñll:!.ri.r de tlt!.rarmUn y 
pnhklmimlo dt!I "''1ti..(11n 
1--dllt! dt! .\'m1 llartnlnmt!. 

Espado 
Urbano 

• Objetivo . ., de ./;1 investig;1ción 

Carácter ~ 
urbano-arquitectómco 

futuro de .la ciudad 

''·-~ 

E.I objetivo general es realixar una investigación que permita conservar e 

incrcn1cntar el conocimiento histórico regional., vertido en un importante y vigente 

acervo de patrimonio cultural edificado y natural, que se mantiene __ vivo, lo cual 

incrcmcn ta su valor y hace necesaria su permanencia como~ .tal~· __ en ·;Cl '~abe~, de -sus 

poseedores. Para afianzar esta acción., se establece un análisis· :.del :Pró~es.6 .·ev91utj.vo 

de la tipología arquitectónica de la ciudad de Valle de Allende.-y con'ello.se.apoya el 

hecho de que las propuestas de intervención arquitectónica y: ~rbari~,_actuales, 
cuenten con una base con carácter histórico y estético. 

Se har:'i necesario plantear la necesidad de integrar a la cultura _en,su más 

amplio sentido, entendido desde los esquemas locales, a los programas de desarrollo 

regional., nacional e internacional; y contribuir., con material para la formulación de 
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lincarnicntos e instrumentos gc.---nerales., que en su momento podrán ser vertidos en 

un />km /11/egrul de Alam!Jo de la Ciudad Total'. Para definir de este modo, una política 

económico-cultural regional, ine_~istente al mo.ffiento, y r.ecuperar co.n ello~ una parte 

de la historia de la argultectura yé:!CI urbanlsmo~én~Cl Estado-cfoChihiialiua:~< .. 

De manera particular se han própues~o 16s si;iientes objet:i~os: •· .. 

t. Describir de forma general el ,:,:;edib humanoy naturáÍ e;:, que ".e realiza la 

inVestigación. 

2. Conocer y valorar desde ..;.:; punto ci..;·:~ista te6rico-p..¿~;icb· los procesos 

urbano-arquitectónicos que se lllane)aron .e;.espa~ios si!Tln.ir(!s locales o 

con influencia Euro pe,;, com~ ·~n ~etle¡,;· de Í~: ~~ev~ t~~d~ncia~ sociales 

de la época. 

3. Analizar y .valorar·. los elernéntos esn-Gcti.iralés~mnam~ntales · tjue son 

objeto dC! repres6ntaci6n de div~rsas.situacio;.cssociales: 
4. Distinguir los elementos arquitectónicos rriás utilizados en el lugar y 

analizar algunas concordancias entre sus diversas ubicaciones. 

S. llevisar la posible evolución temporal de estos elementos con lo que será 

posible plantear hipotéticamente la evolución del ·propio centro de 

población. 

6. Reálizar un compendio de los elementos arquitectónicos que identifican 

el canícter espacial de la ciudad de Valle de Allende. 

7. Realizar algunas propuestas generales de acción tanto de reglamentación, 

como· de intervención urbana y arquitectónica relativa a su carácter 

externo y finalmente., 

8. Plantear el procedimiento necesario para lograr que este lugar sea 

integrado en la lista de Patrimonio iVlundial de la UNESCO. 

-l El couc<.·pl<> de Ci:nlm 1-li.<tñriro n Ciudad Tola/. se establece como umt de hts Znna.r Proti:gidas por 1a Lty tk 
/'dtrimnnin Lit/Jura/ df!I R.rlddn df! Clu1malma. En su articulo 4º. scc.:cióu IX. p~irrnfo F. Le,.~ ctnitidn el di:t 15 de 
febrero d<." 2001. por fo Quinc1wgési11111 No\"cun 1-1. Legisfotura Constitucional del Estudo Libre y Soberano de 
Chilmulnrn. Editmhi e-u d I>eriódico Oticfal del Esh1do el dfo 28 de febrero del 111ismo aiio. 

\ 
TESIS·CCJN 

. FALLA DE ·:>RIGEN 
200.J 



• Hipóresis 

1. l:!I co11oci1J1ie11/o del pasado de la ciudad de Valle de Alle11de 11os aporta datos que sin•e11 a la 

compre11sió11 de su ll!a!idad actual Y- a. es/abtecer-u11a _ co11corda11cia -e11/re farma actual y desli110 

.Jitluro. 

Cuando un lugar cuenta con patrimonio cultural _edificado y consen:a su 

caníctcr histórico-ar:c)Uii:ectónico .. e.s -su)e~o ·~e __ .ser-: Ut~Ji.zad~-:--~~~,;·et usufructo de 

diversos actores· eco_.:i_¿;.;,icos'. Las condiciones que lo ha~ pr;ivilegiado en el ámbito 

regio.nal:'_ ~-'.'~ --~~-~<:::··~-~~~: su ubicación_ .. 71 medio na~ra.f'-y··:'su -f9rma urbana .. que 

refleja algunas _ t~nden~i~ filosóficas eurapeas de la épocá, así corno la tradición 

edificatoria arn'ericana. Lá realización de una investigación que apoye al 

planteamiento y justificación de usos redituables para la ciudad •y_ su comunidad, 

pcrmitir-..í cstablcCcr una ni.leva visión turística cultun~l.en lugares con alto contenido 

histórico, corno es el caso de la ciudad de Valle de Allende. 

La Carta de Atenas emitida en la Conforenci:! Internacional de 1931 

"recomienda mantener, cuando_ sea posible, la ocupación de los monumentos que les 

aseb'Uren la continuidad vital, siempre y cuando _el -destino moderno sea tal que 

rcspctc_cl caníctcr histórico y artístico". 

2. La .-011conla11da e11/refannay tien;po se n1a11/ie11e, e/1 la11/o et pro/J/ema que ph11lea la 11!lació11 

de los habita11tes co11 et espacio urba110 se defi11a, desarrolle y evob1cio11e acorde al bil1on1io 

11ecesidad-pote11cialidad. 

Se pretende describir de forma metodológica, cómo en un medio natural 

determinado, una sociedad diseñó su espacio urbano con determinados elementos 

arc1uitectónicos, mismo que en la actualidad es habitado por una nueva sociedad con 

requerimientos diversos pero tradiciones similares .. A mayor conocimiento del 

entorno histórico .. mayor será el conocimi~nto de los impactos que podrán 

producirse debido a un posible crecimiento de la ciudad, lo que lleva a nuevas 

necesidades y a desarrollar nuevos espacios; pero también a adaptar los pree.xistentcs 

adecuados a ellas, y a evitar un crecimiento urbano desmedido, de tal forma que 

basados en el conocimiento histórico, los bienes culturales inmuebles encuentren un 

nuevo uso sin menoscabo de su esencia. 
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3. fil desanvllo co111mlado y durable de la ciudad de Valle de Alle11de, puede favorecer el 

i11c111111e11/o del i11/erés del habita11/e hacia sus t'alores culturales y el co11ocimie11/o de sus raíces, así 

como de s11 ide11lidad regi01iáL 

La capacidad. expresiva en arquitectura, se muestra en .el refinamiento de las 

forn,as de los diversos elementos que componen un bien cultural· inmueble,· y es 

manifiesta en elementos que además de ser estructurillés -s6n dcC:orntivos como: 

bases, columnas', capiteles, arcos, platabandas y jar:nbas, entre· o~os .. ,La expresión 

estética del ser humano evoluciona de acuerdo a· fuctores •. com.o son: su ubicación 

geográfica. el tipo de trabajo por medio del cual logra su sustento y la herencia de 

vida comunitaria con que cuenta, todo ello le confiere valor cultural a esta expresión 

y le lleva a enmarcar su identidad regional. 

Se plantea discernir el proceso de evolución estética de diversos inmuebles 

del lugar, estudiar sus elementos, los que se repiten y presentan variación de 

proporciones; ya que el logro de intervenciones c.xitosas que mantengan su valor 

estético e histórico y promuevan su desarrollo y protección, controlados y durables, 

requiere enmarcarse en procesos de investigación, como mencionan las Normas de 

Quito en sus recomendaciones a nivel intcrarncricano: ''se hace absolutamente 

necesario en todo empeño de esa índole un trabajo previo de investigación 

histórica.""5 

+. La aplicació11 de i11s/171me11/os legales puede etilar el deletiom an1bie11/al de la població11. 

Hasta el mes de diciembre de 2000, no c.'<istía en el Estado de Chihuahua un 

documento con. valor legal que pudiera canalizar las intervenciones al patrimonio 

cultural. de tal torma que era posible modificar, especular e incluso demoler 

in1nuebles con valor estético e histórico. Lo cual rc.-;ulta una acción tardía para una 

gran cantidad de bienes culturales ubicados en el estado, sin embargo. es posible aún 

rescatar el patrimonio cultural con que cuenta la ciudad de Valle de Allende. El 

decreto de la Ley de Patrimonio Cultural para el Estado de Chihuahua el 15 de 

febrero de 2001, publicado en el Periódico Oficial el 28 de febrero del mismo año, 
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nos permite visualizar una nueva fOrma de tratar al patrimonio cultural y establece el 

valor inherente del mismo ante las fuerzas económicas. y. sociales de la actualidad. 

cuestión en· realid~ld nada. sencilla. 

Poi-otraparic;t:arnbiénse erf1iti6.el 23_TJ'i~f~_ci~de·e~-emisrno año, un decreto 

por el que s¿, dedrtm una Zona de MoriumenÍ-os ·J-Iisró'ddos eri; Valle de Allende. el 
. --- '"'j·,· -· -~ ,• -

cual se dio a conocer a la población el 1 i de, septie~b~.;, <l.:O· 2001, en sesión solemne 

de Cabildo. . . ... . ... . . ...... . 

El Plan de Desarrollo Urbano para el Af'unicipio de Allend~ del año de 1980, 

establece que: "se hace necesario conservar y rege.:iemr· a~uellbs ·elementos c¡ue 

conforman los pat:rimonios natural, cultural e hist:órico .del IVlunkip.io>;.\, cof1~id_e~ a 

Jos dos últimos como las fiest:as locales dictaminando. que se. mantiene' y conserva 

dicho patrimonio. La protección se dirigió a unos cuantos: ediff~lbs,:f~~~o en la 

actualidad no es posible mantener esta visión." 

En los últimos meses del año 2001, se validó una revisióri de.~se plan, la que 

se fundamenta parcialmente en los estudios realizados>.: por -..1a· autora de est:a 

investigación y editados en el libro Valle de AUelJ(/e: patli111oi1io c11/111ral de Chih11ah11a. 

Sin embargo quedó en un nivel de escritorio, ya que quienes tuvieron a su cargo ese 

trabajo no se acercaron a conocer las necesidades y tendencias con la población 

habitante del lugar, y por ejemplo, proponen un cinturón que de forma periférica 

evite la circulación de transporte pesado por el centro del ciudad, solicité lo hicieran 

por lo menos con quinientos metros más de radio para evit:ar cortar con la forma 

original del centro de población, lo que el Gobierno del Est:ado en su Secret:aría de 

Desarrollo Urbano no quiso tomar en cuenta, ya que no está aún consciente de la 

existencia de los lineamientos ya mencionados y decret:ados a principio del año 2001. 

Una parte de este cint:urón denominado libramiento Jamaica, fue concluido en 

febrero del año 2002 y cerró una de las salidas hacia el este de la población. 

La ley de Asentamientos J-lumanos de 1976 brinda a los est:ados a través de 

los Planes Directores, la posibilidad de ordenar el territorio y al no e.'<ist:ir procesos 

legales para la conservación del patrimonio, favorece que los centros hist_óricos. no 

ó Pla11 Alu11i<ipal d~ De.sarro/In Urbano - .,,..Jl/~nt:k. Cbih_ Pág. 58-59 y 71. La cantidad se linüta a unos cuantos 
iunmeble~: como ~on Ja Cmrn de Jugo. ln ca~a solo. el Tctnplo,. el Santuario y la casa de Jorge Soto; actuahnenlc se 
lrnn dctcctndo tmis de cincuenta de gran diln.ensióu subdivididos cu un centenar de poseedores, así conio otros 
nui~ J>C<JtlCÜOS. 
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cuenten con la norma que permita especificar los procesos de intervención a los que 

podnín enfrentarse las áreas -más -.antiguas de las· ciudac:ies," ·se observan entonces 

alteraciones y sustituciones descontroladas. 

Por el momento, JaºCc}; de"Patrirnonio -Cult:Ural 'del Estado de Chihuahua, es 

un documento aún rio aplicál~le ya que sl.i r~glame;..to-'aún se-encuentra en proceso; la 

implementación llevará tiempo y _las intervenciones previas a que se ejerza legalmente 

pueden dañar la estructura urbana,, pues -s_e requiere a"dcmás por su importancia,, un 

reglamento específico, ya que no existe tampoco un reglamento de índole municipal 

en la materia,, así como tampoco un organismo institucional que lo ejecute. 

Por lo que resulta importante establecer ciertas líneas de acción que apoyen 

en el proceso de conservación del espacio hacia un desarrollo y protección durable y 

sirvan de base en la realización de un reglamento con su correspondiente apartado de 

desarrollo institucional. 

En esta investigación, se plantea como· evidente la capacidad histórico-estética del 

lugar, y se distin!,>uen algunas pautas para apoyar el establecimiento de procesos 

normativos de las futuras intervenciones, las cuales quedan de manifiesto a partir del 

primero hasta el sc.xto de Jos capítulos de este documento. 

Capítulos en los que se abordan seis conceptos que concentr.in-de la mejor 

manera, los planteamientos de esta investigación; se inicia con el análisis de las 

influencias europeas y americanas, posteriormente se aborda lo que se ha 

denominado la ciudad abierta y la implicación del hombre, como una consecuencia 

de las tendencias renacentistas; enseguida en el tercer capítulo, se describe la 

arquitectura utilizada en la nueva vida citadina de una ciudad con gran auge 

comercial; luego se analizan Jos elementos que componen a esta tipología 

arquitectónica pan1 verterlos posteriormente, en un análisis conceptual a partir de_ su 

tünción ~· la necesidad real ó la producida por un excedente económico. Se concluye 

con una serie de propues_tas de. >lcción _ que llevan a establecer ciertos criterios y 

t-ormas pan1 conservar el espad;;, hasra justificarlo ante la posibilidad de convertirse 

en patrimonio de la humanidad. 
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Capítulo T. 

Influencias europeas y americanas 

El ser humano, a propósito de la forma de vida que ha de llevar, mantiene una 

herencia transmitida por generaciones, este patrón se ha diversificado en la actualidad 

gracias a la mulriplicidad de variables que los medios de comunicación nos permiten 

conocer .. 

.r\nteriormente, este conocimiento se, p~Oducía de .forma· paúlatina en el 

tiempo; además de que como sabemos,la::actÜ~ciÓn comunitaria: n;;s.-lleva como 

seres humanos, a establecer ciertos símb.olosqw0:.-no~identific;.n como integrantes de 

ese medio tanto humano, corno natural. 

Nuestra herencia mexicana, es. eL ~e~~lriid~'. .·de .. la fusión de varias culturas, 

por lo general la atención se centra en· dos grandes grupos: uno occidental y otro 

americano. E.n cuanto al occiden.tc,.se hace referencia a tiempos tan remotos como 

]as culturas griega, romana, j~día o_musul~ana de las que aún Utilizamos elementos 

arquitectónicos que nos permiten e_"'prcsar ciertas características como la 

espiritualidad, el poder, la capacidad económica e incluso el nivel de educación. Por 

la parte del continente americano, la- influencia más notoria se refiere ~ los nali:oas, 

que podría resultar inaceptable mencionar en esta investigación, debido. a la .lejanía 

del septentrión novohispano, región en la que se emplaza esta investigación. En las 

siguientes líneas se establece una e..xplicación a esta relación. 

Arthur B. Gallion y Simon Eisner, mencionan que fueron pocas las ciudades 

en Europa que siguieron un plan definido y su crecimiento siguió un desarrollo 

irregular, debido al dinamismo de sus habitantes: Hacia el siglo V a.C. el arquitecto 

griego I·lippodamo, desarrolló teorías sobre la planeación de ciudades y a él se 

atribuye el diseño del sistema de calles en posición reticular; aplicó sus 
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conocin1ientos en dh~tribuir racionalmente los inmuebles 

Val/,,/,Al/m,/,, • 

y las . vialidades, pero en 

realidad este diseño· proviene de tie~po~ ·.Y civilizaciones. más antiguas. Tuvo .!,>ran 

auge aproximadrunente duraf'lte ~()s ~ ,cef'lturias después; en las ciudades coloniales 

fUndadas aorillfui del Meaii:ci'anco 10 en,d~no~rtca(';Áfri¿ay-sür de Europa. 

Ducif'lte, él apogec/rÓrnan,6:·-é1 desa:rroÚ6' de' la ingémiería urbana vertida en 

diseño de acueduc~os, ci;;c~ /,\;í~~ .;;:ripedrada:;. fue una gran aportación a la 

concepción ' urban·á. ' Lo~< piby~ctbs de campamentos' militares tuvieron gran 

influencia en. el· desarrollo u~ba~o~:de · s.iglos posteriores, .ya\que se preveían las 

contingencias y ataques al campamento; de ahí los usos en; que se aplica la 

castramenta y sus planes de' damero, que simplifican los ernpbzamientos a una 

retícula y definen con ·toda claridad las vías principales, para· que estas no se 

conviertan en el medio de ácceso del enemigo. 

Cinco siglos después de la llegada de Jesucristo, el imperio romano había 

decaído y las tierras de Europa cayeron en manos bárbaras; las ciudades amuralladas 

y posteriormente los monasterios se convirtieron en refugio de los naturales. 

Bajo un diseño orgánico, las ciudades medievales hacia el siglo IX, 

permitieron al habitante ocultarse de sus enemigos, pero también la fi:tlta de 

planeamiento y el retroceso general en el conocimiento de la ingeniería urbana, 

marcaron un detrimento en la calidad de vida. Se convirtieron en lugares insalubres, 

en donde se perdió la posibilidad de diseñar sistemas hidr.íulicos que permitieran la 

limpieza de las ciudades, ello contribuyó a la aparición de las grandes epidemias que 

asolaban a los pueblos casi de forma cotidiana. 

El incesante éxodo campo-ciudad producido por los ataques de quienes 

hemos conocido como bárbaros., incrementó los procesos de terciarizació~ -en-·esas 

ciudades de la Edad i'vledia,, y se estableció la necesidad de intercambiar bienes de 

consumo entre diversas poblaciones, de ahí que poco a poco se formaran 

concentraciones humanas en los cruces de caminos. 

1 GALLION. Arthur B. y EISNER. Sin1011. Urbani.smo Planijiradóny Di.s~,10. cotncntan: º( ... ) Yu cu las antiguus 
ciudades de Egipto. 1'.·lcsopotatnia y el \"allc del ludo. se conocía In truza de fonna gco1nétrica y en la 
n.-consLn1cció11 de ulguuas ciudades griegas. después del desastre de la itwasión persa del siglo VI. se utilizó cu 
purtc un sistc1na de calles rectangulares. No obst;.mlc hay <JUe rcconcx:cr que J-lippodmno npUcó el sistcn1a 
reticular frecuentemente .. para obtener nna dis1ribución racional de los edificios y la circulación.º (p.14-30) 
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Hacia el siglo XIV, el comercio representado por la burguesía europea, 

gracias a su poder económico .. se fue apropiando·de·la <?t~ora··fucrza de·l?s señores 

feudales, las ciudades se fueron abriendo:y vistiendo de dasicisrno,· GaÚion y Eisner 

mencionan que: 

u ••• El car~íctcr monumental del artC chísico hiz-o Su- ri!cip1¡n~·ió,~~··cn .. l~~":«:·i~d~dc.s. -
"\"" cada fonna tuvo su línea dC cCntro Y. cada; cspaC,io su- ._ciC: La: calidad 

estructural del arte mcdicva~ se vio reemplazada P?r .;na forma <;Scul·tu·r.~ clásica .. 

n1odcladn simétricamente. El arte bárbaro (gótico) de las ciudades. :medievales 

fue abandonado.'~ 

.Adem>ís, el adelanto de la tecnología de b>uerra con armas de alto alcance, 

basada en la pólvora, permitió mantener en resguardo a las ciudades permitiendo el 

florecimiento del llcnacimiento .. su desarrollo como ocurre con otras corrientes y 

estilos, se produce a partir de la reflexión filosófica; la importancia de su 

conocimiento radica -como hace énfi1sis Constan tinos DioXadis-~ no en cuáles estilos 

se han producido, sino cómo lo han hecho, bajo qué condiciones y cuál camino 

siguió la humanidad para llegar a su particular expresión estilística.3 

1.1. Europ:1 y J:1 fiJosoH:1 ren:1c:end•.r:1. 

Paralelamente,. en las indias occidentales como fueron conocidas en Europa., 

crecía el imperio .1\.ztcca que vería su decadencia al encontrarse con los europeos, 

merced a sus propias creencias a propósito del hombre barbado y blanco. 

La capital azteca exiMía, según las descripciones de Berna! Díaz del Castillo, 

corno un espacio bien planeado, que contaba con todos los servicios que una gran 

ciudad pudiera requerir; incluso.. sus sistemas de ingeniería urbana como 

abastecimiento de ab>ua y procesamiento de desechos, de habitnción, comercio y 

circulación estaban estudiados con precisión. 

2 Idcm. p.54-58 
J DJOX..-\.DIS. Coust:mtinos J\postolos ¿Jrrhiud111r in trun.rilinn. (36pp.) u( ... ) But what is of intcrcst is not what 
s1ylcs h:nrc bccn crc:atcd,. but r..1thcr how stylcs are creatcd,. what tite long and difticult roac.l was that hunu:mity had 
lo follo\\.• in ordcr to crc:uc n particulnr stylc. ·111c itnportant thing is thc proccss by which a stylc is bon1 .. its 
:tctu:tl hirth ami not thc stylc in itscU: Stylcs. likc thc civili7.:1tions which creutc t.11cm0 risc tmd fall during thc .itgcs: 
who1t is irnportomt is tite study of thc dynmnics of stylc-1naking or stylc-crcatiou. not of stylc as a form oran cnd 
in itsdCº 
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El asombro producido en los europeos •. quedó plasmado en los textos de 

Díaz del Castillo al conocer esta ciudad circundada. por otros pueblos de menor 

rango como ciudades satélites. la red de agua de .la· que dependía, los puentes para 

acceder a ella; los canales llenos de canoas 1gu-cºtransitaban' de tino a otro lado en un 

día común de trabajo. entre casas. templos!y tof!Ces·;'~>··:. 
u( .•. )~'" después de bien. nlira"do y c~hsi~ié'~d~'. \:~d~~: 1~, qúe habíamos visto. 

ton1amos a ver la gran· plaz~,·y."la-~~1.tifud;-de--~-~t~:-qUc cO ella había, unos 

comprando y otros vendiendo~·.~~~ .. ·~~J"'~~;:t~~i~~ ~1 '~~~or. ~ 'zuffibido de las voces y 

palahras que a~lí había. son-~íba' ~~~~ .cí'~~;:·.~·i¿. ~~:~ l~gua .. y entre nosotros hubo 

soldados que habían csta-~o ~ri··hiu~hits·paricS del mundo. y en Constm1tinopla. y 

en todn·ltalin y Romi1 •. y·dij'cn;,~.:qU~·p1áza tan bien compasada. y con tanto 
. ' ·:. :>-:. . 4 

concierto y t1UTifl:Üª .. Y:.!Jenn de !anr1_1_gc~re n~ la habían visto.,. 

.t\I mismo ti.,mpo. en. Europa durante el siglo XVI el conocimiento es 

universal. es ·el plen.o apogeo del llamado Siglo de Oro' y los estudiosos son. en 

términos. actuales; i,:,_terdisclplinarios y multidisciplinarios; aparecieron figuras tan 

import:-antes corno: Leonardo Da Vinci. Tom,ís l'Vloro. Vasco de Quiroga y Desiderio 

Erasmo de. Rotterdam quien se convirtió en el asesor de Carlos 1 de España y una 

tüerte influencia entre los pensadores de su época. 

El é..'<ito de este ilustrado personaje holandés, se debe fundamentalmente a 

las traducciones que realizó de documentos !,>riegos y latinos y que .en un principio 

llamó Adagios; fueron estos. como miel para quienes ansiosos. des_eaban conocer _del 

mundo antiguo. Esta transmisión de conocimientos llegó hasta l'vfartín Lut~i:o y 

sembró en él la semilla de un cambio. el que al final. fue refutado por eL mismo 

Erasmo en el documento considerado· como una defensa de la libertad: humana; el 

tratado De Libero Arbitdo publicado hacia· él año de t 525. que fue co,.;tesradci. pC>r 

Lutero con otro texto al que Uamó Dé Servo Arbitdo6
, aquí defendía la idea de que: 

"\7crdadcrnmenre a los cristianos no les conviene predicar o rcconocer,_.orra._glot-:ia 

que no sea la de Dios. es decir. nuestra incapacidad y la capacidad de Dios, ..• y se 

4 DlAZ DEL CASTILLO. Bemal. Historia f/enladem de la Canq1ñsta de la NuetJ(.I E.spaña. (p.49) 
5 Se cousitlcro una expresión figurativa comprende doscientos niios. de 1501 a 1699 y se re]aciona con el tictnpo 
en <1ue las letras. 1:1s artes. la polhic:a y olrns acciones que dcruucstran el avance del ser humano. han tenido el 
nrnyor iucrcn1cuto y esplendor en nn pueblo o país. Entidn~dia Unit'r!r'Sal /b1Slrada. Europco--Atnericana. T.56 
(66pp.) 
6 ENCICLOPEDl.A UNIVERSAL ILUSTR.1-\.Di\. Europco-Antcricaua. (406pp.) 
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debería quitar de en medio todo lo que aliente o sugiera al libre albedrío. ( ... ); por el 

contrario .. se debería cónservar el. ·cc:ino~imicnto puro ·de la gracia de -Dios y de 

nuestra 1niscria"'7 en sí~·iCsi~, ur:i. 'sCr humiu-:tO sÍn capacidad de elección en cuanto al 

carnina a seguir .. -tc,fia~q~-=-~:.~~:~~~~~~d~~=:_~OilStantC-mentC sepáración ideológica dentro 

de la Iglesia Católic.:a;·c'cC::,-~g'';C:Ón-sec~encia. ocasionalmente se llegan a producir 

nuevos cultos com6 oc~rr,iÓ éon la Iglesia Luterana o simplemente los teólogos o 

escritores. fueron excorn.ilgadÓs y condenados como herejes. A pesar d., que Erasmo 

de Rotterdarri c'rit:icó severamente la actitud y libertinaje de la Iglesia Católica durante 

su época, mante;,erse dentro de los preceptos del libre albedrío le valió no ser 

condenado por·Ia misma, como ocurriera a alguno _de sus seguidores. 

La polémica se complicó y de alguna manera es aquél, el De Líhero Arhittio, el 

texto que sirvió como carta de presentación de Era.~mo, a ser consejero y asesor real. 

con la libertad de habitar en cualquier lugar del mundo conocido y de escribir para 

su majestad el rey Carlos V de Alemania y I de España. 

Uno de sus seguidores fue Tomás Ñloro quien le sobrepasó en concepciones; 

durante el complicado periodo que comprende al Renacimiento. la ciencia y el arte se 

conjugan en un solo elemento, produciendo en el :ímbito social, un impacto tan 

importante como el que se manifestó con Ñloro, inglés que introdujo en el manejo de 

sus conceptos. textos de tipo social en donde e.~t:ablecía a través de discursos 

dogm:íticos. que la sociedad requería mejoras; en el libro de corte político De optimo 

npuh/icae statu, de que //ova iNsu/a Utopía, publicado en Londres en 1516, se relata la vida 

de los habitantes de la República Utopía". cuyo ~oncepto y nombre proviene del 

!:,>riego 01í, no .. y tópos .. lug..tr,. es decir .. lugar que no existe9
• 

En la Italia de fin del siglo XIV e inicio del XV, Leonardo da·Vinci; describe 

una dudad ideal, estableciendo el número óptimo de habitantes en relación con las 

casas que ahí se construirían .. indica mejoras a las condiciones 'de silneitmiento .. y 

además, apunta la posibilidad de "( ... ) construir los edificios en -lugares'. donde la 

7 FJTZER .. Gottfried. "L..n q11~ l't!'rthderam~11/e d!Jn /...J1Um" (-15pp.) 
" To1noís l\loro .. Santo. (ll1011rns l\lorc) Cm1ciller de Enri<¡uc VIII de lnglatcrrn y humanista inglés. nació en 
Londres el 7 de lf.•brcr<> de 1478 y fiac decapitado en 1u tnisma ciudad el 6 de julio de 1535 por no smnetcrse al 
c;1pricho prolcslantt.• del rey. y;1 <1nc era e1nincnte111cutc cristiano catóUco. (Enciclopedia Espasa-Culpc .. Tomo 62 
p.587). "( ... ) dice Cesar C:mtú en su 1-lisroria Universal: ·el nosnbre de m¡uelfa inu1ginaria República (Utopía) ha 
'lll<.'llotdo c.·n fo lengua pan1 designar m¡udlos i11cjt-'Ct1tablcs proyectos <¡uc .. sin cn1hargo. tienen algo de realidad .. y a 
,·c.-ccs 110 son uuis 'JU<" t't!'nh&.c int~mp~stitu.c·.(r.66p.175-t 76) 
'"' Em:iclopcdia Espas:i-Calpc.• ·r66. p.74 
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corriente de un río impida el enrarecimiento del aire~ y a la par sirva para que sus 

aguas puedan empicarse a~ ~enUdo pant e] sancamien.to" de.' la ciudad". Nunca realizó 

fisicamcntc el trazo de una ciudad c()O. e~t;:.. carnct~clstii:as' y así llevar al campo su 

diseño. a pesar ~!C ~C¡UcYf'u~:c'os?.~itZ7C:!~·--.,n1:rar- c:-n~·innúrnernbles planteamientos 

científicos mucho' ITl~',i S°Ófisticad()s c¡uc 1<:>, sobrepas ... ron en·- el tiempo10
• E..xisren 

ciudades del siglo XVT co,mb Íá~~piÍ>~I d¿ Malta. cÍe planta rndfal similar a las ideadas 

por da Vinci . 

. t\.l estÚ,diar,:eJ bl~ri'o gene~! dé Tenochtitlán, en comparativa con algunos de 

los dibujos· de Da Vinci, ~_omo propuesta.o; de rediseño en. ciudad;:,s ya existen t:es, es 

posible considerar a·esa como su ciudad ideaL De las propuestas·realizadas en diversos 

puntos de Italia, en .especial el desarrollado para la ciudad de_·Fl?rencia; tiene: una 

cierta similit:ud con Tenochtit:lán11
• Según el doctor Ignacio .. Berna!, eLtrazo de .la 

actual ciudad de J\-lé..xico tiene reminiscencias nahoas tanto de Teótihuacan, como de 

Tcnochtithín en su división reticular. Sabemos de este lugar que ha sido, a la.vuelta 

del tiempo, influencia en el desarrollo urbano mexicano'~. 

Por otra parte, el pueblo de J\<lcxcaltitán 13
, establecido en una isla más o 

menos circular, se ubica al centro del lago de .lvfextliapan en el estado de Nayarit, es 

muy similar a los planos de Tenochtitlán. Ef'rnin Castro ]\<forales lo describe así: 

"Pueblo de pescadorcS9 en unn pcqueñn isla casi circular9 presenta· una 

peculinr disposición radial. A partir de la plaza principaJ9 • que es rectangular. se 

prolongan las calles c1ue la limitan ha!l.ta alcanzar las orill:m; del la&,'O. que son 

atravesadas por una calle que circunvala toda ta isla fom11u1do unas peculiares 

manzanas. con dos calles laterales i.&,'Ualcs y· dos desiguales curvas9 una más corta y 

otra m~ís grande. con los predios que las conforman distribuidos radialmentc.'' 

10 GIEDION. Sigfricd. B.tpdcin, TümpoyArq11Íli!rl11ra. (p.56) Los autores describen ni pié de su página que: .. En 
;1Jg1111os :1puntes de] Códice .1\tl;i11tico y cu el C6dicc 13 .• Leonardo da Vinci. expresa sus deseos de que las 
condidcmes higieuic:ts de h1 cimfod sean 1ncioradas. Los lla1nados "dibu¡os geogcificos · de LA.-ouardo guardados 
cu el Castina de \.Xr¡ndsor. ~r c¡uc han sido editados por l\1ario Baratta con el título de 1 manosrrilli l! i Di.r~ni Ji 
/...1mMrdn da 1 "inri, Ro1n;1 1941, couticncn ntuncrosos planos de ciudades existentes, pero ninguno de la aiuhd 
idi!dl."' 
t1 El plano de Tcnochtill;in corresponde a fos Carl;IS de rcfoción de Hen1ñn Cortés a Carlos V, tomado de 
ORTIZ ~li\CEDO .. Luis Ar<J. fil urli! tli!I ¡\/¿V"° 1irrrinal. p.21. El plano de Florencia corresponde a una 
tr::u1sl<.>nn:1ción irnagiu:uia a cargo de l.connrdo Dn Vinci para mm ciudad ideal en donde se rcalizaria un trazado 
cu t¡1hl<"ro de ajedrez y d río An10 seria una lúica recta corno un sedal tirunll!. El dibujo original se encuentra en el 
Cas1il10 dc- '\X'indsor .. fo copia fue rmnacfo rlc GEIDION, S. et al. Op.iit. P.52 
12 l\fcucion:1do cu ORTIZ l\.lACEDO, El arli! di!/ AU.-...iro ,,.·l"l"rinul.( 51-53pp.) 
l.! C.t\STRO ~IORALES. Efrain • ..,..Jdopte una Ohm de ..t"lrte. Putrim.min Remperadn. Pueblo de Mcxcaltitán intagcn 
:aérc11 (l 63pp.) 

:::> 

F'~. ~: T~ ¿:._ P...:..E_O_R_l G_E_N_ 



J·to1't!11c:iu 1\le_-...:callild11 

Jorge <..ion%<Ílc% :\ragón 1
·
1 muestra '--}lle había f..'lementos de ordenanlÍcnto 

urbano a partir del prehispánico />la110 t!ll papel n1agll<!Y y esrudiando la simbología de 

las notas jcroglític.:as~ con su coinYcstigador el doctor Joaquín Galar¿a, encuentran 

significados~ determinan medidas y distancias de trazo con referencia al agua~ de ahí 

concluyen que: "Por su parte~ el modo de urbanixación indígena presenta un 

emplazamiento que tiene los edificios de gobierno y culto en el centro de la ciudad.

pero las xonas habitacionalcs presentan un acomodo diferente; así, las viviendas se 

encuentran cohabitando con las áre-~s de producción agrícola intensiva: las 

chinampas y los terrenos de cultivo."' Comentario que presenta al lugar como un 

espacio urbano ordenado y en contraposición al criterio que ha privado entre algunos 

investigadores, dicen: "( ... ), el juicio que se tiene de la arquitectura doméstica y de la 

urbanización en zonas de uso cotidiano, según la opinión de la mayoría de los 

autores, tiene escaso valor, sobre todo en lo que se refiere a la simplicidad de los 

espacios, la mala calidad de los materiales y el desorden predominante dentro de la 

estructura urbana." Estos juicios según los investigadores del J>la110 e11 papel n1agmty, 

son posteriores a la llegada de los españoles. Esta distribución se vuelve similar a la 

de la ciudad de Valle de Allende, en el sentido del uso intensivo de los centros de las 

manzanas como huertos, y las estrechas calles de ag11a, que sirven para que quien no 

tiene paso de acequia lleguen hasta el río para hacerse del vital líquido. De esta forma. 

el ser humano debió utilizar su ingenio para usufructuar los recursos naturales, 

desarrollando entre otros, los sisten~as de uso del agua en diversas partes del mundo, 

no siendo restrictivos a alguna cultura en particular. 

14 GONZALEZ i\JL-\GÓN, Jorge, La 11rbani!\Yrió'1 i"'ligma @!la '"tiulad de A-1'-'-íro. E./ raso del Pkmo e'1 papel hl'{l!J'!Y· 
(19 y 23pp.) 
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Luis Pablo Martinez Sanmartín15
, considera que la única conexión que puede 

existir entre las ciudades del norte de Nléxico .Y las. ciudades hispano-musulmanas y 

norteafricanas radica en el uso del tapial· o murallas; lo cual no es el caso de la ciudad 

de V'111e de Allende; y enseguida:. éri la esfréchá\iihcÜlricióri-~del urbanismo con los 

sistemas de regadío que bonifican el entorno ~a··_Iií ··piir:'que alimentan servicios 

urbanos., como son los molinos. J~a herenCia del "urb~~·¡~~~:o'·:;ri:íUSUlmán también se 

aprecia en las instituciones de las ciudades deL medioevo cristiano de España., como 

la aplicación de la ley en los mercados, lo que de igual· forma :ocurría en América 

antes de la llegnda española. 

El Barrio de San Pedro en la ciudad de Valle de Allende, asemeja a los 

antiguos asentamientos de las medinas árabes cuya principal función era residencial y 

que fue complementada con pequeños comercios corno son las vinaterías; es un muy 

pequeño laberinto que ocasionalmente podría confundirse con un trazo anárquico. 

l ... a org.1nización de la ciudad árabe tradicional se asocia a un orden terciario de 

actividad: artesanal., negocio o estudio. En donde el mercado., zoco o suq, se ubica en 

las vías más frecuentadas, haciendo frente a los espacios habitacionales que se 

esconden tras estos. en pequeños laberintos de difícil acceso. En ella misma, la 

ciudad árabe representa una proyección espacial de las estnicturas sociales. basadas 

totalmente en el ideal musulmán, por ello sólo algunos rasgos de usos similares 

pueden ser comparables y debido a la necesidad en su aplicación, fueron tal vez, 

reforzados. 

J:...os procesos urbanos en las- ciudades americanas, precolombinas estab~n 

avanzados al momento de la llegada española,·y si de est".ablecer una comparativa se 

trata, es posible decir que el imperio romano se encontraba en su esplendor .al 

momento de la llegada española, la que con sus tendencias renacentistas se mezcló 

con lo existente y tomó algunos de <.>Stos elementos que convenían al desarrollo del 

lugar tanto en ideología corno en· conocimientos constructivos por las dos partes: 

española y americana; surgiendo así. ciudades en un concepto urbano Renacimiento 

al siglo XVI que será difícil' encontrar en la España del mismo momento. Aunque no 

imposible. 

15 l\lARTINEZ SJ\Nl\l.AR"l;N~ Luis l'ublo. Bn a1anlo al d~sarmUo tk las rüuiada hispano-m11s11/ma1ta.r. 11 de Junio de 
2002 . 
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La esencia del Renacimiento llevó en ella, la libertad de apreciación común de 

la belleza fisica; ya que en el medioevo, la exprt':sión,del ,arte era fundamentalmente 

epistcmológ1ca, la evolución de la visióO: de la v,ida a partir de los estudios de griegos 

y romanos, fue como dice José Piojan: ";~.Lina"espcci~:~dri riiút:ación ~spirituali de la ... · ' .·. - ' ·.-', _- ·. -

larva cuatrocentista salió una especie· entCrarriCnic'ºn~Cv~-.~" 16; 

Los intelectuales del Renacimiento fi_i~~¿n qu'i~nes invi~ron con sus escritos 

y cucstionamientos a esta evolución concCp~Ul:" Pri·r~- e_l Caso español, las causas que 

permitieron su aceptación fueron varias y, er'itre ell;lS , se encuentran los escritos 

mencionados en líneas anteriores; luego, ei.á'rnbito político europeo en el que Carlos 

1 era tanto rey de España como emperador, de Alemania17
, y otras relaciones de 

poder r familiares posteriores, que hacían ,de' este reino por su poderío la élite del 

momento'"; también fue causa, el arribo de ~lgu,nos artistas italianos y la salida de sus 

contrapartes españoles a regiones italianas; y un documento denominado Aft!didas del 

Roma/Jo, de Diego Sagredo, capellán de la reina, doña Juana, publicado en 1526, 

después de haber estado en Italia, del que Vicente Lamperez y ]~ornea nos dice que 

"es una obra plateresca en cscnci~ o sea llena de resabios góticos, a pesar de sus 

pretensiones de purismo vitrubiano. De todos modos, ejerció gran influencia, y hay 

que apreciarla como el primer trantdo de esm clase publicado en España, ... " 19 
• 

Es durante el siglo X'VI, que adem<Ís de este escrito surgen otros textos entre 

ellos los realizados por Juan Bautism Alberri, Sebastián Serlio, lacomo Barozzi di 

Vignola, Andrea Palladio, Jacobo Brozzi; todos de alguna manera se ven influidos 

mmbién por 'Vitrubio20
, aunque diferentes abundan en conceptos similares." 

16 PIOJAN. José. S111nma .,..frJÜ, 1-listnria Gt!neru/ tkl ,,-frlt!. º ... Los urúslns cua1roct...a-i1ústas uo repilicron lo que 
lmbfan hecho gri<"gos y rotnanos; ni los dd siglo XVI coutin.unron por el camino de los cuatroccnlistas. Pero 
l:ttnpoco el cmnbio fue provocar el despcrtnr de un nrlc que cslnha tuueno o cataléptico. Lo <1uc llarna111os 
Rc1rncit11iC'nlo fue una t"SJX"cic de n1ntació11 cspirinrnl: de la larva cuatroccnlista salió una especie c1ucra1ncntc 
nuevn. ( ... ) . .1\111<":!'0 dl'I Ren:1cimicnto. cil"lo y su<"lo inlcresahm1 a los arústas sOlo porque trnian que verlo y pisarlo 
los hun1a11us. El arte.· cm prcdotuiuanlen1cnlc psicol6gico. ( ... )º (LX-xpp.) 
17 J-:Jicdnn~rin /....dmUS.ft! /111.flrudn. 1 lijo de Juaim la Loca y Felipe el Hcanoso nace en Gante en 1550 y muere en 
Yust<"rn 1558. C'S re.~· de Esp:1ilacnlrc 1516y 1556. (1201pp.) 
18 G<?N7 .. ALEZ Ft.•lipc-, .\"nbw F.s_p,.mi.1 Atinrn1 <¡ne para el siglo XIX. se pensaba de fonna gcneraliznd;:1 en Espaii.a 
<Jlle .1\.fric.::1 iniciaba t."11 los Piriuc.•os. debido :t l:ts diferencias culturales de los cspaüolcs con el resto del contincnlc 
y la St"paración <¡ur frnnrntó C;:arlos 1 de Espaiia y V de .Alenm11i:1. de su irnpcrio con relación al propio 
c:outinc-ulc curopc..·o. Entrevista realizada pur progr.una Zoua .Abicrt;;1,Jucvcs 31 de eucro e.le 2002. 
19 LA.MPEREZ Y RO~f I~\. Vicente. AnJ.. Historia tk la .,..Jrq11i1e,111n.1 Cri.rtiana Española en la Edad Alt!tlia, (585· 
586pp.) 
w i'-1arco Lucio Vitrnhio J>oli<Ju, fue 1111 an1ui1ecto romano provc11icn1c del siglo 1 a.C. y su in:tportaucia se dehc 
fundmuenlaltnentc a Los tlif!Z /i/1ros tk J'"!rq11iile,lun.1, dedicados al e111perador .1\ugusto, en donde quedan rctlejndas 
fas teorias }•conceptos de h1 :1rqui1ccn1ra chisica tanlo griega como roruana, sus órdenes, proporciones, fonnas y 
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En Europa es hacia el fin del siglo XVI 11, en que las ciudades se 

desarrollaron con csquen:ias ·abiertos, gran., :novimie~to de vías, e integración de 

clcmcnt:os que se encontraban aislados y de diversas épocas; dejaron de ser ciudades 
' _,-.. ·,.· . . . ' 

cerradas -=y dCtiiSCgünt.;,_iCii-fÓ~'rTiilitar--;:para---¡n¡c¡ar.-~º-COO'-rrüiYOr·-versatilidad los trazos de 

damcro que veridrían ::>:Jcub~ir· ia'·e..xpect:ativa del trazo urbano moderno más 

neocl{isico . por su cÍa5ificación t:empornl. Pero aparent:ementc, ninguna t:uvo la 

sufieient:c vei-satilid,id en diseño püra convertirse en· la chidad ideal de Da Vinci. 

, En la España de la llust:ración, t:ambién aparecen obra5 literarias que relatan 

espacios ideales, como ocurre con Na1tfrage des iies.Jlota11/es 011 Basiliade de 1743, el Code 

de la Na111re de 1755, y otras similares"". Diversos investigadores afirman que las 

utopí:is del Renacimiento o de la Ilustración no fueron realizables; no lo tüeron en 

Europa pero sí en América. ya que se present:aron condiciones fuvorables 

relacionadas con un vasto territorio aparentemente despoblado e incivilizado, que 

debía conquistarse a toda cost:a. con una cultura que implant:ar, teorías y métodos 

mnto filosóficos como religiosos bien específicos; lejanía de ·1a corona y 

conocimientos previos existentes en la zona, tanto de ingeniería como de 

an¡uitect:ura -aunque t:al vez no así nombrados-. y un alto grado de apego a la 

naturaleza y a su ritmo de existencia. 

1.2. Alnérica y.Ja InDuencia europe~ en su arquitectura. 

Haci;;. ~~di·a:4·~~ ·del, siglo XVI, en España, Vasco de Quiro&'<l como 

intelectual yabo~db c:l~/Ja.~ort~. tiene especial interés en el ;ímbit:o socio-político de 

su época y'.se:::;r<!:indi~~ul:Íble~ente. atraído entre otros, por los textos de Tomás 

~foro. en d-.;,,:;d~la';~píibíica ll~mada Utopía debería tener un ámbito de desarrollo. 

El concepto de la ci11dad ideal, se presenta en nuestro territorio gracias a la 

influencia de 'rasco de Quiroga en lVlichoacán, cont:ando con la fuer.<a .de trabajo 

formada por las etnias nat:urales del lugar, muchas de las cuales por su se¡:.. pacífico al 

tnoti\'os. así con10 hls paut:1s para ser un buen arquitecto. Por ser el tínko libro sobre ~sta n1ateria; quc UCgó de la 
mttigiicd;.u.f. cjcrciO gran iullucru:i:1 en In :tr<)Uilcctura del Rcn:1cin1icn10. 
::1 OR"l,Z i\IACEDC>. Luis. Dr. en Ar<J· La E.nseiian~ di! la .,,..1rq,,iterll1ray la pmfesián del arqNi/edo &! 1S21 a Ju 
Rn.,,,/11dtin de 1910. (l-22pp.) 
22 OLIVER:\S SAl\.lt·nER~Jordi~ NNe1w- Poblaciones en la España de la l/J1s1n1a"tin. (36pp.) 
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modo de ver europeo, fueron trasladados del centro al Septentrión -Novohispano; 

actualmente algunos antropólogos sostienen que fueron t:la.xcaltecas y algunos 

tarascos:?.3 por su natunil unión con IoS peninsulare~. 

En l 53 l. Quiroga cOmo oidor én la Nueva Espiiñli-; propuso al monarca la 

fundación de pueblos para indígenas, "d01/de, -trabtj¡am/o y rompieiu/o /a tierra, de Sii trabqjo

se n1a11/e11ge111 J' eslé11 orde11ados 11
?
4

• J-Iacia el año de 1533, fundó en Ivlichoacán con 

doscientas familias, el hospiml~pueblo de Santa Fe de la Laguna. Esta fundación 

contribuyó a la pacificación de los indígenas. Los hospitales eran, según Juan Joseph 

i'vloreno, lugares donde "hacia11 a la ven/ad 1111 gt!11ero de dda q11e ilnitaba las cost11111bres de los 

primeros cristia11os: vivía11 de hitmes connmes, que era11 aq11ellas tierras q11e les bahía conprado su 

.fimdadory q11e c11ltivaha11 ellos n1ismos co11 aquel orde11 que suele haher e11 u11a familia /,ie11 

regulada."25 Lo cual no debió en realidad presentar un problema en el centro del país, 

ya que era común vivir de este modo. 

Entre 1547 y 1554, al realizar un viaje a Espafia, consiguió mercedes reales 

para sus hospitales-pueblos con la bula Expo11i 11ohü de Julio 111 en 1550, 

posteriormente al formar parte del primer Concilio Provincial l"vle.xicano en l 555, es 

posible que fuera él quien consiguiera la aprobación del Capítulo 70 en donde· se 

establece la necesidad de un templo en cada hospital 26
• Es necesario aclarar, que el 

concepto hospital no se refiere exclusivamente a estancia de enfermos~ ~ino que en 

ese momento se acerca también a los términos: hospedar;·- hospicio;·. '.hostal, 

hospitalario, lugar en donde estar. Y es sólo hasta fin del siglo X'rin que-se empieza 

a separar el uso y concepción de estos espacios. 

El-trabajo de Vasco de Quirog.1, influyó en gran manera el desempeño de las 

diversas ordenes· regulares que se dedicaron a evangelizar la Nueva'.Espiíña, ya que 

los n~onasterios, misiones o seminarios que se fueron fundando en todo el territorio, 

sicrnprc consideraron la necesidad de hacer trabajar al natural en coni.unidad~ además 

de que sus tierras eran lo suficientemente c.xtensas para desarrollar pequefias 

:?3 CllA.i.'\l.AUSSEL. Chanrnl. fin "'•mln a /a.I elnias q11e Uegan a /.Jabilar el Septentrión No110hispano. comenta que se 
rcgislrn fo prcscm:fa de tarascos h:tcfa 1570 en lndé )~ n 111edio1dos dd siglo ~-VII en J>arr:d. 
2 4 Endáo~t'/ia &!1.\-U,iro T. l 1.p33 
25 l\.'IORENO. Jmm Joscph: f/ida y 1irt111ks dd Ilmo. Sr. D. l/'a.rm <k Q11iroga biogrnfia escrita en 1766. citada en 
Emirlnpedia de 4\fb:im. T.11.p.34 
Z6 E11ridope1/ia de ;.\fl_,·im. T.11.p.35 

I TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGEN 

Cnpitu lo 1. - 39 

200.J 



40 - Cnpi111lo 1 v,,¡¡, d•Alfm,/,, • 

poblaciones indígenas que se fueron combinando con los asentamientos españoles 

producidos posteriorment:e. 

E.I trazo retici..tlar español en tierras americanas, tiene relación con las antiguas 

confurmaciones~iriilirares- de defensa, y es evidente, que prescrita además, influencia 

renacentista Ya qtic Coincide, si no con la ciudad radial, sí con las descripciones 

utópicas de Tomás fvloro y las aplicaciones de 'Tasco de Quiroga, principal 

representante directo de la utopía en tierra americana. El doctor Luis Ortiz i'vlacedo, 

comenta que los conventos fortaleza son rectores del trazo de ciudades durante los 

tres siglos de dominación española, su diseño brinda la apariencia defensiva y surgen 

aislados y con multiplicidad de características ya que son: "( ... ) fortaleza, escuela, 

centro ccrcm"oilia,l, .~lbC~gué de ·viajeros y habitación monacal. .. "~7 Los cuales 

confurmc crece cl''é:entró de población se mezclan con el espacio urbano. 

De acuerdo a las deducciones de George Kubler no están claros aún los 

antecedentes .. de los primeros franciscanos que llegaron a i'\>léxico. "( ... ) Los 

tratadistas de este tema siempre han dado por supuesto que eran franciscanos 

simples y que sus fines eran idénticos a los de todos lo miembros de su orden en el 

mundo. La falta de estudios sobre la formación de estos frailes, encabezados por 

i'vlartín de Valencia, y en particular sobre fray Juan de Zumárraga, ha impedido a los 

especialistas percibir el carácter reformista y humanist:a.de este e..xt:raordinario grupo 

de mendiCantcs radicalcs."28 - _, .· ,_ _,_ · 

Los doce como se llamaron a los ·primeros q~e ilegar:on; es.taba:i. .iri.otivados 

por las ideas reformistas de Europa d~I rlo~~;·dc aq.ií."sC:,:form6é•Urla espe.::ie de 

ejército de orden espiritual para América; q\ie d~fin'.itiv,ai'ri~nt;,,;eci.:a'¿ord~·con .las 

ideas de Erasmo y Moro, y. como consecuencia dé s~ - tral;ii'¡o· teníart la !'{::.) . firme 

intención de realizar innumerables conversi.on~~:~"29 - · · .. -·:.- ·:: · :. 

Fray Juan de Zumárraga, franciscano que fuera en 1527, nbn~:i;I'a~o primer 

obispo de i'o.·léxico por Carlos 1 de España, formó parte de e~te : ~P':> radical 

humanista influido también por los conceptos de la Philosophia Chrisli, · de Erasmo de 

Rotterdam, de quien a su manera, difundió esas ideas en estas tierras; fue heredero 

Z7 ORTJZ MACEDO. Luis Arq. Op.dt .. (40-42pp.) 
:?s KUBLER. Gcorgc . .,..frq11it~dunJ Aft!:\...¡rana del Si;.r_ln Xl/J. (16pp.) 
'> KUULER. Gcorge. Op.dt •• (:?Opp.) 



tan1L>i~n de las tendencias forrnat:iYas -de los frailes mendicantes españoles. Poseía 

según Kublcr. un libro de la Utopía de 1\foro y otro llamado la Epigrammata de 

1,:ras1no. ~1uicn nos dice que es posible que como amigo de Quiroga le haya prestado 

su libro para la formulación de la ciudad utópica de Santa Fe: '"Quiroga confesó más 

tarde haber trazado sus pueblos de acuerdo con las ideas expresadas por 1\1oro en su 

Utopía. de la cual una copia obraba en posesión de su amigo Zumárraga. Las 

orden:mzas tnunicipales elaboradas por Quiroga antes de 1565 revelan una estrecha 

afinidad con el pensamiento social de Tomás I\'foro.'"0 Todo lo cual implica .que 

Quiroga supera a Zum;írraga en el ejercicio del imaginario alternativo del siglo :XVI, 

al haber tenido mayor contacto directo con l'Vforo. 

1-Cubler nos dice que: uEn general., Zumárraga disentía de Erasmo en la 

afirmación de la nobleza de los filósofos platónicos. estoicos y pitagóricos. 

Transformó la filosofia cristiana de Erasmo en doctti11a clistia11a, suprimiendo el 

nombre de su autor., pero confirmó la denuncia del cscolasticismo."31 Esta 

apreciación resulta un poco corta., pues Erasmo ya tenía en él mismo la doctrina 

crisriana desde el escrito De libero arbittio y hasta San Agustín, uno de los teólogos 

mfü; importantes de la historia de la Iglesia Católica, se apoyaba en procedimientos 

como la dialéctica y los fundamentos utilizados por la filosofia griega para llegar a 

establecer los conceptos base de la teología cristiana los que presentó en numerosos 

documentos; que Zum:írraga no le haya dado crédito a Erasmo y que no coincidiera 

con la aceptación de esos filósofos. es otra cosa. 

J>csc a este u otro comentario., Zumárra.ga y Quiroga se vieron sumamente 

influidos, al grado que llega hasta nosotros la información de las anotaciones 

realizadas en la obra Utopía, sobre la proporción del espacio tanto en familias. 

distancias., como a propósito de las características-arquitectónicas descritas. 

La utopía con10 imaginario instiruidor en estas tierras, dio paso al desarrollo 

de diversas poblaciones a partir de un templo de misión, de un cruce de caminos. de 

un paso por un oasis u otra combinación; unidas por el ca111i110 real de tierra adentro, en 

donde., como menciona Fernando Cámara Barbachano32
.., el viajero., en la e..xpcctativa 

Jo KUBLER, Georgc. Op.ci1. (20-25pp.) 
Jl lde»J. (22pp.) 
JZ C.i\.l\l.AR.i\. BAR HACHAN O, Fcrnautlo. El G.Jn1il10 Real de Tünu J"ltknlro y !ds Subcull11n.i.r de Fmn/enl. Ponencia 
incluida cu c1 1cxto: El cmnino Rc.011 de ºJicrra ...-'denlro. Historia y Cuhurn. 
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4:? ·- Capitulo 1 Vnl/,,/e.'111"""· • 

de encontrar ''Ciudades de Platan y una serie de espacios ideales que proporcionarían 

la felicidad, ·así como la expectativa de un lugar al "( ... ) Norte, fascinante. 

codiciable •... decidieron descubrirlo y apoderarse de él ... " Lugar fantástico con oro y 

esmeraldas: Cíbo/a y las Jiete Ciudades una· de ellas; Quivi~=gi..ie el-franciscano l'vlarcos 

de Niza. r_c:;l_,'ltÓ de un viaje que reali;;:ó al septentrión americano en la primer mitad del 

siglo XVI33 
• 

.t\.l inicio del siglo XVI l. menciona Ortiz Macedo, existen "( ... ) ya 

contonnaciones urbanas- con efectos barrocos. debidos más .a Ja· adición de estos 

efectos acumulados a tt:nvés del tiempo. que al producto de una idea preconcebida de 

ord;,,namiento barroco."34_,:_En'·España durante el _reinado-de Felipe-V. en 1744 se 

promueve lacreaeión d_e la Academia de Bellas Artes, la cual no se hizo efectiva sino 

hasta 1752,;d._;rar:ite~el:r:einado de .Femando-Vl35
. y se __ vuelve un poco mas aplicable 

con Carlos lll'en-·1759. ya que inicia la implantación de programas de mejoría 

urbana y Ja' construcción d-., edificios con nuevos conceptos de servicio y uso social, 

cSto clariimcfit'e·:definido para España pero <:=n·.1\méric~l no ocurría en esta forma. 

Con Carlos J'T· se dictan ordenanzas_ sobre: el manejo de las acciones 

relacionadas con evitar la corrupción entre funCio.narioS :en !lonas de correos., postas, 

hospederías y el manejo de las arterias que permiten·· Ja 'unión de estos espacios 

urbanos con el fin último de lograr un buen funcionarrii(:'nto en -el Reino Español y 

sus J>rovincias36
• 

Como estilo, el Barroco ha sido considerado p_or algunos.historiadores como 

una modificación violenta de_l Rena~Úniento• para otros. es la consecuencia lógica del 

flujo de capitales. sin embargo; es evidente que aquí influye el cambio de visión de la 

propia Iglesia Católica. ya que la suntuosidad con que manejaron Ja e.-..:presión formal 

d" la religión, llegó al límite del Neoclásico como contraparte post:erior al Barroco. 

También esta idea podría traer a la mente. el que los arquitectos barrocos 

creían que hacían arquitectura renacentista, ya que al contar con más recursos, 

J3 ENCICLOPEDU'\. UNlVERS.AL JLUS0 l1lAl:>.A. Europco-Atucricmrn. Hijos de J. Espasa. Editores. 
Bnrcdona. 192S.70 tornos. (r.13-J>.34) (r.48-p.1500) ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CUl\.tBRE. Editorial 
Cmnhrc,. S . .A.1\.ICxico. 1959. 12 tomos. T.3 (p.271) 
34 ORTIZ 1\.tACEDO .. Luh•. Ar<J. Op.dt. 55-58 y 88-89pp. 
35 L·\.¡'f PEREZ Y ROI\IEJ\. Viccn1c •. t\rq .• 1-Jistotid tk Id ..,..1rquiterl1tra Cri.ttia11"' Es¡v1Tol"1 . ... (616pp.) 
36 .A.-chivo J>arrm1uial de Vnlle de .Al1emle (APV). Esl:mtc l, Arrnqud 1 C;1ja 17. Cnrpct;1 VI, Libro de 65 hojas. 
J\fio de 1794. l)ou Carlos de Espaúa ctnitc: Onlctumza de Correos. Postas. C:uninos y dcn1ás ranins agregadas 11 

fo supcrintc1u.lcnci;1 gc11cn1l. 
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consecuentemente la ornrunentación era más suntuosa. Sin embargo., es claro que se 

presentan transformaciones fuertes en la geometría. entre el .Barroco y el 

Renacimiento; es posible denominar más bien manieri~n:'º• al ex2eso de decoración 

superficial. La expresi6n geométrica lfos ~7p~éisen-m :~el "'üs6 e del ~Circuló eri -el 

Renacimiento y el de laelipsc en elBar~o'cC>. 1<:>-c:ü;;J i:b lÓ h'ii.2e·solainénte una mera 

cuestión decorativa .sino de tipo y d~ ~se.:.c:ia ~ ~s~.;;,_;~¡; Siri C.l~idar por supuesto, 

c¡ue este juego de.capacidad creativa y c:6ns~cti~a. se ,:-'"io etl.'mucho influida por las 

tendencias políticas y religiosas del momento. _ 

l~o cierto es qúe Renacinlie,n't6., : B~rT~·~o. ,y Y. sus . irlflUCné::ias reg-ionales y 
.·. ,.:: ./' :·.' '-·. ·- .. ,' 

culturales diversas, se preséntan en difér'entCS·>mO~éntos .Y con __ , espá.Ciamientos 

variados. de acuerdo al lugar en el c¡ue se encuentran~ a lo largo de casi .cuatro siglos. 

Y es durante el período virreinal, cuando el arte me..xicano logra autenticidad.en la 

expresión. debido a la libertad c¡ue se permite al artista local de plasmar en pintura. 

en escultura y en los decorados arquitectónicos. su propia concepción artística. 

1.3. Tradición edifica,oria de 1600 a 1850. 

Hacia el inicio del siglo XVI l. España y el mundo con el c¡ue estaba ligado, 

tanto en Europa como en América. empezaban a ver reflejados en sus producciones 

los ideales del Renacimiento como un volver a la forma clásica. pero más que eso. la 

interpretación en cada región dio paso a la libertad de expresión en una especie de 

eclecticismo regional izado. Y como en todo ocurre, c.xiste lo que .. nunca debió 

repetirse y lo c¡ue füe la obra primigenia de la que surgieron o se irisp.iraron todas o 

buena parte de las demás. 

En España, el gótico se une al mudéjar en una clara simbiosis que .. llega a 

.t\tnérica y culmina .en el Barroco mexicano., mezcla de curvas Y rec~s que se 

presentan con la finalidad de enriquecer la e..xpresión estética de los. espacios. al 

tiempo de que· con ello. se hace perceptible la capacidad económica de quienes los 

edificaron e~·su.momcnto. 

Dura~te·· .. est.i é(:>oca en E.spaña aparece el plateresco~ el herreriano, , el 

churrigueresco y el ncocl;'isico. pero ¿cómo clasificar de forma igual la aparición de 
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(Á,,/.ra.r tipi,;.,¡_,. 1!"'1 

S1Jnla G'ntz. de· 
'/"c-n~'?1;·. /s/J.• 
c.jlfdn-.,,.r. 

los estilos en ..t\.mérica y mfü; aún 

v,,¡¡,,¡,. .41/rm/r, • 

en el Septentrión Novohispano?, hacia el que las 

noticias llegaban más o menos un año y medio o dos después de que se formulaba su 

producción. ¿cómo distinguir un estilo cabalmente puro ele otro?. si la lejanía de este 

lugar. a la par de necesidades diferentes igualadas~0coni'.,{ºsubsistencia hasta cierto 

punto forzada, de sus nuevos habitantes~-. J:iujCrcs :/ horill?~es.-ci~ci dejaron su tierra 

natal para encontrar un medio de vida diversó al de ser el hermano segundo o la 

mujer sin dote. 

Las edificaciones se efectuaron con los materiales del lugar, adobe, piedra de 

corte~ cantera y madera. Con m~ís o menos adornos, de acuerdo a las posibilidades y 

basados en un proceso constructivo, ciue no evolucionó en este tiempo: cimientos 

de piedra, muros de adobe o piedra, cubiertas a base de viguería de madera con 

terrados y enlosados. lVluros encalados y ornamentación en cantera, así como algunos 

elementos estructurales: arcos y columnas, jambas y platabandas. Es en el manejo de 

esta omamentación. en la que se percibe la calidad de la mano de obra de un lugar 

como es la ciudad de Valle de 1\llende y de la que se puede decir que la Casa de Jugo 

contiene tra><os m;Ís antiguos que la Casa de Co11sislolial y ésta al tiempo que la Casa 

de 1\lai11es, (.)llC es un resultado de influencias preexistentes en la población. E.sta 

eYolución es notoria tanto en el diseño de sus espacios como de sus elementos. 

.:'\Lis indic;u..-11 >res de la presencia del 13arroco churrigueresco mexicano se 

encuentran en di,:crsas t(>rmas onduladas en jaml>as .. pla.-ahandas y cornisas de 

al.sTUnos inmuebles y tal ve~ también. en las influencias provenientes de las Islas 

Canarias ... punto neunílgico de comunicación entre el Yiejo y el nuevo continente en 

donde la influencia ~írabe .. costeña e ibérica se conjuntan utilizando cubiertas a base 

de tejas que rematan su caída de agua en varias ondulaciones inversas o verticales. 
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Como veremos m~ís adelante~ a partir de los resultados de las indagaciones 

mas específicas gue se presentaran en este documento, lo que ocurre en este período. 

es que en Españ~ .. _e.~i~'~ían _otfá~; c~~~.iCi~ncs, inicialmente es como se viene 

mcncionan~o: ~=n .o-~·~o~~~-r~·:\5-o-~,~~¡qr;'.~üil ~'aceptar· _-_CiCrtiS~-·éorncñ~es-o'- ~tOSófiCas- --:que 
venían a cambiar ~6~-'.'.cari~~pi~~ :-~~~¡-~.(T~id-s;-.,~O~ lá~-Có~secuené:ia :de \.:i~ .. 'j{~_naci~icrltó 
no llevado a la. práctica en .el':áITl.l:>ito .urbano y que sí se presenta mas o menos 

consolidado en la América del .siglo :XVII. desde el punto de vista'úrbano. pero no 

edificatorio •. ya· gue los. constructores inmobiliarios que , lleS"ro·n· :fue.ron s.acerdotes. 

frailes o maestros alarifes cuyos conocimientos académi~o:;, -en· ~ste ~entido eran 

limitados e inducían los contenidos de láminas con qi:-namcntacion~s y repeticiones 

de elementos cl:ísicos que adquirían en Europa antes.de zúrpar a las lejanas indias de 

occidente para no regresar, jamás. 

De aquí. se distingue entonces una clara diferencia en los ámbitos urbano y 

arquitectónico; en .América. el trazo y construcción base de las ciudades durante el 

siglo XVI resulta novedoso para la época, per6 las edificaciones que se implantan 

paulatina y posteriormente, hacen ref"erencia a estas copias de imprenta, que luego se 

convcrtinín en las primigenias de. una localidad y senín a su vez, copiadas por los 

habitantes de.·cada lugar. evolucionando entonces las formas y dando la pauta a una 

cierta identidad rC!gional. 

En el. siguiente•capítulo, se-analiza el concepto urbano de la_ ciudad base de esta 

investigació.n·a parti~ de su traza, el agua y la naturaleza que combinados, estructuran 

un espacio ·de - principios del siglo XVI 1 con claras características· renacentistas: un 

sistema: hidciulico_· que f"unciona hasta nuestros días, :hoy solámente para el riego de 

los húertos que componen la vegetación del lugar. y cuya traza sin fortificaciones nos 

habla de esa apertura a la modernidad del pensamiento del Siglo de Oro. 

R.cductos materiales a nuestros días, que nos ~uentan de qué manera, el 

hombre de aquellos tiempos se valió de los recursos naturales. e influenciado 

seguramente por las corrientes del pensamiento, desarrolló lo que hoy conocemos 

como la dudad de Valle de Allende antiguo pueblo del Valle de San Bartolomé. 
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1 ·,,//,. ,¡,. /1//,.,,,/,.. J 5.tw/,,,riOn ,¡,. .fH lipolfJ,ef11 an¡uill'r/Onia1 Capitulo 11. - 47 

Capítulo H. 

La ciudad abierta y la implicación del hombre 

Al estudiar los textos relacionados con la historia de los primeros años de la 

conquista española. y sin dejar de resenrir lo que pudieron vivir los naturales en 

a<1uellos tiempos. resulta casi cpopéyico saber de Francisco de lbarra, un aristócrata 

adolescente que lleI,,>nnt a J"Vféxico hacia 1553, con aproximadamente catorce años de 

edad y que fuera, después de 1-lerrnín Cortés, uno de los que mayores territ:orios 

brindó a la Corona Española en aquel desconocido sept:cnt:rión nóvohispano 1
; éste 

que habitamos en la actualidad. Sus hrumñas, su prudencia y su buen ser como nos 

dice .t\tanasio G. Saravia, permitieron el florecimiento de nuestras ciudades norteñas: 

"Indudablemente los trabajos <le lbarra iban acrecentando la Nueva 

E.spm1a en fonna importante. pues c.¡uc no sólo se ganaba territorio y se 

aumentaban los vasa11os con los indios convertidos. sino c1uc obtcníanse in,grcsos 

de las tierras. tanto por la producción n1incra que siempre trataba !barra de que se 

fuera poniendo en 1110\...¡n1icnto y an1parando con población .. como por el desarrollo 

a&rri'cola.. pues <.¡uc a la sombra de las minas se desarrollaban desde luego la 

U!,t-ricultura y la ganadería. a fin de ahmaeccr económicamente a los mineros de 

n1uchas de las cosas necesarias para su subsistencia .. y ndem~is se fo~entaba· el 

comercio al irse cstnhleciendo centros de población m~ís o menos Ordenados y 

estables.'~ 

Francisco de Ibarra se caracterizó por ser un administr;1dor y oq~J"anizador 

nato, fundaba ciudades en los lugares que consideraba óptimos para la producción de 

l 01ros com1uistm.lorcs llegarou pero 110 se rnencion:m aquí pues no tuvieron una acción directa en.la zona; un 
archivo cuconlrndo en el Ramo Civil de la Real i\udiencin de Guadalnjnrn. (Caja t. Expediente 15, Año 1596) 
hnhlu de unn denmnda de un hubitaule de las Nieves. Duraugo llmnudo Juan Hautista de 1-·nnas contn• el capitún 
Jmm tic Ofialc y sus solc.fodos. por robos. y dmlos. en la jurisdicción de las niiuas,. lo que scfiula tui:• estancia tal vez 
tcmpor:1l de Ofütlc (.ªU paso lmcia lo 1¡uc hoy couoc:ctnos como eJ sur tic Estados Unidos de Norteamérica. 
~ SARA VI.A. i\t:masio G. Dp.til- ,. l: Sr:«1°ón: Dijim/Jad#!s con la N11nt.1 Craú"cid 169pp. 
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bienes. o ideales para el sustento de los centros de producción y castigaba a quienes 

trataran como esclavos a los indios, ante lo que no tuvo mucho éxito, ya que la 

conquista iba de la mano con la esclavitud encubierta bajo el título de las 

cncorriier:idas y- en otraS ocasiOrics -aún sin -títUIO.-_sC ~1plicó:'-~dci~ forma arbitraria ésta así 

como el derecho de posesión territorial, ya que éste pertenecía a las etnias que 

regionalmente habitaban el territorio antes de la llegada española. Ibarra murió a los 

treinta y seis años sin haber contraído nupcias y posiblement:e sin dejar descendencia. 

y l\·lota Padilla nos relata que: 

u ( ••• ) habiendo trabajado mucho en poblar tan vasto rei~o, proveer de 

religiosos los pueblos. descubrir minas, gastando todo su caud~l .... s_in,apli~~~ir_~:n:;~~}Í 
cncon1iendns ni tener ot~ ren1uneración; murió de enfermedades co1ll:midriS''dCl 

continuo trnbajo. soles. hambres y sercnosu.3 

Fue él quien al llegar a este valle de San Biirtolomé e. 'intuyendo la 

potencialidad de la zona destinó a un asentamiento dos caba1Íei-ías4
. en un terreno 

ubicado entre corrientes de ·abiua y c¡ue es considerado un oasis -se emplaza entre 

desierto y bosque, los especialistas en geografia llaman a la zona un eco/0110-; 

posteriormente este espacio pasó a manos de la orden franciscana.• Luego de una 

aparente y primer salida de los franciscanos se produjo una petición formal de 

posesión del terre_no6 entre los primeros colonizadores, que. fueron sus custodios de 

forma sucesiva: Jorge de .t\riste, Ñlartín de Jradi, Seba,~tián de Iradi y l\1ariana de 

lradi, hasta.llegar· ala solicitud que el albacea de esta última, a partir del 21 de agost:o 

de 1586 Alonso Ñlartín de Ronquillo, en 1587 hace de este lugar, a Lorenzo de Ve=, 

alcalde mayor'de -i~odos Santos. En esta carta se dice: 

ºIlustre Sc1lor: En las 1ninas de Todos Santos en veinte del.mes de n1ayo 

de n1il y c1uinientos y ochenta y ( ... ) ante el alcalde mayor Lorenzo dé Vera capit;:Ín 

( ... ) dichas n1inas en cumplimento de justicia por su majestad ( ... ) su poder. 

3J.\IOT.t\ PADILLJ\. .. Hi.rlnf'W d~ la mnq11isla de! la N11tt-a Ga/iáa 209pp .• citado por SARA VI.A. Atanasia G. Op.ál
T 1: Sf!«iti'1: U/1Umu a1Tns d~ lfunu. l 89pp. 
"' EJ ténniuo c;1hul1crin se e.fo :il ;Írcu c.¡11c 1u .. -ccsi1a un cah;1llo para pustnr durnnlc el Jnpso de uu nito; tiene 
C<Jllhmlcncfo '\"ari:thlc <-'11 hcct;ircas de ;1c11crdo a la zona gcognifica ~,. de cliin:1; aproximadarncntc cqt1Í'\•a1c en la 
Cpoca :1 38.63Hn. 
5 CRA.\LAUSSEL .. Chm1h1L San &rtn/nmé Cnlnniaf. Sisle»7a d~ Ti«ny ~f'io habitado. Prcnllo Chihuahua 1995 en 
Ci<.'11cias Socinlcs '-' 1-listoria. Citmfo eta CALDERON PUENTE. Cecilia d. /ti. Op.f'it. 192pp. 
6 J\rchh•o Pnrro<¡11i::tl d<.• Valle (1\PV): I:>crccho de Ticrra-1586 Solicitud de derecho de Tierra por tvlartin de Iradi 
~· succsnrcs. 
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Alonso !Vlartín Ronquillo en nombre de Mariana de Iradi mi mujer pareció 

ante vuestra merced y digo que yo tengo pedido por otra pe?ción que ante vuestra 

merced presente que vuestra merced me mandase dar y amparar en la posesión de 

las tierras del mc;u~as_terio y las consta a vuestra mc~ed por ~is diligencias que tengo 

presentadas infonnación a las cuales presento ante vuestra merced sin las dichas 

escrituras contenidas del dicho !\lartin de lradi mi suehrro haberlas poseído después 

<.JUC el dicho f\.lartin de Iradi murió .. no hubo quien procurase los dichos bienes,. 

untes vinieron a menos y usurparon la dicha merced que tenia cautelosan1entc,. para 

c¡ucdarse con las dichas tierras como hicieron en los dem;:ís bienes <.¡uc quedaron en 

tutela y en poder del cnpit;:ín JorhJC de Ariste. como pareció por sus cuentas. atento a 

lo cual a vuestra merced pido y suplico me mande dar de su magcstad de posesión .. 

y ampararme en las dichas tn.is tierras .. que yo me ofrezco a tn1cr con In mayor 

brevedad que pudiere la merced que de ellas ( ... ) y refrendada del setlor gobcn1ador .. 

aunque por las diligencias que ante vuestra merced presento son bastantes. como a 

vuestra merced ( ... ) por ellas en (cl)lo vuestra merced así hacer. har;:í justicia la que 

pido y en lo m;ís necesario,. su rcnl oficio de vuestra n1erced imploro . 

. Alonso l\lartin Ronc¡uillo."' 

La ciudad de Valle de Allende, antes el pueblo del Valle de San Bartolomé, es 

considerado por diversos investig.1dores, corno un lug.1r que durante el siglo XVIII,. 

fue bastión de desarrollo en la entidad. debe su cambio de nombre luego de la 

Independencia de .México, al Coronel Don José de Urquidi gobernador provisional 

del naciente Estado de Chihuahua en 1824. y originario de ese poblado, quien rindió 

honores a su amigo Ignacio Allende.7 

El 21 de agosto de 1564 los franciscanos de San Francisco en Zacatecas, 

obtuvieron autorización de la .Audiencia de Guadalajara para establecerse en el ''alle 

de San Bartolorné". Aparentemente no existió una reducción de indios en el pueblo 

del Valle; sino en otro asentamiento a diez kilómetros hacia el noreste siguiendo el 

curso del río Valle, al cual se le· llama en la actualidad el p11eblilo de Alle11de antes de 

Sa11/a A/aria del que los habitantes de la ciudad del ' 7alle de Allende, dicen fue una 

reducción de indios. La irnportimcia del hospicio fundado en el pueblo del Valle de 

7 E11rklopetli1J tlrt ~\/¿,..¡""· Director: José Rogclio Alvarcz. Ed. Enciclopedia de 1\.féxico. S .. A .. 1\.téxico. 1977. 12 tomos. 
T.111, 340pp. 
8 15.nt'idopetlid de AU-..:im. OP.dl. tomos. ~r.111. 331pp. y SARAVIA. Atmiasio G. Op.rit. T 1: Smiñn: U/timos "Ros de 
Jbant1. 183-18-tpp.: u( ... ) de 1554 a 1562,. en que recibió su nomhrmnicnto de gohcn1ador._ hay un buen Japso c1uc 
lb:trr;.1 dedicó a ocupm:iot1t.."S diversas. en."<> nuis probable suponer <¡ne <~u <~~ p<~riodo de tictnpo hizo sus 
exploraciones al n11nbo de Indé y Sm1tu Bárbara. lo <¡ne explica c¡t•c antes de 1563 y scgt".11 refiere el padre .J\rlcgui,. 
huhic~u ya llegado los franciscanos a Santa Bárbara)º al '\"allc Je Som Hartolo1116 ...... 
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San Bartolomé. tuvo repercusión en otros lubrares como San 

Chihuahuaº. Al respecto Atanasia G. Saravia nos relata que: 

v,,11,,,,...,11,_,,,._ • 

Felipe de Cuellar. hoy 

"En cuanto al convento de franciscanos existente en ese valle. dice el 

padre Arlcgui lJUC se instaló como Casa de .Administración en 1570 .. aunque ya 

con10 ho!'picio se hnbín tenido algunos afias untes. pero c¡ue cuando se llevó cédula 

de su majestad expedida en 1557 para que las conversiones de los frm1ciscanos se 

hiciesen doctrinas y conventos en los parajes convenientes .. se cstab1cció el 

convento en toda fom1a y tomaron los frm1ciscanos posesión tan sólo de la 

doctrina de indios. pues que la administración de los cspafiolcs quedó 

encomendada a un clérigo. aunque después por disposición del virrey don Luis de 

Vclasco en 1563., se entre&~ también a los franciscanos la administración religiosa 

de los españoles. situación que es la que debe haber subsistido para el tiempo de ta 

descripción del scilor de la l\tota. pues que dice c¡ue los vecinos estaban sujetos a la 

justicia del valle de Santa B~lrbara y a la doctrina de lo.s frai,cs de aquel convento (el 

de Barrolomé) que acudían a visitarlos/910 

Este convento de franciscanos formó parte del convento-custodia de San 

Francisco de Zacatecas. que se tormó hacia el mes de diciembre de 1566 en unión 

con otros cuatro: el de la villa del Nombre de Dios (o San Francisco de Zacatecas), el 

de San Juan Bautista de Guadiana. el de San Pedro y San. Pablo de Tapia y el de San 

Buenm·entura de Peño) Blanco. hoy de San Juan del Río." Hacia .1583, la actividad 

constructiva había disminuido y para entonces se contaba en.la provincia occidental 

de San Pedro y San Pablo a la custodia de Zacatecas. que.· incluía según, George 

1...:.ublcr., diez misiones., no menciona la _casa tj~ ad!Yl~_ilis~~ci?n,-y ~iC~~ "(·~-·) ]~ntre 

1567 y 1570, cuando .fray l\·liguel Navarro era provincial de la orden. se prestó.mucha 

atención a los problemas de orden arquitectónico de los conventos que se edificaban 

en varias fundaciones. En donde fue necesario. se redujeron los planes a escala más 

rnodesta; se erigieron nuevos edificios en sitios importantes y se suspendieron 

proyectos en lugares que no requerían de grandes edificaciones." 12 

9 Y.AÑEZ. Jaime. Pbro. O.F. Dr. J-Jisloria. Enlrevisla: En cZ1antn al desarrollo histórico di! /osfmndsranos en iWcdm a 
partir del siglo ~'1"7. º.L\hom estos fmiles de Z;1cnl<..~us 'tue utilizabm1 esle territorio del norte. regían hasta San 
Fnmcisco de Chilnmlnrn. estos frailes se propOIÚan pues lrnccr de ese lugar de San llartolomé su centro de 
c~·•mgcliz:tción, pero 1engo ideot de <Jlle lo 1.1ue pudo vnriar cstns intensiones fue el progreso de Parral. con las 
tninas. progresó tnucho, 1:11110. c111e se hizo ciudml." 
hl SARAVIA. Atunasio G. Op.dt. T 11: Se«ión: l.....a Prminda Tepehmma. 56pp. 
11 ARLEGUl.José-. l\.IRP. Crriniea d1tla Pmrincia d1t NSPS Fmmi.rm di! 7...arak"".r• impresa en 1737. rcitnprcsa en 1851. 
p.39. Cirndo en SARA VI.A. Ataumüo G. Op.cit. T Seaz"ñn: 1..ns prüwem.rjrunrisrann.r m la 1"111ett1 t..-:izc"9'a l89pp. 
1: KUBLER. Gcorgc. /lrq11iteet11ru Atc .. :irana tl1tl Sti~/n ,.'\;(FJ. (60pp) 
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El pueblo del Valle de San Bartolomé a partir de su fundación y hasta por lo 

menos Ja primer mitad del_sigl_o XIX, fue el principal abastecedor de alimentos y 

rncrcancías de las •ircas ·aledUñas que hacendri.ban oro y plata13
• Como una ·de· las 

ciudades más anl:iguascdel E.stiido'-de Chihuahua; debe parte-de su importanci~ a las 

características de su medio natural y posteriormente, su desarrollo comercial durante 

el siglo XVIII, se hace patente ~iebido a su ubicación geográfica y los recorridos del 

Cami110 Real de lienu t1de11/1v, que se conjugan para convertirla en un centro de 

intercambio comercial regional. 

El señor de la J'l.lota menciona en sus crónicas al Valle diciendo que es: 

" ( ... ) muy abundante en todo género de frutas. con muy buenas cosechas 

de trigo y de maÍJ'.,. y buenas crías de ganados mayores,. menores y mulada,. y dice 

que a dos leb"l.las de distancia. en una ciénega grande que tomaba hasta cuatro leguas 

de longitud y adonde acudían muchas grullas. anzares (ánsares) y patos de muy 

di\.·ersas clases. se criaba &'Tan cantidad de ganado de cenia."~ 14 

A est<.: valle siguen llegando patos, como ocurre en la última etapa de la 

laguna de oxidación del centro de población, y que posiblemente es la ciénaga 

descrita por el set'ior de la !\-lota, y puede apreciarse en la sihruiente imagen. 

~ rt~ ~~~~~~~~ 
E.n el tiempo de su fundación su desarrollo dcbiú ser innovador a la vista de 

sus habitantes, ya que posteriormente bajo la influencia de Carlos lll (n.1716-

n» 1788). gran constructor y urbanista, la Ilustración, pretendía ciudades de calles 

rectas. arnplias y trazadas a cordel. con inmuebles armónicos y habitantes tolerantes~ 

los españoles tuvieron un sueño y su utopía~ vio la lux en lberoamérica~ nos dice el 

Dr. L\ntonio Bonet Correa15
: 

"Realidad y utopía se conjugan. En la época se aspiraba a que ta ciudad 

fuese el espejo fiel de una sociedad equilibrada y en paz: la ciudad .. annónica•. 

Suetlo de tu ilustración. del iluminismo~ ilusionad~ eón w1a arcadia de idílica 

:J Proviene de lmccr, de hacienda <> focicud:.1: cosas por hacer, (Düdnnarin 1-Arousse 508pp.)de ulú que el notnbre de 
h:u.:icnd;;1s c.IC' beneficio, ngroidustri;;\lcs, tcx1ilcs de oro }º plarn, ganader.is sen por igual, utilizado, con10 una fonua 
de." c.lctiuir a un espacio innua~htc cu donde eshin fos cosns por hacer. 
l 4 Citmlo en Si\ll..r'\ Vli\, .i\tauasio G. Op.cit. T 11: Se«iñn: LA Prminda Tr!pdmand 56pp. 
15 UONET CORRE.1\. Antonio, Fie.,la. pndttr j' drr¡uiJecturu. /lpro.,-i.mddnnr:s al banvm e.rpañn/. (94-121-122pp.) 
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pastoral. en un artificioso paisaje de jardín a la vez bot~inico y conesano. Una 

ciudad am.íloga y homogén_ea. · ( ... ). º 

En España hacia 1783 surge co_rno nueva tipología arquitectónica, el 

inmueble. ferial de :Albacete exclusi_vo para la realización de las ferias comerciales en 

donde no.sólo se debía-Cnco;,-tn,t: I~Sar para la venta al por mayor., sino también par.1 

los artículos de luj9. para divertirse. y descansar, en la conceptuafomción de estos 

espacios se debía, segú.n .;,LDr. Bonet16
: 

""( .•• ) pñ!sentar"t-fcs· pnrteS 'dif~renrcs: In dedicada a la venta de productos 

útiles y al por nl~yor ~;~¡·¡;.;;iJ~~~ cuer~s.-·l;tnas. hiérros. cÍc.-; la dedicada a mercancías 

ligcrns. objetos sUnn.16Sos\~ fütiles ~uincalJé.ña. joycña. orfébrería., baratijas, modas, 

cté..-; y pcir úÚim~ 'ta 'c°ons'~i,rr~da n .. ta' distensión Y cSf>cct~íéulo -botillerías, taben1as·, 

teatro. salas de.juego, billnrCs,:ctc.-." 

En este proceso queda incluido el. especniculo más represenn1tivo de las 

ftesn1s que se producían a partir de las. ferias, el toreo. El pueblo del Valle de San 

Bartolorné, es todo él un espacio comercial, que permite además del comercio, la 

diversión· y el descanso; es en el siglo XVIII que se consolida corno una metrópoli 

comercial. no sólo del sur del estado de Chihuahua, sino ·de lugares tan remotos 

corno Santa Fe de Nuevo i\-léxico o Zacatecas; en el siguiente capítulo se ex:pone la 

diversidad tipológica que al-ií e.xíste. Este espacio urbano, es al tiempo un gran 

espacio ferial. 

2.:1. La rraz;1 

No resulta sencillo clasificara las ciudades con fecha y estilo determinado, ya 

que las condiciones del medio natural, del _conocimiento científico para su trazo y las 

condiciones de su propia vida, le van apo·rtando ciertas características individuales. 

Sin embargo para su mejor es tu.dio· y acercamiento a la comprensión de su lógica de 

planeamiento, se han tratado .. de clasificar- esnis tendencias. Gallion y Eisner nos 

manifiestan la existencia de dos to~as básicas de ciudad: la amurallada y la abierra. 

Y nos dicen que "A partir de estas ( ... ), se ha entretejido toda una gama de 

ló ltkhl. (174pp.) 
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YariacifJncs .. cuyos matices y diseños responden al canícter de cada sociedad .. en cada 

Lus ordenamientos emitidos por los reyes de Espáña para sus colonias a 

partir del siglo XVI. fueran· muchos y resultó· en un complicado acervo legal. el cual 

era difícil hacer efectivo. A partir de 1523 se emitieron ordenes para la fundación de 

ciudades en América., y es hasta 1573 en que se dio una publicación con la indicación 

de Felipe 11 (n.1527-m.1598) con el título de Orde11t1m:;:.as hechas pan:1 los 1111evos 

desc11/nin1ie11/os, co11q11istas y pacijicaciones; estatutos que llegaron un poco tarde, pues 

René ivfartínez relaciona que de acuerdo a López de Velasco. para esa fecha ya 

existían m'ís de doscientas ciudades fundadas por los colonizadores en toda 

.América. Es hasta 1680, durante el reinado de Carlos 11 (n.1661-m.1700). en que 

apareció una edición más formal de estas ordenanzas con el título de Recopilación de 

1.-t¿yes de los Reinos de indias'., en ésta se encuentra un P'Írrato famoso para la historia del 

urbanismo americano: 

• ... y cuando hah111n la planta del lugar. rcp;Írtanla por sus plazas,. calles y 

solares a cordel y regla. comenzando desde la plaza mayor,. y sacando desde ella las 

calles a las puentes y caminos principales .. y dcxnndo tanto con1p;Ís abierto,. que 

aunque la población vaya en b'Tiln crecimiento se pueda sien1prc proseguir y dilatar 

en la misma fonna! (Ordenanza 11 de 1523; Ordenanza 34 y 45 de 1573)18 

Por la fecha de fundación, es posible que Valle fuera una de es:L~ doscientas 

ciudades ya fundadas pues las relaciones al respecto de la existencia de actividad en el 

lugar ocurren a partir de 1564, aunque haya disminuido en ocasiones a población 

cero debido a los constantes ataques de los naturales. 

La ciudad se ubica al sur del río Valle y entre éste y la acequia ivladre 

limitfü1dose por el oeste con la di\•ersificación entre río y acequia y por el este con el 

Camino Real y el camino al Pueblito de .Allende. Esta :irea equivale de forma 

aproximada a setenta y ocho hectáreas -puede apreciarse este perímetro en la figura 

83 }' su contenido en las figuras 8 y 9 de este capítulo-. 

17 GALLION • .t\rtl1ur H. y EISN ER. Si1non. Urbanismn Planiflt'art·ónJ' Disdfn. (p.14) 
18 l\lt\RTIN EZ. RcnC. El ~\lnd.:lo ,!Jsiro de dudad m/011idl hispann-am"ri''"'ta. (2·6pp.) 
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La ciudad responde a Jos esc¡uemas urbanos del Renacimiento, como se ha 

comentado, a ac¡uellos c¡ue fueron traídos con Jos frailes impactados por Rotterdam. 

!\·loro, y Quiroga; y las reglamentaciones para este caso. vinieron después. Y tal vez 

Ja faltá' de:~· precisión de· Jos instrumentos utilizados; ·-como el cordel y regla 

recomenda-dos.· posteriormente, dieron como resultado en la realidad, man:<anas 

trapezoidales, no escuadradas a novcnt?1 grados, gue desde !--ina visión normal en sitio 

nos dan la apariencia de una retícula bien definida. pe~o estudios actuales nos 

muestran desde una visión aérea, gue la traza no es ·artogon~l sinO:·ú!°13. ~ctícula gue va 

siguiendo las curvas de nivel. 

Y tal vez la plaza no fue el punto de. partida del·. tra:<o ujG~i.o ~i~o. ésta un 

ensanche rectangular del Camino Real, justo en el' ¿_~·i~e.:nC.,dC.~cle se encontró 

posiblemente la casa de administracióny post~rionn~;.,t~'eJ .. t~;pl~;parroc¡uial y la 

casa de gobierno. 

El proceso comercial al c¡ue se enfrenta este gran Valle d~ .san Bartolomé. le 

va sumando impornmcia de tal torma; c¡ue al paso del tiempo se desarrollan 

haciendas como San Javier .del Río Florido hoy ViUa· CorOnado. La Concepción. 

Santa Ana, San Gregario y la ]~abar de Garnica., entre otras, c¡ue abastecen de 

alimento al resto de la región19
• Y el espacio utilizado para consolidar estas 

transacciones comerciales, es el. pueblo del ·valle .de San Bartolomé. Su ric¡ue:<a y 

pujanza se observa en su cacicter espacial y las edificaciones. c¡ue subsisten en la 

actualidad, debido en parte, al decrecimiento de su actividad comercial así c.ómo de 

su in1portancia regional. 

Se observan elementos c¡ue la definen como un espacio urbano estructurado 

y su ornamentación y características de diseño nos presentan una evolución temporal 

de la capacidad expresiva de sus habitantes. Esta posibilidad evolutiva va acorde a 

una economía solvente con un excedente económico gue permitió,co.nstruir espacios 

bien definidos y con carácter arquitectónico determinado. 

A partir de ac¡uí, se distingue c¡ue desde el ámbito urbano, lai; invariantes del 

lugar están constituidas por los huertos. los callejones de agua; el·ancho c1,:mstante de 

las· calles para el caso del Camino Real y del Comercio; la altura de los pretiles y su 

19 lntOn11ación proporciosuula por Rosario de l\lonserrate J.'tontcs J>ayáu y Atanasia Rodriguez Rodriguez~ 
pak.Ogr;110s del .:\n:hh:o PntTC><JUial de Valle de .Allende. 200 l. 

.\1"rit1 Cttilia CaltlnVn Pum/,-
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incremento conforme se acercan al área _central_ c.~el núcleo de población; otro caso 

ser.í el barrio de San .Pedro. cuyo núcleo está representado por el templo del mismo 

nombre y se describe en el siguiente capítulo .. 

La producción de-insumos_•'•en~0 Jac·Nueva· ·•Vizcaya·· resulta ~alta,;;~ según 'Ja··· 

apreciación de Atru1asio G; Saraviá.-y 'podemos d;;rnos cue.:.~ de que lo~·-doc..;¡.;,entos · 
encontrados en el Archivo r-Iistóri¿o dél .Esr:aclo de Durango. I¿; cc:mfi~an y resultan 

importantes~ ya c.1ue con -es~:_.sab:~fn.Os- .. ~uan~--- mercancí~t--poé.iÍ~n -p~-6d-u~ir _las 

haciendas y cual era su excédent¿: d~:~hí s~ capacidad de comercio -~xteri;i-:y que en 

el caso de Valle. este se consolidara a fin del siglo XVIII en ·un ·atrnctor social y 

comercial.20 

El pueblo al disminuir su desarrollo a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX. quedó corno una muestra de esa época. pues ni vía de tren o caminos 

carreteros pasaron cercanos a ella. lo que impidió su evolución temporal. 

lun•;an~• 5 
1"\Jr11n't!dll 

l' .• 11: ••. ,. ...... x .. t - ~ Afe.,·iq11.: .:1 la 
"'!"_~ i Florid,•. 1656. 
-~: San.w11 

,r.,,.1/'c!rrillr:. 

:'O &·~1111 <.•] Lihru ¡\,fm111:1I dl• 1:1 C:1j:1 Principal deo Durauj.to. al 18 dc- febrero de 1817. en el Ard1i\•o Histórico de 
D11rm1go (Al ID). (C:1jim 42 Exp.2 •. ·\ilo 1817. 249 IOjm>) se dice'" c¡uc de Smi Hnrtolomé por pago ele- índnlgencins, 
d s;u .. «•r,fote rC"pnrt<j l'll d fopso d<.• dos mi.os 1814-1815. ];:1 c;uatidad de $647.00 pesos y dos grmnos. l)urante la 
1nis11101 época. "in ..:ousidl•rar iullación y SC"gl1u datos de ;\t:umsio G. S:ua,•ia. (Op.a"t.To1uo 111.Sccción: Del siglo 
XVI nl siglo~~- p.170) l'll In cimfocl de Durnngo. una haocga de harina costnha lo tuisn10 c1uc una res. que era 
c11:uro pesos. por In 'llll' podrim1 lrnhcrsc co1nprmlo 1G2 rcst..'"S. ·rrusl:.idmlo n valor actual de una res a $4,000.00 
t.•n pie l.'lJllÍv:alc al cnpit:il boisico d<." una tnicro <.'lnprcsa t¡uc :1 fo ,,1clta de dos ni1os 111:is de inversión ctupczari:1 a 
redilunr hcuclicios. 'Ya <¡ne cu la ou.:tualidml según datos tonaaclos de ganadcms locales un ato de trescientas reses 
produce doscic11t:1s vdntl· cabezas de bc·ccrros con valor de $2,500.00 cada una. 

l ~·~ 
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6 

Vall•d•Allmd• . • 

Investigaciones previas como las realizadas por Chanta! Crmnaussel o 

Federico J'Vlancera 'Talencia21 establecen que el área del Valle de San Bartolomé es 

habitada antes de la llegada .de españoles hacia 1563, por grupos seminómadas. Un 

mapa realizado por Sansón d'Abe..Ville en 1656; de manera vaga ubica los principales 

lugares mineros y al extremo·oriente, en la orilla del plano como si se ubicara en la 

costa. coloca el nombre ·san 13artolomé, que puede ser el lugar de interés a esta 

investigación, ya que si su prioridad era localizar sólo la producción minera, debido a 

las intenciones francesas en cuanto a la posesión de territorio americano,, San 

Bartolomé ~¡ueda de lado y tal ve>< al ser descrito como un lug.1r rico y abundante en 

agua,, simplemente colocó su nombre en ese extremo,, corno se señala con el círculo 

en la sección de mapa presentada con antchu.:ión22
• 

AftJfJ<!ll 
qur"U uhict.J 
lad11rhdr"11 
<!.rlluúºn. r'll c.•/ 
Cr'llfro de! r'.í/d 

i»lt{l!_•'ll.ír' 
n:n;,,1nut-n11 
1111 drruln 

IT!}" 
p111tNtJdn, -.·/ 
11nn1hn: 
••J·dlüd,. 

1667 .. W11 
dlllnr. 

• -l 

~ 

·:i ... . 
1 

-~.... !l 

l .. a traza d~ ciudad tal corno la conocemos hoy., es posible que se consolidara 

durante el siglo XVII con la apariencia de un espacio reticulado y lineal, que en 

::'t Eutrt• sus lruhajos~ Fcc.h.·rico ~fouccra Valc.•uda c.lcscrihc procesos tisicos y pobhaciouulcs cu un /Jia.._e.nd.sfiro 
r'tYJ..(<!f1..(rd}im di>/ mr1nidpin di> 1-·"111<! di> ...-JU,.ndi> c11 p:1rtc de] libro 1•"'1/i> d<!...-111,.,u/,.: patrimonio ,,,/1un1/ di> Chil.1uahua. Op.cit. 

=z S:uumn d•i\bcrvillc. 1656. Nr1111~a11 Ale.-...iq11i> i>I "1 JO'/oritk. !\lapotcca ºAntonio Gnrcia Cubas"'. l\itéxico. No. 
Cat.2919. Rcsc11tc cicmitico. tecnológico y cuhural 2 lomos. 1995. SEIJ /S1'<1GE . 

• \ltln"a c,.ri/i11 Cu!tln.,;n Pnf'ltt,. 
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realidad va siguiendo las curvas de nivel y culmina en sus pati~_s t:raseros con huertos., 

haciendo las veces del corazón de cada manzana que se limin.1 P.or la acequia <;> el río. 

Un mapa de la zona fechado en 1667; muestra en el centro de su.trazo el nombre· 

"Valle de Sbme" con letras grandes y'sc'.'-diotdrigu<?'1:~lá';eiüCl:idcdéParriu-con menor 

importancia. Valle ya era de interés cuand¿¡ t>drral ~616 inidaba ); Chil~..lahua no era 

aún pcnsada2..'. 

Existen registros poblacior>:áles .de la feligresía .a partir de . 1600 y dos 

documentos: uno de t 697 establece. un;.. poÜlación. de 688 perso~as. compuesta por 

españoles. mestizos. mulatos y esclavos. un total de 83 casas y 22 haciendas y/o 

ranchos en torno al pueblo; y atto de t 737 que señala un total de 669 personas y solo 

distingue adultos de intñntcs., un total de 97 casas y un rancho2
"; estos censos resultan 

de interés ya que no existe mucha difCr~ncia· entre el número de casas enlistado., por 

Jo que es posible que la mayor parte de las edificaciones hubieran sido realizadas al 

concluir el siglo XVIT, y la diferencia entre ambos marca un promedio de 680 

personas. lo que nos permite pensar en una cierta estabilidad poblacional en un 

período de cuarenta años -que podemos considerar como una generación-, sin 

descartar la posible existencia de crisis poblacionales debidas a epidemias, sequía o 

an1ques de los naturales. 

,._rres documentos encontrados en el transcurso de una investig-ación previa 

rcali~ada sobre el tema por la autora de este documento, son relevantes también para 

mostrar su importancia como región, en cuanto a que uno trata de la solicitud de 

intormes sobre las clases de vinos y aguardientes que se producen y cosechan 

anualmente en esos lugares, fechado en 1783, el otro es un permiso tormal que se 

brinda a la ciudad para celebrar la feria anual en 1806, y el tercero es una petición de 

ayuda para el Hospicio de l\fadrid:?S. 

23 .Archivo Genernl de ludias (AGI). Scvi.lfo.1\lJ>. l\léxico 615. Escnl:. en cu1. 1:14.8 
z.¡ Archivo P:1rro<¡nial d~ Valle (AJ>V). />Jdnuu.t deji~l~.r 1697 _y 1737. Auac¡ucl 2 C:1j:1 24 Foldcr l. 
25 Archivo General de Ja Nación (AGN). Vinos-1783. 111fon11cs sobre las clases de vinos y aguardientes que se 
producen y cosechan ammhnenlc en c!"oS lug;1r~ ('.1 allc de Allende y alrededores). Fecha: Junio 7 de 1783. Vol: 9. 
Foja: 84. Exp: 60. Gntpo: .1\lcahlt.•s l\l::tyorc-s.; .1\GN-fc.·ri;1s-J 806. Concediendo al pueblo del Valle de San 
Bartolorné. <¡uc celebre um1 fCria anual en los lémúnos y frnu<¡uidas c¡uc acordó el conumdanlc gt..•neral y el fiscal 
de la Real J-focie1ul;1. F<"Cha: 13 de octubre de 1806. Vol: 197. Exp: 164. Foj:1s: 1 (pág.246). Gn1po: Real~ Cédulas 
Origiarnles; APV-J-Jospital 1\lndrirl-175--1--1757. Colcch1s p:tr;1 el l lospicio t."U tcxfo la N'uc\•a Espaüa. Fecha 1754 a 
1757 - Eshmle (1) AlllJllcl (1) Caja (2) 1-lojas (11); cil;ufo en CALDERON PUENTE. Cecilia. el. i\l. Valle de 
Allende: patriruouio cultura] de Chilmahuo1. 19..Jpp. 
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]..Jos dos primeros., documentos encontrados en el Archivo de la Nación., 

muestran también la importancia comercia) -de la ciudad, que casi cincuenta años 

después de los padrones mer:icionados·y _constituyendo una generación más, deberá 

reflejár el rivalice en su cstruct:l.1racürbari>i, que para soportar la celebración de la feria 

y contar con movimientos-· cc6nómicos importantes., debió componerse además de 

habitación, por ,}reas de servicios y .placer como locales comerciales establecidos 

denominados pulperías, y de renta para el momento de la realización de la feria, 

mesones, tabernas.., aduana/'.tcrnplos, cementerios., plaza. de toros y rebote, entre 

otros servicios. Y el tercer d9cumento encontrado en el Archivo Parroquial de '\7alle, 

habla del nivel de ingresos_.para ser considerado con posibilidades de donación a la 

Corona l~spañola, ª':lnq~c i:O.do'lugar de la Nueva España., en razón de dinero, era 

importante .. 

Otra parte d·e·su·importancia se presenta al convertirse en un enlace 'del 

Ca111i110 Real de tierra ade11tro, ya que contaba con elementos naturales que permitían el 

descanso del viajero: ·,írbóles de nogal y agua en abundancia. 

i\dem:ís su tierra es buena para cultivo y alrededor del centro de población, 

como ya se ha mencionado, se desarrollan haciendas, lo que prolifera la actividad 

comercial debido al proceso de intercambio de bienes y servicios. De ahí, la ciudad 

tomó auge y hacia fin del siglo XVIII consolida su estructura urbana, con los 

servicios necesarios de una metrópoli. 

' TESTC' C'ON 
'FALLA DE ORIGEN 
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Un mapa realizado en 1822 por J. Finlayson tal vez con la misma finalidad 

<1uc el mapa de D'Aberville,-.pero ahora con el interés sajón en-este territorio. a 

propósito de la localización de los presidios, los puestos militares y las minas, ubica 

de forma un poco r1la5-precisa el pueblo d<.:t ValledeSat:ic.Barfolómé"". 

En la actualidiid, el -centro histórico dela-cilídad de Valle de Allende, es un 

punto débil de la trama urbana; ya que se han realizado algunos intentos de 

rcvaloración de los espacios construidos sin contar con reglamentación municipal al 

respecto. principalmente en sus dos vialidades primarias, las calles Cuauhtémoc y 2 

de Abril, el resultado ha sido una pérdida parcial de la escencia del lugar. La ciudad 

todavía no ha .sido dañada en sus límites como ciudad /olaé7
., sin embargo no· eshí 

exenta de pérdidas de tipo urbano y consecuentemente arquitectónico, y es posible 

que pierda su originalidad. a raíz de algunas de las intervenciones actuales que 

intenten sin guía., consolidar su imagen urbana. 

--........_.-, 
U .'\O HK> ?<U 

e Crntro <le• pohl.1c1ó11 

• Curv.i' de 1uvrl 
e C.unino Rr.il 

O ·rr~..-~1 dr c·~llt•c ~· 111.111:.-.1111.1~ 

• Rin y .1n•1¡•m1~ 

La ciudad tiene influencias del pensamiento de la época. que formulan su 

trazado a la 1nanera renacentista en donde bien es posible aplicar la idea de que surge 

a partir del damero, pero tiene m'ís tendencia al esquema de la ciudad ideal antes 

:ó Fiufaysnu .. J. 1822. Afe.'7m a11d lnkrnal Pm1i11t'r!s. l\fopotcca .... t\ntonio Gan:fa Cubas.,. !\léxico. No. Cut.2925. 
Z7 /--!}'de Patrin1n11in C11/lurul del E.,tadn de Chih11ah111.1. Arúculo -tº. Inciso f. Centra J·Jistñriro n Ciudad Tnt"'1. El árcu CJllC 

tlefüniln los espacios urbanos donde se originaron los centros de población. Su lin1i1e se cslnhlccc a ¡n1rtir de 
pur1eagt1as l1istéJricos 11:1cio11alcs .. rcgiotinlcs o locales. 
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descrita., ya que no sigue perfectamente 

¡.;,11, ... _,,11_,,,¡,., • 

una traza ortogonal., aunl.1ue aparentemente 

en dos de sus calles principales si_ hay rectit:Ud, las que se ubican con orientación 

norte y sur .-Cuauhtémoc y 2 de .t\b~il-, e inician c.i'c forma perpendicular al Camino 

Reül -hoy -calle J\1ina e ésta;' cruza ·orien_te~poniente·- a· Ja• localidad _y aparentemente es 

recta- ·pero va haciendo una curva- hasta --llegar a la plaza principal. Este 

empl:iZamiento que sigue el _recorrido tanto. del río como de la posterior acequia, que 

debió en su momento ser un brazo del río Valle., canalizado después., se muestra 

también siguiendo las curvas de nivel y posiblemente respetando los ya existentes 

nogales. Lo cierto, es que en su trazo se utilizan, como describe el Dr. Bonet, 

"recUrsos retóricos de la perspectiva escenográfica"28
, usuales hacia el siglo XVIII en 

España, en donde es posible ir disfrutando de la vista del espacio urbano,- tal y como 

debió ocurrir al subir por la Calle del Comercio hoy calle Cuauhtémoc, hacia la plaza 

de toros, y encontrar la taberna y la acequia, y años después, pasar de lado por la 

zona de locales comerciales que contaban con baños y en donde tal vez, pudieron 

encontrar variedad de artículos suntuarios. 

1\sí., las primeras edificaciones ubicadas en el centro de la ciudad., se asientan 

en una pequeña plataforma ovalada formada por dos curvas d" nivel. Como s<! pued<! 

apreciar en el si!,>uiente plano y en el de la p:ígina anwrior . 

. \lmitl Crvi/ia Ca/dt'!Vr1 l'nt'Nlt' 
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L·:I sistema hiddulico de Valle se compone por el río de Valle. una red de 

acequias~ norias y la org·anización soCi_al del lú~~ qüe hace posible su funcionamiento 

desde la época de su realización. En la actuálidád.- la sobre explotación de los pozos 

ha disminuido los niveles de agua; se. cuenta con dreñajc que comunica hacia un 

sisten~a de lasrunas de oxidación. que aparentemente con el nivel de poblamiento 

actual. logra eliminar el problema del reciclado del agua servida. El servicio sanitario 

se hacía con pozos sanitarios que se cubrían con cal. El asrua resultant:e se utiliza en 

poca escala para riego de superficie en forraje. y otra parte se absorbe por 

cvapornci<:)n y una última vierte al río. 

El sistema de riego del valle inicia en el Ojo de Talamantes y el área de 

influencia incluye alrededor de mil trescientas hectáreas hoy con ochocient:os 

usuarios; en las zonas de servicio est-.ín: Talamantes. el Valle de Allende, el Pueblito 

de Allende. la Fracción San Juan y la pequeña propiedad. Existen dos niveles de 

pendientes. la primera desde Talamantes al oeste hacia el Valle. es mayor al diez por 

ciento y desde el Valle de .Allende hasta la Fracción San Juan es de menor porcentaje. 

Hay una elevadora de la presa de la cual salen dos canales uno que corresponde al 

canal de la ciudad y otro el llamado de la cordenuTa, constantemente llevan agua y 

tienen pequeñas compuertas o sangrías que tienen definida su fecha de apertura. El 

horario de riego es de las ocho a las cinco de la tarde y debe respetarse porque de 

forma contraria. los habit>mtes río abajo no alcanzan a regar. La distribución del 

agua en los huertos aledaños a la ciudad de Valle de Allende, se da por dalas que 

significa un turno de agua que toca semanalmente o cada quince días y empieza de la 

parte de arriba hacia abajo; desde ·ralamantes hasta la ciudad de Valle hay variación 

en las dalas ya <1ue aquí se consideran los riegos cada cinco días. a partir de aquí hacia 

abajo implica cinco a quince o hasta veinte días entre riegos y están sujetos a los 

esq11ibnos que son el sobrante de agua. Todos los días a las ocho de la mañana hay un 

t't!ed01¿o <1ue verifica todas las tomas de agua y regresa a las cinco de la tarde para 

29 Eutrcvisln ni ingeniero 7.<>0lccni~h1 Narciso Bcnco1no Barrnzn. E" n1anlo al manejo tk ag11ay /,a s11bsistmda de los 
l.111l!rlo.r di!/ J/ilÍ/e de.,,...1/len1k. 
JO El 1énni110 t"l:t!</nr es ;tpticmlo hislóricamcutc por los lrnbitantes de 1:1 ciud:ul de ValJc de Allende desde tie1npos 
rc11101os. Es el <JtlC t'f!. 
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revisar que cada cual cierre y abra sus compuertas 

v,,11,.1,.41/m,/,, • 

en ·los tiempos y momentos 

acordados. Este sistema de verificación data de la fundación de la ciudad, es algo 4ue 

ha perdurado, porque beneficia a · lo.s espacios tanto como a los usuarios y en la 

acrualidad CS ConsidéritdÓ. pcfr'!os p()bládóreS; CÓfnO el Jis/enJa de riego de lfSOS y 

cos/1ú1/bres del Valle. El i't'edor'és·~_i,:;·.repres~;.,tmlte de los usuarios del U!,TUa río abajo y 

no tiene sueldo. Se turna I~ activi.dad semanalmente. Este es un recorrido largo que 

debe realixar a pié y dura aproximadamente tres horas de ida y tres de vuelta. 

Todo el sistema estú basado en canales de tierra desde el inicio del 

asentamiento español, y al día de hoy consideran algunos habitantes, un desperdicio 

de ªbTUa el uso de este tipo de distribución, pero toda la xona que cuenta con este tipo 

de canal se beneficia con un aprovechamiento general del líquido. Entre la traza 

urbana, existen pequeños caminos que conducen al río~ y su dimensión es.suficiente 

para el paso de una mula con carga y de hasta dos personas, o una con carga, se 

llaman pasos de agua y servían para quienes bajaban a hacerse de agu.a al río, quienes 

no tuvieran el servicio de una noria en sus ·patios o ·se' beneficiaran .del paso de la 

acequia por sus propiedades . 

.1\ctualmente el consumo del centro de población proviene de un poxo 

ubicado a trescientos metros del puente de entrada hacia el oeste. Antiguamente 

había norias ya que a tres metros de profundidad er-.a posible obtener agua, c.'<isten 

además cuatro o cinco ojos de a&>ua a lo largo del río. Para la limpiexa del canal se 

paga por predio de acuerdo a la superficie y un &rrupo de mas o menos cuarenta 

personas de la misma ciudad tarda una semana aproximadamente en llevarla a cabo, 

esta se realixa cada año y la paga consiste en un salario de acuerdo a la demanda. 

El Ojo de Talamantes tiene un balneario 4ue lo está perjudicando porque ·se 

est:Ín tapando los 1.'t'11e1vs que son los ojos de la salida del líquido y se ha reducido .con 

ello la cantidad de agua en la zona. Los veneros se tapan porque hicieron un presón y 

ello produce un azolve. Debido a este problema y ante la necesidad de mantener 

estos usos y costumbres así como el patrimonio natural con que cuenta el lugar, se 

requiere realizar un proceso de control biológico integrado y obligatorio para evitar la 

desaparición del espacio natural y su microclima; controlando con ello superficies y 

focos de infección. 
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2.3. Lo ... .l1uerros 

.-\1 interior de las manzanas existen huertos nogaleros que por su edad y los 

relatos capturados~ su existencia es -previa a Iá llegada de los españoles a esta--tierra. 

1-'.sta vegetación nativa, pudo ser una de las pautas de la distribución urbana del lugar. 

Los huertos de la ciudad y en su entorno cercano son pequeños, se componen por 

nogales criollos de mucha edad, de al&>unos se ha calculado hasta cuatrocientos años 

-al6>unos habitantes rclamn que han visto caer 'írboles mas antiguos a lo largo del 

siglo X-X-~ su producción es poca mas sin embargo su nucx es de mucha calidad, y es 

considerada la mejor de toda la región, debido a su contenido de grasa; este tipo de 

nogal es el resulmdo de la fusión del nogal de Castilla y del local. Existen entre los 

huertos de nogal. perales en variedades de pera piedra y pera San Antonio; ciruelos 

en diferentes variedades predominando los rojos, y dentro de la ciudad hay una 

reducida ~írca en que se encuentra el persimonio. 

En toda. la zona, la planc1ción de los nogales es dispersa y sin alineación 

definida y con c.xcesos de nogal ya que una hectárea debería tener sesenta y cuatro 

;Írboles, y sin· embargo cada huerm cuenra hasta con doscientos :'irboles por heccírea. 

Desde la:derivadora de la presa hasra San Antonio, existen doscientos treinra 

huertos, en.torno al centro d~ población. La mayoría de las huertas cuenta también 

con cultivo· forrájerC:.; ·alfuJfo, avena, sorgo y pastas· de zacate. Tienen en pequeña 

escala horc1lizits para m~toconsUmo de la ciudad. 

Hasra aquí se ha· descrito la forma del lug.1r y su contenido esencial compuesto por: 

agua, tierra y vCgetación; la traza urbana nos·h~rmostrado a la ciudad abierta también 

como ciudad ideal, como reafirmación de utopía, como ciudad de camino, que 

extiende un pequeño brazo por el que se presentan las actividades comerciaJes y 

sociales del lugar, enmarcadas por el río, la acequia y los antiguos nogales. 

Enseguida se analizarán las edificaciones que de acuerdo a la necesidad en 

tiempo y espacio fueron apareciendo en la ciudad; la arquitectura para la vida 

citadina, priorizando entre tiempo de aparición e importancia fisica, con lo cual se 

ha esc1blecido un cierto orden descriptivo. 
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Capitulo 111. 

La arquitectura para la vida cit:adina 

Para fundar poblaciones,. Francisco de lbarra ponía atención en encontrar lugares de 

producción minera. que tuvieran soporte en otros de producción de bienes de 

consumo y proveyeran a ac.1ucllos c¡uc se invertían en la búsqueda de metales 

preciosos; otorgó facilidades fiscales a quienes e.-.:plotaban la región. Atanasio Saravia 

nos refiere que: "(. .. ) s111gía11 desde luego las pohlacío11es agTicolasy ga11aderw-, el 1110LinJie11/o 

comercia/y la co1rve11ie11t:iay 11ecesidad del eslablecí111ie11/o de villas y cí11dades que co1uolidase11 la 

01ga11izació1J política y eco1Jón1ica de s11 pnn-i11cia. ".1 

Sabemos por relatos or-.ilcs <1ue se repiten constnnternente, que nuestros 

ancestros fueron hombres recios que se atrevieron a desafiar el desierto., ¿quienes 

eran ellos? Eran mujeres y hombres natu.rales y españoles, que sabían vivir el desierto 

caluroso y la fría montaña. 

E.n la mayoría de las oc_asi<?~CS~ la información que en t~'Xtos rc~lizados 

localmente llega hasta naso~~~ -s~b_rc" 1~1_ formación de nucst~ ciu_dac;:les norteñas,. 
~ ·. ' . ' - '_. -

nos remite sólo a fechas y fi:>rtT1as de. construir y pocas veces describen ·y nosotros 

nos detenernos a pensar., ·c6ino e pas;ba la vida entre aquellos personajes de hace 

doscientos o trcscicntcis _ afi~~~.---~~i~c_:·.-a5piracioncs tenían., que les hacía reír., fiicil es 

suponer lo que les hacía.Üol<~r:': el. desierto, el frío. el calor, los atnques de quienes 

antes que ellos ya. eran. d.;~ños: der territorio y sobre todo. el autoe..xilio peninsular 

~¡uc habían tomado púi..i.cÍ1ac~r tO:rtu~a; detenernos y adentramos en el conocimiento 

de la historia .regio~al·;~.·s·e.'co~\7icrte en un pensamiento que resulta de gran impacto 

para nuestra ment~ Y. sé:>bret~do pant nuestros corazones. 

1 S1\lt..A VI.A. Al:mnsio G. Op.rit. T JI: S~«ión: /...a nbru ~k /~nn Ftuná.rm. 248-250pp. 
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C>e estos relatos todo queda impersonal hasta que empezamos a escuchar 

nombres y apellidos que hoy nos son familiares entonces, la hist:oria no parece tan 

lejana; eran nuestros ancestros, algunos de los cuales cambiaron sus tendencias 

sociales -debido- --a-- constantes- procesos-- de ttansculturación que dieron como 

consecuencia la sociedad que hoy somos. Una muy especial mezcla iberoamericana 

con Jos naturales del sept:ent:rión novohispano, que sólo el idealismo por ambas 

partes de los protagonistas de esta acción, hizo de nuestro territorio, aquel lejano 

oeste: rico y a la vez, dificil de sobrevivir." 

Entre aquellos peninsulares que vinieron a la Nueva España, sabemos por 

diversos invest:igadores regionales, que quienes con mayor facilidad llegaron hasta el 

septentrión fueron vascos, aunque pocos de verdad con respecto a la cantidad de 

indígenas, su influencia e intención fueron tan fuertes que modificaron los procesos 

comunitarios en el norte de i\léxico, y trasladaron su estilo de vida a la región, 

influencia que pudo ser importante a pesar de los diversos puntos de vista de otros 

investigadores, quienes dicen que como fueron pocos los apellidos de este origen en 

el lugar, fueron pocas las personas de este origen en esta zona pero por ejemplo, 

algunas publicaciones del Instituto Vasco-!\lexicano de Desarrollo, hablan de que en 

la región '"asca hubo muchas personas con apellidos no vascos por generaciones pero 

consideradas vascas por naturaleza. l\olaría Urquidi menciona que establecieron lazos 

debido a variados intereses comunes como fueron: políticos, sociales y económicos'; 

en un proceso,, nle atrevo a hacer la comparación. similar al que sucede hoy con los 

tnexicanos que se van a trabajar al otro lado del río Bravo, en donde se establece una 

cadena de contactos para lograr llegar hasta el lug.1r deseado. 

Existe entre los pobladores de este lugar y los del pueblo de Santa. Bárbara el 

ancestral conflicto de quién fue primero, ellos o el pueblo del Valle de San 

Bartolomé, sin embargo, lo emocionante de todo esto, no es al final encontrar que 

'·illa fue primero y cual después, sino darnos cuenta de la cantidad de act:ividad que 

en tan poco tiempo se realizaba en este septentrión, desde la minería hasta la cosecha 

:: URQUIDI. l\laria . .. Unafamilkl m LI Com11nidad f?arra ~ Chih11al.ma. Siglo .-....:.r/JII"'. El Colegio de 1\.-téxico. (T.111. P. 
219-230) Incluido en G.ARRITZ •. Atuay::•. Coordimadora. Lns (/a.rro.r l!>I !d.r Rr:gionl!.r di! 4\/¿,.¡ro Siglos_,,,.,..) a XX. 
Sección Cituc11tudó11. 
3 URQUll:lJ. ~lnrfo. ••/..,ns 1-asros en d nnrte tk 4\/b.:iro. El prinur paso: Z-lrdll!rd.r'~ El Colegio de ~léxico. (T.V. P. 359-
367) Incluido en G.ARRrrz. A1nayn. Coordinadora. LPs l~á.rros en las Rl!ginnl!s de AJ¿,-;'° Si&,los .-...:r~7 a ~"'"X. Sertión 
1-/i.rtnri.i Cnln'1idl de 7~rdlt.'ras, L.ns 1usros 1!'1 Zara/eras . 
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de los .,,¡\~ ricos frutos que como ellos ltamaban, provenían de Castilla y adquirieron 

sus propias características en esta tierra; emociona también pensar en una metrópoli 

con tal movimiento de entrada y salida de viajeros cuya finalidad se mezclaba entre el 

trabajo y la diversión.- ¡,¡---salud y- la buena vida. comprando y- vendiendo las mas 

variadas mercan.cías, participando de las fiestas populares y: rc.ligiosas y- surtiéndose 

para el año que viene. y en ocasiones derrochando al comprar el delicioso vino de 

Castilla traído en barricas desde España. en lugar_ del -uarnado vino de la tierra 

fabricado en la región y que debido a las condiciones clir:náticas. también· debió ser 

muy bueno; o el licor del mabiuey., que resultaba en up aguardiente fuerte, pero que 

seguramente lograba su fin. 

L.a vida cotidiana deriva en la consolidac~ón de· lo. q~c conocem.os como las 

fiestas regionales que al paso del tiempo han_ logrado.convertirse en __ irnportantes para 

la localidad y <1ue aún ahora permanecen, presentando a los ·actuales habitantes de la 

ciudad de Valle de Allende. como una comunidad compartida en- donde el ge11i11s loci 4 

se hace evidente cada vez que se requiere la presencia de grupo para Ucvar.a cabo 

alh>una actividad y este movimiento. se refleja permanentemente unido a la vida de 

los inmuebles que conforman el centro de población. 

Dentro de las fiestas más importantes que se celebran corno una 

continuación de las tradiciones heredadas por la población., cnco.ntramos diez., unas 

han permanecido y otras son mas recientes en fecha y se describen a continuación5
: 

1. 19 de mar..<o. Rt'/Jll!J"c11/ació11 de la Sagrada. Familia._ E.sta_-es una fiesta 

religiosa, en donde las familias rezan y cada una da de comer a tres 

personas: un anciano., una anciana y un niño humilde, quienes 

represent:>m para la ocasión a la Sagrada Familia. 

4 DE LAS lllVAS S.t\NZ.Jmm Luis. H/ E.rpddn Cnmn l..11..~r. Rclncimm ;1 diversos csuulios cu ton10 nl conccplo de 
Jo ')Ht! nlguuus han llmn;ufo por ejctuplo: el ;1hna de la ciudad o, fo individualidad de cnda lugar y 1lcg•• a la \tisión 
de Cia. Norhcrg-&l111lz .• (Gr!'1iu.r Inri. Tnuunir d J~nnm~nnln,gy '!f J'"lrrhitr!dNW, 1\c:ulc111y Edi1ion. l...ondres, l'JKO) en 
cmmto al •:e_enizu /mi" o la t.ienialidml del 111,gar en ~P'-"'---ifico e i111plica la individualidad. la propin idcnúdad de uu 
cierto csp:1dn con su hislnria y tr:ulicinnt~s <JUC' Ju lmct.·n ditCrcnlt• al rc.~lc> de otros lugarc.-s tmnhiéu geniales, ~ 
refiere- tumhién ;1 CJ.F. Uolluow (l /nmhwy li..rf""'lin, Ed. L:1hor, Han.:clona, 1969) <111ic-11 dice <¡ne es fo vincufoción :1 
un lug;1r, cuando 110 existe cx:urrt•: ..... peligro e.le c.lcsarr:1igo: El hurnhre st.• lrncc apátrid:t sobre 1;1 ticrrn porque 110 
cshi ligmlo ;.1 h1go1r :11,guu<>, <."lc.'"MIU ti.1gitivo t.'11 su 11111udn a1U«.-"11a:t;.ulur" (24- y 112pp.) 
5 Con :1gnulcci111icnto al l\io1. .t\lti:>nso Cuitláhuac Roc.lriguc-z Aguifor. 'luicn cu su ticn1po libre. se dio a la ta'R!'a de 
R"Copilar esta .. '> fechas. las cxplicaciunt..-s ti1cru11 ;nuncutmlas a propósito por h1 m1lora de esta invcsúgaciÓtL 
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2. 

Vd//,,/,.41/md• • • 

Fin de marzo o principio de abril. Se111a11a Sa11/a. En esta ceremonia 

religiosa se lleva a cabo el Viacrucis y la Procesión del Silencio. se 

desarrolla utilizando antorchas por las principales calle de la ciudad. 

3. Todo el mes de mayo. lHú de Alana. Es ___ una serie de ceremonias 

religiosas en donde todas las- ti1rdes cuando repican las campanas para 

el rezo del Rosario, las niñas le llevan flores·a la Virgen l\laria. imagen 

que se coloca en el altar principal del Templo de San Bartolomé. 

4. Todo el mes de junio. i\Jes de Jes1ís. Se compone también, de una serie 

de ceremonias religiosas en donde todas las tardes al repicar de las 

campanas, a la hora del Rosario, los niños vestidos de blanco -le llevan 

-flores a el Sagrado Corazón de Jesús. 

5. 24 de agosto. Día de Sa11 Ba1to/0111é. Celebración, más superstidosa ·_que 

religiosa, en ella se dice que es un día de buena o mala suerte. .i\ partir 

de la llegada de los españoles, se decía que el mismo santo destruiría la 

ciudad o bien, que "el Diablo anda suelto". 

6. Primer domingo de octubre. Felia del Valle. Feria· comercial, fiesta y 

verbena. Est-.i es la fiesta más antigua ya que el mes_ de octubre es .mes 

de secas, lo cual significa que es una temporada_ en que _no hay lluvia y 

resulta ideal para llegar de un viaje, )' luego _de un_a'. larga estancia 

regresar al lugar de origen; fue este intercambió el-,que•-afianzó el 

espacio urbano de \Talle. 

7. 1 de noviembre. Sen:mos. En éstil celebración;' que tradicionalmente 

conocemos como de los santOs infan~es~ los niños de la ciudad forman 

grupos para rezar una oración especial a un niño difunto que es 

representado por uno de ellos y es cubierto por una sábana en la puerta 

de una casa, al tiempo piden cooperación que se convierte en dulces, 

fruta, galletas o dinero, agasajos que reparten equitativamente. 

8. 2 de noviembre. Día de n11tel1os. Esta celebración se realiza en los 

panteones, se limpian las tumbas de los seres queridos, se les reza pero 

lo más importante es que se platica con ellos. 

'T'~ T í'n T 
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9. 12 de dicicrnbre. Vilge11 de G11adal11pe. Festejo general y similar al resto 

de país. 

1 O. 16 al 24 de diciembre. Posada,. y 11,;tidad. Por nuL-ve días se realizan 

perebrrinacioncs por las p~rincipales calles de la ciudad acompañados por 

la Sagrada Familia. se pide posada y se rompen las piñatas. 

Surtir el alimento a quienes trabajan en las minas es una actividad c1uc evidentemente 

produjo ingresos. así se combinó el comercio de productos terminados con el de la 

materia prirna obtenida a partir del establecimiento de haciendas de alimento: 

anirnales y plantas. Quien a ello se dedicó. pudo convertirse en uno de los primeros 

terratenientes del lugaL. La consecuencia de contar con dinero deriva en la capacidad 

de prestar éste y aLk1uirir bienes y servicios. 

Por supuesto. es necesario primero adguirir bienes y luego guien nos dé su 

servicio para atender a estos y otras necesidades m~ís~ las que van apareciendo de 

forn-ia casi logarítmica con la capacidad de compra. Si se considcn1 que el ejercicio 

del saber se delimita por las capacidades personales. es posible gue los primeros 

crnprcsarios dedicados a producir alimentos en la zona~ fueran comerciantes en 

perecederos. tal vez no en productos manufacturados de importación o de 

producción local LlUC a consecuencia de una sobreproducción llegaran a exportarse; 

en el lug.1r debieron vivir diversidad de comerciantes entre artesanos y obreros en 

diversas disciplinas ~1ue de forma temporal o permanente, fueron dando vida al lugar. 

Corno sucede con Nicohís i'vlorín. maestro de obras del gue se hablará en el guinto 

capítulo y como puede observarse en un documento techado en el año de 1689. en 

donde se habla de un nexo entre haciendas y desempeño de los comercios de ~Valle.6 

Esta vida urbana debió reflejarse -como se refirió líneas arriba-. en la 

capacidad de compn' de los habitantes del pueblo. es entonces cuando empiezan a 

aparecer casas un poco más modestas gue la de Jugo, gue copian en cierto modo sus 

características. 

6 Archivo Parrcx¡uial de Votllc de AIJcndc (APV). Amu1ucl 2 - Estante 1 - Caja 23 - Carpeta 2 .. Aüo 1689. Silnón 
Cordero. c111ilc uw1 demanda autc el Alférez Real al bachiller Lopc del Hierro vicouio juez C"Clcsi:lslico9 contra el 
bachiller l:>i.cgo Mus1oz de Rivera. dCrigo presbítero. Por el uso y bcuclicio de su hacienda y los réc.litos cu los 
comercios del V nllc. 
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La Casa de Jugo es el ejemplo de una casa edificada con gran suntuosidad, 

tuera o no inicialmente una casa particular, en el momento en que el pueblo del Valle 

de San 13artolomé ya es úna metrópoli comercial, es el inmueble más elegante. 

Plantear la duda, implica explicar - por qué a rriayór investigación, se van 

distinguiendo en ella ciertos elementos de carácter eclesial- que nOs permiten pensar 

que fue dedicada inicialmente a otra actividad que la de casa-habitación civil. Por 

ejemplo .. no tiene chimeneas en cada habitación y si poyos en cada vt!ntrula ubicada 

hacia el norte, y las casas que surgieron posteriormente tienen chimeneas en cada 

habitación y no poyos en cada ventana. Es posible que no tuera una casa particular 

desde el origen, sino un anexo del templo franciscano que pudo servir. de apoyo 

fungiendo como Casa de Administración, del visitador, hospital, hostal, hospicio y 

todo aquello que las órdenes regulares manejaban en sus espacios;-. y_ más que nada, 

esto es posible si recordamos que en ''alle de San Bartolomé, se encontraba el centro 

de acción franciscana del septentrión novohispano desde el añcide,1570, como ya se 

relató en el segundo capítulo. 

l>ostcriorcs a este inmueble .. surgen otrOs a··ias que· en;'esta .. investigación se 

han llamado las CtJJ"aS COI/ pulperías, éstas tienen una especial forma en "P" y se ubican 

a lo largo de la calle Cuauhtémoc, la cual también aquí se ha llamado del Comercio, 

así como al frente de la plaza principal. La aparición de estos edificios, de acuerdo a 

la época de construcción nos muestra que son más-modestos los antiguos del siglo 

XVII, mistnos a los que en algunos casos, hacia el siglo XIX se les construyeron 

casas de dos niveles como ane..xos, o bien culminaron en la muestra de inmueble 

habitacional y comercial m'ís importante pan1 esta investigación en el lugar: la Ca»a de 

Alai11es, que contiene lo que un centro de negocios actual puede requerir. Esta gran 

variedad de edificios, confirma lo que nos afirma el Dr. 13onet Correa: "El siglo XVII 

fue de aparición de nuevas tipologias ... " 7
• 

Dentro de los planos realizados a partir de mis investigacion.es, el que se 

encuentra en la página siguiente es uno que muestra_ a la ciudad con su ·posible 

evolución al siglo XVIII; ubicado sobre la traza urbana presentada en el plano del 

capítulo anterior y basado en el inventario realizado previamente, pero enriquecido 

7 BON ET CORllEA •. Ant01úo. Fiuta. pod.:r _;: arqui1e,1.11n1. /Jpro.,"Ímadonu al baTTOm apaño/. (1 OOpp.) 
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con las di~tribuciones capturadas al paso de esta investigcición. J~n él se aprecia el 

concepto existente en el espacio urbano: una calle de acceso principal, el Camino 

Real y una secundaria. la del Comercio, que hacia el sur va subiendo poco a poco 

hasta llevarnos a una vista panorámica y a las o:írcas de recreación y descanso., como 

son la taben1a, la plaza de toros y los antiguos rebotes. 

10 
J>lann hipnli'IÜtJ df" /m 
a.re11/umienln.r al .ri._S?,ln 
.,·1··111. de.rarmllmb1 

a parlir del j,11twlurin 
~uliz:.uln r!ll 199 7. 

J .,1.r ftr!dJa.r n•rrl.:.r 
marru11 h.r pri11dpt-1lf!.f 

n1ta.r 1k it{l!,~·W.)' 
.ra/üh d,•/ p11f"hln. 

Con,puesto este lugar con un tra~o renacentista como se ha venido 

n1ancjando en capítulos anteriores., es el Barroco., el estilo que predominaní en la 

arc¡uitcctura., con una serie de variantes a partir de la arquitectura utilitaria que se 

encuentra en cada uno de los rincones de esta ciudad, presentándonos cada uno de 

estos espacios individuales con un sello de magnificencia dentro de su total sencillez; 

el Dr. Bon et .Correa nos dice al respecto que: 

"En el rompecabezas de la - urq~-i~t~~~~ bñr«x:a española e 
·- ..• l 

hispanoan1cricuna del siglo X''lll. dentro de la .variCdad. existen denominadores 
,, ",' 

cotnunes. n1uy evidentes; es gracias n ellO·P(),r·~o que·· se· produce la unidad en In 

Uivcrsidnd. J..Á) c¡uc se hn llamado contraste~-~dc(';lrtC Cspniiol~ son los ·que intercs~ln 
m•Ís a los castizos .. y en especial-."a los·c.xtrarl.jcros. c1ue para juz&r.tr nuestro barroco 

tienen <.Jue recurrir a categorías estéticas distintas a las que sirven para lo europeo. 

( ... )"" 

.i hkm. (70-92-93pp.) 
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11 
Cdpi1t.-lt!.r e11 
mo1uJ.rll!n·n 

.frumi.r<Unn 
11hirado e11 
·1nchin1i/,.,,, 
/'J1eh/a. 
S¿t!.ln .YI "/ 

3.1. El rernplo franci.-.~1no _v .-.u.-. anexo.-.. 

Ya se ha mencionado lo que el padre 1\rlegui nos relata., en cuanto al 

convento fi:-anciscano ubicado en el pueblo -deI Valle:_de Sari Bartolomé hacia el año 

de 1570. y la importancia c¡ue de acuerdo a la8 investigaciones del padre Yañe:>:, 

revistió en el iímbito regional de aquel _tiempo.° 

Tanto el templo como sus anexos. han desaparecido y en el lugar que 

ocuparon, hoy se encuentra la refrigeradora del Valle construida hacia el año 1928. y 

una etnbotelladora de refrescos ~1ue fue edificada durante la segunda mitad del 

mencionado siglo; desde 1998 se aloja en este lugar el archivo histórico municipal del 

''alle de Allende'". 

1~<1s franciscanos hacia el sigl', ~\' l ce instruían (.'11 fe 1rn1a austera sus espacios .. 

cstructur.í.ndolos de tal niodu l¡ue dahan la apariencia de una fortal(._'za .. al utilizar 

muros nias hicn desnudos y niacizos con elementos chí.sicos .. en especial toscanos., 

con10 ocurre en el monasterio de Tochitnilco en el estado de Puebla.11 Sabemos que 

la arlJUitcctur.1 franciscana es scru.:illa y no en todos los inmuebles construidos por 

esta orden existieron símbolos en relieve~ también los había solo pintados y estos, se 

pueden perder con el tiempo. El motivo de que estos fuesen pinr-.ados o en relieve, 

9 Y.t\ÑEZ. c.•111revis1;1 cirndo1 con :u1tcriurid:1d. 
to CALDERÓN J>UEN11~. Ccdli:t et al., Op.n'"t •• Ficha 6 (22..Jpp.) 
11 T.t\HLAl:>A._JoséJum1. J-/islnriade/..,,lrl~eni\<téxirn. (156pp.) 

.\tm.,i1 c:_.n¡;,, C.n/,¿.ron l'uf'nl_. 
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dchi<~, responder tanto a la capacidad de la mano de obra utilixada ·corno a la 

facilidad y rapidex de uso. 

l ~os poseedores de la refrigeradora .. realizaron un poxo al interior de ést~ 

cuyos trabajos destruyeron el piso de madera. l~n la excavación se encontraron los 

cirnicntus del ·antiguo templo. Al percatarme de esta acción,. y sin poder hacer nada 

por evitar tal destrucción. corrí algunos niveles y encontré que el paño y el nivel del 

elemento en piedra de corte encontrado. coincide con el desplante de la Casa de 

Jugo. así como en la calidad y tamaño de materiales. El templo tenía su ábside hacia 

el oriente, siguiendo el tipo de ubicación utilixada durante la Edad i'Vfedia en Europa. 

3.2. EI Ten1pJo de S:1n Pedro y su barr.io 

E.n la calle Galcana nurncro 7 esquina con .t\basolo,. en el centro oeste de la 

población. se localixa el Santuario de la Virgen de Guadalupe. anteriormente llamado 

templo de San Pedro, siglo XVI 11. Los santuarios se dedicaban a la Virgen en 

diferentes advocaciones~ el origen constructivo de este inmueble no es el de un 

santuario y no cuenta con camarín. 

El antiguo templo de San Pedro se caracterixa por tener: atrio. templo y 

huerto. El atrio ubicado al frente del inh>reso al templo fue utilizado como 

cernentcrio de cspafiolcs .. de los que fueron encontrados algunos restos humanos~ 

cotno parte del mismo proceso de realización de pozos descrito anteriormente,. a 

iniciativa de los habitantes. 

l".I conjunto contó en su totalidad con una barda peritnetral ya que es posible 

apreciar restos de n1uro de adobe. El templo se localixa al centro de su área. limitada 

en parte.: por las bardas y el propio río y se compone de una sola nave de planta 

rectangular, con una sacristía al norte; al sur, colindando con la fuchada se encuentra 

una sala anexa., de construcción actual; al este hay un atrio y en un extremo de éste .. 

existe un horno para pan como sucede en buena parte de las casas grandes de la 

ciudad, que bien pudo servir para homeat:' el pan de todo el barrio. al igual que ocurre 

en las antiguas ciudades árabes. en donde se cuenra con hornos cotnunes en áreas 

·¡ :-'CJN 1 7003 
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específicas de las medinas. El patio later.al cercano a la sacristía no se puede ver desde 

el atrio, ya que lo cubre una barda con una puerta para acceder a él; este nos conduce 

a la huerta hacia el oeste -al fondo del terreno-, en donde sembraban los frutos c.¡ue 

muy posiblemente les servían de alimento. 

li.n la fi1chada del templo se observa influencia barroca, cuenta con una 

puerta principal enmarcada en cantera, una ventana coral y bajo ésta"' se colocó 

cuando cambió de nombre. un medallón con fecha de 1868 y un símbolo de l'vfaría, 

"\i' ~. T 1 c.. '.' ,, 'Yi ~e: K'N 
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realizados arnbos en cantcra 1

::. Los rnatcrialcs predominantes son muros de adobe, 

.1pL1nadu y pitHura a la cal y cantera. Su altura m•""Lxin1a totnando en cuenta la 

cspadafia l.!uc cunricnc espacio para dos campanas.. es de diez metros 

apruxirnadarncntc. J ... a cubicrra es plana y fueron eliminados el entortado y el 

aplanado de cal., S(.' c._1uitaron adcrn;Ís los pretiles y se co}ryc{, J;ímina galvanizada. E.n la 

t"';1chada lateral se observan canales de cantcr;1 <..1uc fueron tapados para utilizar 

canalones de Lhnina. 

;\} interior., el altar se cncuL'ntra t.:n un ni'\·<..d rnas altr1, tiene influencia 

ncobarroca., p<..'ru es de.: cunstruccic.:.n ;u..:tual f.1l)ricad1' de C(111cn:to cun una irnagcn de 

la \"irgcn al centro. ·rierH.: rnurus de adobe dt.• un nu.:tn1 a ochenta centírnctros de 

espesor y Ycntanas cun dcrran-ias. J ·:n el rnun, dcrcch<. > se localiza un nicho con una 

grieta; y prL".s<:nta prol>lcn1;is de s;llittT p• ,r subtl11raci(1tH'S en 1< JS rnurns. Su piso 

original cra de tit.Tra, p1istcri<1nncntl" se sustituye·, pe ir ladrillo .. lucg<1 ce 111creto y 

tinaln1cntc cun 1nusa1cu . 

.:\] lado dcrc.:clH > del altar ILlY un accesc' hacia la sacristía., esta es de forma 

cuadrada cun rnun 1,:-; de .tdc ll H.· dl' u11 tJH:trc 1. ( :( 111 una ':en tan a haci;1 la hu<..'rta y una 

puerta hacia el patio latcrat su cubierta tiene vig·as de 1nadcra y larnina: el piso es de 

ladrillo. 

La sala anexa y nuc'\·a .. es contigua a la fachada principal .. tiene una altura de 

siete nu:tros .. se.; accede a l.'ll•t pc1r una pucrL1 y cscalc_,ncs. J·:st;Í cubierta de terrado .. 

vigas dt.: inadcra y l:í111i11a. Por el interior .. una puerta en el rnuro derecho -

orig-inaltncntc una "·cntana- .. c:u11n1ni<..:a cun el tcrnplo. 

l·:I c11ton10 del tcrnplo .. s<.: c<1111p<Hlc de casas de baja altura; forrnan un núcleo 

di"·ersu al rl!sto del c:cntn> de ¡villl.1ci/n1~ ya <..JLH..' Lis calles siguen dcsarrullus curV<JS y 

sus frcntc;;s y fundos tarnhiC.::·11 son rnas reducidos. corno puede aprL'ciarsc en las dos 

t~ >t<Jb>r.iti1s in té...·riurcs de la irnagc11 12~ 1><1r l( • <..1uc t:.stc pudo ser un barrio aislado del 

centro dt.: ptJl>Ltci<>Jn;. tal YcZ de.: .1rtc.sanus u obreros ... debido a la existencia de algunos 

elementos decorativos t..¡uc se n:pitcn de forrn~i ak:at<Jria en di,·ersas ubicaciones de 

los paramentos e imitan a los cnt.:ontrados en las casas grandes de la calle del Cani.ino 

Real o de la calle del Comercio. 

12 CALDERÓN PUENTE .. Ccci1i:I et ill.. Op.t'il •• Fidrn 7 (226pp-J 
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7(1 - Capítulo 111 

3.3. El 'e1np/o de San Bano/01né _v sus anexos. 

La Parroquia de San Bartolomé fue fundada en 1778, su construcción inició 

el dos de mayo de ese año. La sencilla cúpula se levanta directamente sobre las 

pechinas que le dan una forma octagonal, con base en ocho gajos remarcados en el 

c.'<terior con lesenas o baquetones y cuatro lucarnas" que permiten el ingreso de la 

luz natural. 

De influencia barroca y con detalles neoclásicos en algunos de los accesos a 

sus capillas, en el acceso de la fachada principal, hay columnas adosadas que tienen 

en la base guardamalletas y almohadillados, con fustes estriados. La clave tiene en 

relieve una tiara. El arquitrabe de la fachada contiene un entablamento saliente que 

remarca a la clave y a las pilastras de sus extremos. En el inventario realizado se 

describe: 

. "La parte superior (de aquel) se encuentra coronada con un roleo. Cuenta 

con unn ventana coral. debajo de ésta una cruz sen1ejcmdo un cciliz que da la 

apariencia de unas manos y a sus costados un par de linternas en c~mtem. En la 

parte interior del templo tiene columnas que en su base cuentan con 

gu-;.rdamalletns .. -igual "que e~ la parte inferior del capitel. El diseño en planta de cruz 

latina. con cuatro capillas laterales. en el lado derecho tiene el baptisterio .. ni lado 

izquierdo esta In torre de un cuerpo, topa con una escalera de caracol que remataba 

en la azotea hacia un pozo de cinimas. "lícnc arcos torales. fonneros y fajones. del 

presbiterio y coro. todos de medio punto, el arco del sotacoro es de foana elíptica. 

Su nivel original fue elevado por la sobreposición de diferentes tipos de pisos. Las 

capillas laterales tienen portadas en el acceso, dos de ellas, fueron intervenidas en 

190-t .. con tendencia ecléctica y en general respetan al edificio en conjunto. El 

retablo principal (contiene) elementos neoclásicos y góticos .. con mayor tendencia al 

eclecticismo. El retablo esta sostenido por una estructura de n1adcra. El cupulin de 

la torre fue reconstruido porque sufrió un derrumbe .. se colocó una cubierta en 

hitnina u dos aguas sobre ln cubierta original y dos campanas fueron refundidas en 

el ruto de 1996. El enrejado del atrio es de fierro del ruto de 1977. Dos de las 

puertas (laterales) son ( ... ) del año 1788. El piso del coro (en) madero (fue 

n1odificndo) con triplay. El reloj fue donado por una persona de origen alemán 

13 Glo.ranºn 1k Tt!n?1i11ns _,-.lrquitl!dñniros. (61 pp) Uaniadas así a ]as ventanas c1uc se ubican dircctan1cu.1c sobre la cilpula . 
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cuyo 11fJ1nbrc se desconoce. El inn1ueble presenta inscripciones que n1arcan 

intervenciones en los m1os 1870,. posible conclusicín .. en 1904. 1977 y en 1996º. 14 
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Corno parte del patrimonio del inmut:ble entre múltiples bienes sacros. se 

encuentra un conjunto obse<¡uiado a la comunidad por el Papa Benedicto XIV en el 

ailo de 1750, fabricado a bas<: de terciopelo de_ seda con incru_staciones de oro y plata. 

El conjunto consta de cubre cáliz; -ffi¡friípulo, -estola; casulla; bolsa de corporal y 

cính>ulo; siendo en la época de ese obsequio. p>Írroco y vicario el cura t:>r. Don 

i\ntonio José Mela, abogado de las reales audiencias y examinador sinodal del 

obispado de Dur.mgo_. Existen además copones y cálices de plata bañados en oro 

provenientes del siglo XVII, como los que se pueden apreciar en la figura 13; entre 

las custodias, se encuentr.l una de plata bañada en oro, proveniente del año de 1732. 

Anexo al témplo c..xiste un inmueble al que se ha denominado aquí Casa 

Panvqlfial y puede observarse en el plano de la imagen 13, ya que contiene un patio 

que pudo comunicar con el Templo de San Bartolomé y ·en su parte posterior, tiene 

una serie de habitaciones ciuc hoy se convirtieron en una casa en fOrma de "l. ... " y 

atnís de c1la C.."'{Íste otra casa en forma de " .. r,,~ ambas posiblemente formaron parte 

del prÓpio templo, aquella construcción como se marca en el inventario, fisicamente:_ 

" ... esta deteriorada. con grietas visibles en . sus muros. "Iícnc gárgO_las. 

al1,runos elcn1entos de cantera faltantes~ en el pórtico. u1_10 de_ los (seis).arcos esta 

tapiado. ( ... ). uno de los locales esta en riesgo de. dcrnunbc y otro 1110<.lificado por 

un incendio que sufrióº1S. 

Esta casa fue intervenida el año 2001, sustituyendo a las vigas boleadas por 

unas de sccció!1 cuadrada~ se modificó así la ·cscrlciá del. espacio; en este pórtico los 

elementos: columnas y arcos son ch""tsicos, pero aún no tienen la dimensión de la Casa 

Comütolia/. Los fustes de sus columnas son rectos y en las bases de las puertas no 

tiene tampoco ningún elemento curvo que las remarque, lo cual lo hace mús simple y 

utilitario en su diseño. 

En la rnistna rnanzana en donde se ubica el templo, c..xiste otro inmueble y 

una bodega terminada en escalonado similar a las bodegas flamencas, posiblemente 

esta última fue la accesoria de almacenamiento del templo, ya c¡ue colinda con la 

edificación detectada como casa parroquial. Y como se marca en el inventario: 

is CALDERÓN J>UENºI1"!. Cecilia et aL. Op.eil .. Ficha 16 (244pp.) 

.---~----'~~-=--=-=-=-~-, 

FALLKDE ORIGEN 



~ 
"1 ~stc edificio m.lcn11is de la hodcgH tenia acceso hucia el patio central de la 

nianzana. donde estaban unas caballcrizas ... 1<• Por otra parte y con construcción de 

principios del siglo XX .. existen dos pc<..1uc1las cdific~1cioncs actu~dcs <.tUC ocupan lo 

lJUC pudo ser el terreno dedicado al huerto del tcn1plo y actuahnentc en ellas existe 

un expendio de licores y un estudio de fotohrrafia. 17 

c,.pi111lo 111. 79 
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i11\-cstig<H.:i,·111 ~<.." le..· lla dc.:1H1J11111adt) la (.a.fü Cf111Ú.flolial. dc.:llidr1 a su p<>Stciún 

cstratéµ.ica en la p~irtc central de la pol>laci(_-:in. Si bien se Yer<Í r11;Ís adelante en los 

;1n.ílis1s de tl1n11a de Lts di"\·crsas casas del lugar. estas llc..:gan a cuntar cun unu (} dos 

lados de an;adas en !"U!i patios., y <.;on prcdurninio hacia el norte y el oeste .. tres son 

las que muestran. estos clcni.cntos en exterior. 1-:.stc inmueble es único en el lugar., 

tiene planta cuadrada con patio interior y muestra una arcada en exterior <..1uc mide e.le 

16/tkm. Ficlm 51 (314pp.) Eu h1 base de <folos L'"S la liclui 53 
17 Jtkm. Fich3 47 {306pp.) En la base de datos es la fich:1 49 
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largo .:.17.20m. y_5.00m. de alto y rastros de c.1uc existió una arcada pcrimctral así como 

una central en el patio interior también perimetralmente ubicada. El plano de.: la 

izc1uicrda en la figura 14 muestra su estado actual, el phino de la derecha. la posible 

distribución de origen. 

Se nota <.1uc hubo una arcada porc1uc existen ménsulas en forma de mano 

sosteniendo una esfera en el ángulo de rernate de posibles arcos en el patio interior, 

así como en las cs<..1uin~Lc.; en exterior: es posible que los dos contrafuertes de esquina, 

hayan sido colocados así posteriormente~ para soportar la carga de las arcadas 

perimetrales falt:.mtes. en la figura 66 en el <1uinto capítulo se aprecia <]ue la mano en 

uno de los contrafuertes fue rearmada ya que la pieza que la contiene no coincide 

con la de.: abajo en donde se encuentra una filacteria en lugar de dos. el segundo 

contrafuerte no tiene ménsula. En la figura 14 se puede observar el patio interior y 

una esquina con las ménsula.~. 1~1 inventario nos dice que: 

ul...os arcos de cantera que cst.írt sobre. la _calle Constitución parce~ que 

estuvieron alrededor de todo el i11111ucblc. _éstOs ~en~_·.~ en_. (el nivel ·de) su imposta 

unas n1ano~ de las que cuelgan unas ínfi.das .. '.cn,'.el ·pati~·-c~ntral h·ay rastros de la 

existencia de nrcos de cantcnt".1 8 

La forma de estas ménSulas Í:ienc-" relación co·~-_:Ías: csfcriÍ.s. ~Ca~ctcrísticas del 
. ' . . . 

estilo l·lcrrcriano. E.stas manitas qU4 -~~i~c~~;:;_·c~-i:r··lO:':·~¿~'at.~·, de:.:1o·s arcos son un 
··-.· ·-.:.._,' 

modillón con tendencia barroca; pero> al .mis·;n.:;.·_tic~po, combinada con una 

expresión un t:.mto medieval. El significad.o.de la ésféra cs\:I mundo; la mano, <1uien 

detenta el poder y la ínfula, el poder"rhism6;· En el cuarto capítulo se hace más 

explícito este concepto. 

3.5. La Casa de Maines y otras casas con puiperi.'ls. 

Entre los añ.os de 1784.y·t786, se tenían contabilizados a los comerciantes de 

la Nueva "Vizcaya; en: un· documento c.'<istente en el Archivo Histórico de Durango, 

is CALDERÓN PUENTE .. Ccdli:i et al.,. Op.dt .• Ficha 14 (240pp.) 
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se: cnlüaan veinte ciudades, de las cuales sólo tres pertenecen al actual estado de 

Chihuahua: San Bartolomé, Parral y Chihuahua. 19 

El pueblo del valle de San Bartolomé cuenta con once pulperías. Parral con 

dieciséis. y Chihuahua con doce. -con ello podemos estimar gue las tres poblaciones 

tenían más o menos la misma dimensión., Parral sería tal ve~ la m-.ls grande con 

aproximadamente un 30'Vo m;Ís de capacidad comercial. 

l•:n otro docurncnto fechado el <¡uince de diciembre de 1787. uno de los once 

pulperos dcl \'alle de San l~artolorné .. solicita se 1nanteng..1 el mismo cobro a su 

den:chn de contar con un negocio de este g-iro., era l.)on Joa(.1uín i\·laincs., avalado por 

don 1\ndrés Cordero <:JUien a su vez era avalado en su pulpería por Don Joaguín.20 

19 i\n:hivo J lis1clrico dd Es1mto d(.~ Durm1go. (AJ-10). Expc(.licnle 65 - Cajón 14 - 12 t'"oj:as - Aüo 1787: l'u~rkl..r. 
En la hoja K, '-h .. ""Scrih'-'"11 los uotubrc_-s de los oucc dt1«-'"1los de pulperfas, sus ~•vales y el tnoulo <1uc pagaban 
mum1111rt1tc.• y <111r tl11ct11;:1ha cntr« 30 y 40 pesos. 
2o An:hh·o 1 listórico de Durango (AJ-11:>). Expedjenlc 82 - Cajón 9 - 14 fojas - Aii.o 1787: 1'11/peña..r, de éste cu la 
hoj:1 -1- die~: u Scüor {_johcn1;ulor 1utcndcntc.· Sctl.or ;1 <1t1icn vencn>; en éste correo pasa a rnauos de V11cstr;1 
&·iíorfo c1 Sciior suhddcgndo de este Valle la timurn c1ue he otorp,;1do sobre la con1poccci<l11 y liccuci:i de fo 
superioridad de v11c..-str;1 sct1orió1 pnrn esH1blccer rni pulpería con la tnisnrn contribución <¡uc miles se tnc h:tbfo 
:1si~tutdo de 1rci111u pesos, si f1u .. "t'c dc1 agrm.lo de vncstr;1 sctlori..1 quedando a c_~utrcgur :a dicho S«-'"1ior subdclc._~udo 
lótS cosws c1uc in1por1:1n.•, <Jllicn 111e ha dicho ha\.·iva a l:>ou José .i\utonio Oh.-cra~ los entregue en esa secretaria.· 
Dios N1wslr<> Scüor prospere ht i111pona111c vida de Vucstr.1 Scüori:1 1111u.:hos :nlns. Valle de San B:1rtolntné 15 de 
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El negocio debió prosperar ya gue treinta y siete años después, en 1824, el 

señor Pedro J'\1aines, sucesor de Don Joagúín y sobrino de éste, manda construir una 

casa con die~ tiendas c.1uc rent:ab~t dúrante las ficst:as comerchilcs. E.n la imagen 15 se 

ubic:i en 'primer ténnino,· ·c1 ·estado act:Ual y abajo: Liri~dibujo reconstruyendo la 

posible distribución (le los locales 

Similar a esta casa con pulperías, se han localixado seis inmuebles más con 

locales anexos en un niVcl, incluida en esta cuenta la. labenu,1 Y s11 ·ca_sa -la que se 

describe en otro punto de este capítulo-; uno con dos anexos, un local en un nivel y 

un edificio de dos niveles sin huerto y con escalera posterior,· así. ·c~ffio ~u~tro 

edificios de dos niveles, dos de ellos sin huerto y con escalera póst.erior;: lo ·gue hace 

Ull total de once espacios C]Ue pudieron .albe.rg.tr labores de Comercio a::partir. de 

finales del siglo XVI hastn el inicio del siglo XIX, y cobijar a. los comerciantes del 

Valle. 

Por sus dimensiones y confurmación, se ha seleccionado a la Casa de 1Wai11es 

en esta investigi-tción como el ejemplo más -importante de una caJ·a e11 1111 nivel con 

p11~t!1fas a11e.."'<as, tiene forma de "P" con patio in~crior porticada hacia el noroeste. y 

extensión rectangular en locales comerciales, adcm~l.s de cochera en el ~írca de la casa. 

Un huerto al fondo del terreno y caballerixas n las gue se accedía por otras calles 

perin1etrales. El pórtico del patio interior de la casa tiene arcos de medio punto 

apoyados en colurrinas esbeltas y· similares a las de la Casa Consistorial, pero más 

sencillas. 

"Las tiendas .-son: un espacio habitable. donde el techo era de vigas y 

terrado. n1uros de <ll~obe. marcoS de cantera en ventanas y puenas:. cnun1eradas con 

º'mios de cantera en su_fi1chada._La primera riend<1 tiene el nún1ero uno y la fecha 

de construcción. esta tienda es hasta hoy un local c..¡ue vende paletas heladas. A un 

costado esta Ja casa del arrendador. Ja c¡uc habitaba solo en el tien1po en c1uc estaba 

la feria. la casa se compone de un patio central con once habitaciones y un zaguoín. 

en su pcñmctro interior tenfo bajadas de cantera. alrededor de la casa había un 

par'4irrnyos el cual hace rierrn en el patio. Quedan pocas tiendas en su estado 

original. por c1ue han sido n1odificm.las o demolidas •... A un costado de la casa 

había una alberca ... que ya no existe. es solo un terreno y una gr..in huerta. a un 

Diciembre de 1787.- /J. 11.AJ. De J?11e.f/1t1 Se1Tond .r11111as h#n111de .ren•idnr.- Jo:u1uin l\.l:tinc~.- (Recibió.-) Scúor Coronel 
l")on Felipe Dhlz de l·loncg:1 (gobcn1mlor in1cudcu1c) 

.\fnnil Cfflli11 ea1~1 .. ,.,;n l'Nl'nll'" - - -
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costm.lo de la huerta .. estaban In cochera y la caballeriza. La acec.1uia pasa por dctnis 

de todas las riendas y alrededor ele la huCrta. Los bmlos de esta casa estfü1 al final de 

la últirna tienda. Las p~~rt~1s ¿j~· ,cs'tc ba'ri~·:so1.1 d~ 'rna~cra .. cOn marcos de cantera ..... 

y con un rcn1atc d~. -', Concl~a ·. q·UC·'> eSt~1btécc 
construcciónn.;¡=-=---:-=~-" -=---."-=;;.~-,_,-==,--~.~~t~~~-~·.--,=;-.t,_;_=-~r-=-"--· 

.- . ~::_: "' 

la _· iriflucncia ·.barroca en la 

• - - ·---. =-' ,.·;,·c.-· 

Corno se ;~en~i~~{,l~' ~I i~~entati20; • .i_~¡_,.~j) u~ ~ódúlo de baños en este 

inmueble, el qúl! se, .;;'.,~..;.;r\1:ra.al•fin<ll.dehtú,ltiri-iiii:ie.ndá ál extremo opuesto de la 

ubicación de l;l c~i1;-se .. componc·dc.ltes:cuart~~~-én cl-P~i~ero~ pasaba directamente 

el agua de la acequia y, es posible que áhí se calentara el agua pues existen restos de 

hollín en muros y techos. para pa .. -<ar luego. a la zona de baño. la cual se encontraba 

en el siguiente cuarto. que es un espacio pequeño. solo para bañarse. esta agua pasaba 

al tercer cuarto~ donde se encontraba la letrina cuyos desechos paRaban a una fosa 

séptica en donde el agua de reuso se conducía a la huerta y se utilizaba la materia 

sólida como abono. 

l_.os vanos de acceso en forma de arco a esta zona de baños,. son similares en 

composición y forn"la a los de la Casa Consistorial. Seb>Ún la información de campo~ a 

los arrendatarios no se les permitía usar los baños. ni abastecerse del agua de la 

acequia. lo cual no es viable, ya que si se observa desde el punto de vista comercial y 

de diHribudón de espacios, resulta totalmente lógico que se rentara el servicio de 

baños en uñ lug.ir tan comercial como Valle,. que en los último's tic~pos no 

ocurriera .. es orra cosa. 

Corno se dice al inicio de este capítulo. este inmueble ·.es una. especie de 

centro de negocios. si nos trasladamos a lo q~e una metrópoli comercial de esa 

época nos rc(.1uicrc. Imaginemos la casa en total furición, con--dicz locales rentados 

en donde es posible colocar mercancías y pernoctar. con un portón al centro de los 

locales que permitía descargar mercancías por la parte posterior de los locales y luego 

acceder por las calles secundarias hasta las ¡mnas de establos y caballerizas con que 

contaba este conjunto. Luego del arduo trabajo diario o semanal un baño podría 

requerirse y no sólo eso sino disfrutar un refrescante chapuzón por la tarde,. en una 

pila de agua totaln~ente fabricada en cantent finamente labrada. corno puede aún 

zt Gt'\LDERÓN PUEN'll~. Cc..-cilhl el ;11., Op.dt .• Ficha 30 (272pp.) 
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y se encuentran a un lado del lugar en c¡ue se ubicó 

16 

verse en las lajas que persisten 

ésta. l\<fás que un espacio para nadar, una pila de sesenta centímetros o hasra una 

vara de altura, sirve perfectamente para refrescar al orga.nismo. 

Como esta gran Casa de J\!lai11es., encontramos otras más modestas en su 

tarnafio; de ellas., se han rescatado algunas partes e incrementado las descripciones 

del inventario rcalixado previamente., así como algunas fotoh>rafias para ilustrar el 

terna., las (.¡uc se presentan en las siguientes linee.Lo,;. 

<:::J.r1J.rm11 

p11/pt!rtd.r, 
COrn!Spo11tfi•11 U /1.J.f 

tres tl~.rrripdmus 
q11t!.f!_l!,llt!.IJ. 

Cdst1 co11 p11lpe1ias a11e_·,,:as siglo X''I 11 con cochera .. sin pórtico., en forma de 

"'U" CCJll patio interior y cxtcnsiún rectangular en locales corncrcialcs. Se c:ncucntra 

derruida al interior y según datos de sus habitantes .. contó con un seb>uru1o nivcl:?2
• 

Casa 1111 1tit't!I de far111a '"' "P" Siglo XVI l. Esrá dividida en dos por el patio 

central tiene espacios de p11lpetias rec.::tanb>ulares. Una de las divisiones t:iene más 

tendencia chísica7 utiliza triglifos en platabandas y no tiene modificaciones de 

fachada., salvo una intervención actual que modificó la altura de la cubierta. La ot:ra 

parte del inmueble considerada complement:aria y que pudo hacer la parte de 

pulpería., ha sido muy modificada en el c..xt:erior, las vent:anas que actualmente t:iene, 

cierran tl:-cs grandes vanos de t.90m. de ancho y contaban con marcos gruesos de 

cantera. La puerta por donde se accede a est:e edificio fue abierta al moment:o de 

colocar las nuevas ventanas .. "ricnc varios detalles en cantera en las dos partes del 

inmueble"'. En la imagen 16 corresponden a est:a descripción las dos fotografías 

centrales. 

Casa e11 1111 nivel co11 pulperias a11e..">Cas siglo XVU, sin cochera., sin pórtico, en 

forma de "P", c.::on pario interior- con forma rect:angular en locales come,rciales. Al ser 

vendida una parte de la casa., fue demolida y en su lugar se construyó hacia la década 

de los años sesenta una farmacia con dos niveles. :?4 

22 C.1\LDERÓN PUEN"l1°!:9 Cecilia et 11L, Op.cil., Ficha 49 (310pp.) En 1a base de dalos es 1a ficha 51 
2J ldem. Ficha 33 (278pp.) y Ficlm 27 (266pp.) 
24 Jdem. Fidrn 32 (276pp.) 
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Casa e11 1111 nivel co11 p11lpetias a11e.:-.:as siglo XVI l. sin cochera. sin pórtico debido a 

una orientación inclinada; en forma de "P" con patio interi~r Y_.e-xtenSión rectangular 

en locales comerciales. -riene una distribución muy similar a Iá. :Casi. de' J\ilaines. pero 

ha sido muy modificada. al igual que la Casa de 1Vfai11~s éue;:,ta ~~6,n ~,,;c~6so ,directo'a la 

ace'-luia madre. En su fachada tenía h,-árgolas. J~os duefios actJ,;1cs dicen qu.; ' hace 

trescientos años. el propietario era una persona de origen án1be. El inventario dice: 

que cuenta con"' ... dieciséis piezas, un zaguán con arcos de medio punto con remates 

de ladrillo, dos corrales. una cochera que hoy es un expendio de licores y una 

caballeriza. Las gárgolas fueron retiradas. ( ... )"25
• Su fachada puede apreciarse en el 

capítulo sexto. figura 76 sección 3 de 3, esquina derecha. 

Casa e11 11110 y dos 11iveles co11 

p11lpetias a11t:.:-.:as siglo XVI 1, con cochera 

por donde se accede con una escalera 

exterior y posterior a la parte de dos 

niveles correspondiente al siglo XIX: 

ha sido n,odificada, con dos ventanas 

en planta alta y tres en planta baja. 

·ricnc forma de "P'\ patio interior y 

extensión 

comerciales . 

rcct:.1ngular en local~s i¡ i 1 _- ... -

...1 .. 6. La.~ c:uu1s de do ... nivele ... _v .-.us ;1ne.yos .. 

:• Jd,·m . . Fidw .::!.') (270pp.) 
: /dan. Ficha :?.H (::!:(1Hpp.) 

TESlS CON 
VA.LLA. DE ORl 
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Las edificaciones de dos nivclcs,.por lo general tienen una cscHlera posterior 

en exterior que permite acc~der a la segunda_ planta y todo ·ese espacio se dirige hacia 

19 
GuJSnln 
Lºll dn.f 11if'r!/es 

.Y am c.~•·cd!em 
po.rll'rinr ,·11 

"''""-"rJ, '"!): 
hu.-.:ir1,·11/1·. 

los jardines o huertos üllicados itl intc~ior-dc las manzan~L~. 

Casa Orozro;-_tidi.fii:ai:Ún de-ódoP.iriúete.r;·-;;iglocXVH°i:on escalera posterior y huerto. 

•'Ji.ste edificio presenta ·varios· cuartos .··.·en , forrn~1\ trilpcz.oidal, un patio interior 

porticada con vig.is de madera y lamí.na. Fue _const,'.Uido con adobe y cubierta de una 

pendiente".z7 Aparentemente· formaba· uno:'con los descritos en la ficha dos del 

inventario, posiblemente hací~n las _veces, d": espacios de almacén y servidumbre. 

Adern:Í!< de contar con un área de establos_yhuerto. 

Casa e11 ·dos 11iveles siglo _XVI 1 c_on :escalera posterior y huerto. Tiene espacios 

de almacén . v 'servidumbre, a~i,;;,_;,ís' ·d¡;· ~n acceso lateral sobre la misma calle .. ·. .. ' .· ... ··- , ..... 
comercial de la_fachada-principal_y·::c~nst:rucciones que cierran un primer patio."" Su 

fachada se muestra en la figura 80 del_ capítulo sexto. 

Casa e11 dos niveles siglo XVIII con escalera posterior sin huerto. "Los 

balcones, puertas y rejas son originales, en planta baja sólo queda una sección de 

marco de cantera en la puerta."" Su fachada se muestra en la figura 76 al centro de la 

sección 3 de 3 en el capítulo sexto. 

Casa en dos 11ivelei'º siglo XVIII, 

con escalera posterior sin huerto. JÁ)s 

n1arcos en planta alta son en cantera~ el 

~ acceso al segundo nivel se n ... ~lizaba por 

· -~: <>:~ una escalera posterior perpendicular a la 
" ·;·,j 

:-· ·~~~~~~ l 0ditlcación 9 de la que quedan rastros, los 

~;~~!~ cuatro accesos en planta baja fueron 

•liiiiiiilliii11111ii1M-..=;.J•i11~,l¡¡¡¡~j~j¡¡··~'¡j~:!! n1odifico1dos. 

-:: 7 /de,,,, Fid1¡1s 1y2 (214-217pp.) 
:i-: ldeHI. Fich:1 -Ui (301ipp.) Eu 1:1 hasl' dL• d:1lns es h1 lidia 50 
:?'• hkHI. Fidm 31 (274pp.) 
.'-O C:i\.l.Dl~RÓN J>lJl;;NTJ;;, Ccdli:1, si11cdit:1rcu1:1 base de d:1tos 111odifo.:;.ufo :1l 2001cs la tidrn 56. 
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Pedro l)orningo de Jugo nació en \'itoria, capital de Álava., en \'i~caya., 

Espar1a en el año de 1695 y él. con-dos hermanos llamados Simón y Martín Alonso. 

lk:g'1ron al antiguo :?an Felipe el Real de Chihuahua hacia 1715. En Chihuahua. hacia 

1722 se casó con J\1aría Orrantia y l'vfontenegro Sanxirjo c¡uien falleció en 1760. Don 

Pedro trabajaba con anterioridad como administrador de Cristóbal Orrantia. 

posiblemente padre de su mujer. lo <luc hace que no contara con ric¡uezas hasta 

ac¡uella época; tuvo cuatro hijos. dos hotnbres los tnayores: Antonio José y Juan 

Francisco; y dos mujeres las menores: Agripina y Bárbara. Los hijos varones se 

convirtieron en religiosos jesuitas y tüeron expulsados del Reino Espat1ol. Por esta 

causa., sus posesiones se vieron en riesgo de pérdida al no contar con una 

descendencia varonil. Sin ernbargo poco antes de morir en l762. hizo que sus dos 

hijas contrajeran nupcias: una de ellas B:írbara. con Agustín de Urc¡uidi y la segunda, 

con Juan Carrera". El primer matrimonio heredó la posesión del inmueble c¡ue es de 

interés a esta investib>ación. Del cual se relaciona c¡ue en la esquina suroeste de la 

casa, fvlaría Orrantia tenía un comercio de telas finas., que luego heredó a su hija 

Búrbar.1. " 

De acuerdo a relatos de los habitantes del lugar, en una época en que 

debieron regularizarse propiedades en el centro del país; un mensajero salió del 

pueblo del Valle y tnurió a causa de una to<"tnenta y la C<"ecida de un río en el carnina, 

los papeles originales de este edificio se pe<"die<"on y con él la historia y antigüedad de 

su construcción. l~stc inmueble es el que se ha sugerido en párrafos anteriores como 

Ca.'<a de 1\dministración franciscana. pues la p<"esencia de esta orden en el lugar es 

desde 1570, y la historia de los Jugo en Chihuahua inicia hasta el segundo cuarto del 

siglo XVIII, por lo c¡uc durante un siglo fue posible edificar los elementos necesarios 

al gobierno de los franciscanos. Pedro de Jugo pudo haberla adquirido ya fabricada 

después del año de l 722. 

31 UH.QUIDl, l\1mia. /Ju lJrquidi ,Je Chihudhu¡,1. u'\" en cmmto u Pedro Du1ningo de Jugo. existe un documento <1uc 
estahlrcc 'luc él. Sinuln y l\.1artin Antonio, sus hcnn:;.111os dcsciC1ufc.~n en li1u ... ::1 dircc.:1:1 de los fun,l:ulorcs de Ja Casa 
de Jugo en la .t\utc Iglesia de Glad:;.icano, Vizcaya!' (89pp.) 
32 URQUlDI. l\.tarfa. uLJn¡,1fa.milid nt h C-0.muntihd kásn-.t de Chihuahuaº n1L'"t1cimrn este ,falo co1110 pat1c de un 
lcgmlo de Fclipcjttgo,cxjcsuita~ hijo de PC"dro Do1uiugo de Jugo .. AGN 9 ·rcmporalidmlcs 116. 
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20 
a).plú11h1 
dis11ih11dri11 
dc:/11ül 
h). plu11/r.J ,·m1 
po.dhle 
dis1n·h11tiri11 dt• 
or{!!,t!ll 

t.-}:Jdd1üdd 
pri11dpt.1I 
d). n!/Hd/e tft.• 
tJi"Ct!Sfl 

pri11d'pt.1/ 
e). /hllio de 
sen1·cio 

.J}. P"'"' 
pri11dp,1l 
.. i:.J.p11erta 
luhrt1düm11 
• f/111/Jfl/tJS 

h). ,Jn:üdu e11 

piHia pri11d¡wl 
i).ptirtko 
hu,7lJ hm•r/o 

_¡). /merlo 
J.. ... ).l'elllül/d 
COI/ tyjd. 

''). 

,¡ .. ,•). 

/).-1). 

¡-

u) . 

l .a t:asa de Jugo es una C'a.fa e11 1111 11in.¡ e11 planta rt!L"IUl{!!,llÍtlt: Por su forma puede 

corresponder a una edificación de fin del siglo XVI e inicio del XVII. tiene patio 
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central con arcos de cantera en forma de "1-" orient'..tdo hacia el suroeste-norocst:e y 

huerto hacia el norte del terreno; en· la parte superior de la· imagen 21 se observa la 

distribución ,tctual y e,.; la parte inferior la reconstrucción, luego de haber libe~1do en 

trazo~ algunos VanOS- c~g..1dOS ·cori~'rriúf02 -cuenta- con-.c_acccSorias-p~~ _c~macenamiento 
y cruz de cantera en -acceso- princip~tl. l. ... aS-pucrta .. <.;· y las vcnti1nas ·así como las rejas son 

originales. Su característica es que estas rejas rematan en· una cruz~ _CI ·material es hierro 

forjado y su trabajo rud6.J.J La colocaciOn de cruces culminando c~tas piezas nos 

muestra una tendencia posible del·espacio a una práctica religiosa. Aunque la religión 

y la ciudadanía iban de la mano de todo buen españoL 

Los españoles hábiles t:r.msformadores del hierro, no podían dejar de ejercer el 

oficio en· América y los tr.tbajos que se produjeron inicialmente debieron ser rudos ya 

que como en t:odo ejercicio, el inicio es dificil dadas las. carencias de herramientas y 

n,aterim<· primas. Al!,>unos de los habitantes y con,erciantes·del Valle, provenían de la 

región vasca y como sabemos, el manejo del hierro fue una prerrogativa vasca debido 

a las características de su propio territorio con minas de este material que 

fortalecieron la posición de España ante el mundo de esa época34
• 

l~sta casa tiene austeridad chísica con,binc-tda con detalles en capiteles 

gótico/románicos. De hecho, sería posible considerar que cuenta con una mezcla 

mudéjar/ gótico/ plateresco. La arquitectura mudéjar es la expresión. árabe en 

JJ CAJ...l:>ERÓN PUENTE. Cc.-ci1i:1 c.~l :11., Op.d1., Fid1:1 24 (2GOpp.) 
.34 J>RIO"t•1·1.Jc.•¡m-J>hilippc. /_.e.rfanl"linn.r it:nnnmique.r th1 A!J'.r bu..rq11t! E~.,.,n/: ••. ~rrunt d':1bord, lc fi .. --r, principal prodnit 
de l°Íllllllslric b:1st1uc. s'a\·c.·rc indispcns:thlc.• pour k.-s cu11s1n1c1ions. l':tgricuhurc el surtout pour le fo11ctiounc111cnl 
des 111i11cs muc.;ric:•Üu$. lk 1ne111c. lc.-s anucs, :1111n.• productiuu localc lrnst111c, fonl partic des cargaisons 
:1chctni11(:..c._·s de.· ~;vifü.· vc.•rs ll· Nnu\.•r:m l\lnndt·. Cn111111<" lc.·s 1i:1sc111<"S out ufficic.•llc.·111<'111 le 111011opolc de la 
co111111crci;1lis;11iu11 tlt· ces 111arcl1:!11tlisc.-s. C<'S ¡>rud11c1in11s co11stit11c.•111 c11 tnn·crs:u11 l"océm1 1111 tlc.•s trai1s-d'u11ic>11 
1u:1jc.•11rs cutn• h.•s ,;tnigri-s rt lc.•nrs p:1n·uts 011 onnis rcstc.;s t•tt tcrrc.· basc.1uc."• (p.215-216). /..1.r /!.Jal.r. lt!.r arst!nau.,· 
!AJ.rques d /e.r bnmnu.r ,/t: .e.uerrr: .. l.c.•s produits h:1sc.1uc.-s cU\.'t>yt.;s cu C:1stillc..• suut t..•ux m1ssi libn..•s c.l'in1pt>ts. ccllc 
111cs11rc :1y:1111 r:1vm1t:lh'<._" ''" n·ndn.." lt" fr•r h:1s<1t1c.• cu111¡u.~tilif \.;s-;:1-\.•is de l'cxtéricur. (E. Fcn1:Í1ulcz de J>i11Nlo. uun 
c:1s rc.;giou:tl :n·t.-c f::tihlt• pn-ssiou tisc:tlt.•: le.· J>¡1ys Bo1squeo péuinsulairc.•'\ c.l:nts H.ni .. u• F°t!rndnd IJnuukl Ccmlt!r, 1979. p. 
82.) mi ducons i1 3-3.5 11tillin11s. c<>11dn1 'l11c.- I<" co111111c.·n:r rxt:uoc ((-rrc.•riots c.·1 m1x nu1rcha11ds h .. s,111rs. (•\.i\I. B<·ntótl, 
/.aftna11ridn'<ir1 1k /,..¡ c:an-rn11k ¡,"h°u.f (1./.9:!-1."f:!-I), 1992, p.248.) En :mtrc.·. c.·n 1593, Philippr 11 iutcnlit m1x uavires 
f:1hri<1ués tl:ins lt•s ••rst·nolllX sc."·vilhms e.leo foin• partil" dt•s co1n·ois de.• fo a.lrTrnJ de lnthd.r(L. c;arcia Fuc.·ntc.-s, St!ti~. ln.r 
1u.rc11.f_)'...-ln,1irirJ, l'J91, p. 9.). cr •1ui v:1 c.l:ins le.• st.·ns d'1uw proh-clion tic..• h1 prod11c1iou u:walc.• baslptc.•. (p.220-221) 
/__.ajiuu-Jinn pmdudn°n t!I t!..'-fJnrldln°n::ftr t!l l.Unt! . • ,llSlJll'::m XIXc sic....:: le, 1:1 Uiscayc posscdc les gisc111Cnts de tuincr.U de 
fc.•r les plus :1ho1ulm11s c.·t h-s plus richc.•s d'Europt._•. Sotnnrrt>str<> c.•sl siruc.; sur une ép:aissc.- concite" 1ni11ér.1lc asscz 
pt.•11 prnli:">mlc.• c.·1 douc focilruu-111 acc"ssiblt.·, 'l'li s't;tt.·ud llc.•pnis IL-s alrnrnurs de.· Bilh:10 j11s<p1'n11 lintilcs de 
l'm.:tudlc.· provi1u:c..· dt• Sautmac.lt.•r, ;1\.·c.-.c son c<·tttrc.• dans 1:1 Hncar1ación de Bisc:1yc". (V. V:íZ<JllCZ de Pr11th1. La.r 
anti.._v.uar.fi·rn:ria.r 1k 1 'izrt¿>·a (1-1-5().fSOO). dmts Att!lan .. i!_en t:n l'hnnntmr1k J•"en1a'11Í /Jrumkl. 1973, t. I. p. (,62; i\1. Zuili. 
/mú1.rln"e d mmmt!Trt! 1/Jn.r l'li.qu.J!.,ne du _"'\..-F/e siid~: 1ks ¡wrspedir'ft!S a.r.mmbria ¡ur ti~ .e.rutoes défdilkmtt.r. <l:u1s 1-'infanntJlinn 
/ firlnriqru. 1 CJ85. p.8'J.) (p.22S) 

f; TESIS CON 1 
ÚALLA Df ORIGEN 

7(}(H 



'JO - CHpi111lo 111 Va//,,kA/Jnuk,. 

es una mc:%cla de 

21 

combinación con el cristianismo, el estilo mudéjar latino-bizantino 

la arquitectura árabe con la rom:ínica del siglo IX al XII.' 

E.I pórtico interior de esta '·c~L~a -se.' soStiCnt: Cn-'arc.os que caen sobre columnas 

toscanas similares a las descritas en eh1pa~dc) dÍ!I ér~rnpÍ<:) Franciscano y sus anexos, 

son similares al antiguo monasterio fri1~1cis~,;;;ddC!t
0

~i~l~:XVl ..;bi~ado en Tochimilco, 

estado de Puebla. Entre la Hnea de imposta y él .:'apite( e¡:,_cÓritrarnos la simulación de 

un entablamento que· remara· en .un~·'~1:/;,¡:.;::::'p1.in:6·. :·de:· forma cuadrada; este 

entablamento, tiene la forma de liria chna rectaqlle <.:"' llna·moldura gótica de doble 

curvatura, cóncava en el bor_dC. ~_up~~i6~--.Y·.7_Pi:~-~~-~:-·:.~n ~l Ú~~C~ior. 
Por el exterior, .las jamba~ y las bas.;;·dC!.vcntan;.,; y puertás tienen tracerías en 

la cantera Las hoja.~ de· unR de lm< 
0

pu~rt:-.IB. /de: una de las:venum<l.S tienen labrados 

tres dibujos cada una. En los l~l;~dos correspondiente~~ la puerta.puede apreciarse: 

una tiara, un santísimo y uri c:iliz; y en la hoja que corresponde a la ventana se 

encuentran en relieve: un bonete, una cruz svástica y un sanrisimo. En el arco interior 

que separa el xaguán de arcada, encontramos unas hendidurds que nos muestran la 

anterior existencia de una celosía de madera que dividía la casa del exterior, 

permitiendo posiblemente el continuo acceso a ella hasta el zagu~ín. 

<-:U.r<J l!l/ l!.rq11i11,J 
..J).f,,¡c/1,,¡¡/,,¡ 
pri11cip,,¡/ 
h).-•:J· dlJ•'·'."o.r 

Por su parte .. la ct1st1 de 1111 11il't:/ e11 plt111/t1 reclt1l{!J,llÚll; correspondiente a la figura 

21 ha sido clasificada corno tal. ya ~¡ue al momento de realixar el inventario durante la 

prirner investigación en el año de 1997:. se encontró <-1uc tiene ciertas características 

que hacen pensar que fue la prirncr edificación de la manzana, en la esquina de las 

calles Guerrero y r\.ldama, aparentemente proviene del siglo XVII y tiene una ligera 

sirnilitud a la Casa de Jugo pero en una escala m{is pequeña. con menor dimensión 

t:1nto de profundidades como de altura., se encuentra ochavada en su esquina y 

rematada con una cruz similar de cantera .. sólo estas dos c ... -..sas cuentan hoy con ese 

remate . 

• \fm7(1 Crá/in C..nltin'dn l'Hr11/r 
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J .. o que resta corno original. tiene una forma en "'l ... "\ ya que fue subdividido 

en rnúltiples propiedades y su. patio ha sido seccionado por muros actuales. Los 

ve<.:inus de la casa contigua. qÜe:remata ai mismo niverc1ue'ést~~ hasta el primero de 

dos niveles que tiene ya q~c-fue·modificada a principio deFsi~lo~_X_,-..;:;-aségurnn que 

era una gn1n casa de m~ís ·de ~tr~i~ta:· habi-~aci6nes, l~· Cua·l-.;;~¿;¡¿.,~-~-J
2

ci~i¿~~-~er~-fi1~~ible si 

unimos las diversas propiedades actuales. Entonces, las casas vecinas sobre la calle 

Guerrero posiblemente fueron las accesorias de almacenamiento y servicio ubicadas 

en la ficha cuarenta y seis e incluso la cuarenta y cinco. Posteriormente, las casas 

contiguas fueron destinadas para diversos usos incluso como salón de baile y un 

rnodcsto tcatrcJ;H 

1 .. o único que <..1ucda de otra ,usa ht1hilació11 a la <..]UC ahora se hace referencia y 

sc n1ucstra en la primera de las futograflas <..JUC anteceden. so11 1111as tapias, 

provenientes aproximadamente del siglo XVII, la casa debió ser muy amplia ya que el 

n~ismo terreno lo es, sólo queda el portón de cochera por la calle lateral llamada el 

callejón de Doña Maclovia y por el Camino Real, algunas ventanas.36 

Ct1sa 1111 11ivel e11 ph11!t1 sen1icuadrada, con patio central, pequeño huerto posterior 

y habitaciones accesorias hacia este espacio., con acceso a accqui~ siglo X'\711..37 

Ct1,·a 1111 11ivel e11 plt11//a senlic11t1dratla. Siglo XVll, con patio central porticado en 

forma line>il hacia el norte y huerto posterior. J-Ja sido muy modificada .. Ségún 

informes de su propietaria actual la señorita Rita Soto, la casa perteneció a Joaquín 

J\,laines.39 

Ciua 1111 11ivel e11 ph11ta sen1ic11adradt1 Siglo XVI 11, con patio central y· huerto 

postcrior/9 

Casa 1111 Nivel e11 ph11ta semicuadrada. Siglo XVIll,·dos patios y un:hue_rto. "1--i 

casa cuenta con un vestíbulo principal, un patio interior el cual. fue, ~odifiéad~ ya que 

-~5 C.1\LDERÓN PUENpn-!. Cecilia et al.. Op.d~ .• Ficha 45 (2?Gpp.) eu base de datos es la ficha 47; Ficha 34 
(2HOpp.; lidrn 3M (2HHpp.:. ficha 43 (298pp.) en l"isc de dutos ~ 45;. ficha 44 (300pp.) en base de dntos es 46. 
_\6 hlt!m. Ficlm 37 {2H6pp.) 
J 7 lclt!n1. Ficlrn :\5 (28~pp.) 
-'rl lckm. Ficha 25 (2í12pp.) 
YJ lclt!m. Fidrn 26 (26.ipp.) 

FALLA DLQRIGEN 
:r-· . TESIS co~ 

22 
Ca.ra.ren 

tJil'r!no.r 

11hitudo11e.r 
rorn!.rpmult!n u 

ÍJ.r tinco 
cks~"pcinnes 
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ccinstruyó en la n1itad de este pórtico un porche. 'l"ienc YL·ntancria n1udific.1da .. 

23 
C'd.f •. UiW 

tfi1t.•r.fdS 

11hict.1tir11u.f 

('(1tn•.rpn11d,.w "' 
1.~.fd1J1""0 

d<!.rrrip.imus 
q11f!.f~l!_lft'IJ. 

se 

tarnl >ién el pis(• ful' rru 1dificad' 1 de C•Ultcr;1 a r111•saic'1.nH• En clL1 se Ji, •spvd/1 IJ, 111 

13enito Ju:Írcz. 

CfJYr.I 1111 11il'c~! en plt.111/t.1 se.1Ni1:ut.1tlradt.1 de un pati<1 y un hucrt(>. Sigl(-, X\'111. 

•.:r·:diticio en forma rectangular con patio central.. con d<>s zaguanes .. casi simétrico 

con huerta al costado iz,1uicrdo .. donde se localizaba la cochera .. hoy una lechería 

(I .. echcría 1'\lata) C:uenta con dos .%ab,JUancs con arcos de medio punto con remates de 

ladrillo."·11 

Casa !fil 11Íl'el co11 po1tó11 .)' posible pla11/a se111ic11adrada Siglo X''II l. Esní en el 

extren10 sur oeste de la población y todavía pueden observarse algunos elementos de 

cantera en su portón., puerta .. g.írgolas y cornisa.lj2 

CaJ·a 1111 11it'r!l c11 pla11ta se111ic11adn;da de un patio y huerto posterior. Siglo XVI 11. 

••Et dueño fue el señor Pedrosa Jiménez y vendió el edificio en 1887. F.sta 

inforn1ación fue dada por el sefior Leonardo Caro 1'\-loreno. ( ... ) Tiene arcos de medio 

punto en el interior donde era zab'l.J;Ín hoy es la cocina, tiene patio central con ocho 

habitaciones. l~n algunas puertas se pueden apreciar n1arcos de cantera originalcsn-13 

Casa 1111 11it'rfl e11 fa!7J1a de "I." con portón, un patio. Siglo x·v111. "Edificio de 

for1na regular con patio central .. fosa séptica en el patio .. convertida en tres cuartos. 

Arcos de n1edio punto de ladrillo en ventanas y puertas, corredor modificado." .. 

i\parenterncnte un segundo núcleo de construcción dobla el espacio habitable en un 

cxtrcn10 de la ul.}'. 

CaJ·a 1111 11iwl e11 farma de "L •; con un patio dividido en dos. Siglo XVI 1 l. "La 

construcción tiene algunos de sus espacios que no se esr:ín utilizando. ya que están 

40 ltkm. Fidrn 4 (220pp.) 
4 1 ld<!H,/. FidHl 10 (2..12pp.) 
4Z ldt'm. Fid1:1 17 (246pp.) 
-'3 Jd,w1. Fichol ·10 (::92pp.) En 1a busc de '-folos es fo ficha 42 
..i..i. ldc>m. Fidrn 'J {230pp.) 
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l_"ll rtlllL-1~. l·~n llJl() de l11S ;lLT<.:S•IS .ti p;iti11 S<.." (._'flClll'Tlff".l llll ;1rct1 de adtdlt' LjlIC l..'SLI en 

S'I_ .. -,· jjf; "1~~, ~ . -.. ·11· ''::.ft"• ). ·¡L'7."; 

·----~-'"" 1 
(.(1ff1 1111 lll!'t'I e11 /(nv1r1 tl1· .. { ... t:1 •11 pat111 cc11rr:d h l JtTfl 1 pctp 1c1l1 1 l:< •ll .lCCCS< l 

d<: ;l(._"(.'(llli:1. S1gl1' >.:V 11I. 1
' 

C(1.r11 1111 11irel l'll pla11/a seN1ii·11adradc1 .. siglo ~\ · 1 l I .. desde utLl futografit .1én:a sc 

puede nhscr\:;1r corno un i1ir11ucblc de un patio y huerto posterior hasLt el lí111itc del 

río. <.:uent·a con ciernen tos dccorativt)S en cantera .. se encuentra solc, y la rnayur parte 
• 17 

es ruttia. 

(.,"u.ra e11_/iJrn1a de "lJ", siglo X\1 111 con patio interior y pélrtico hacia el norte,. 

modificado h:.1cc veinte años .. tiene cochera y accesoria hacia liuertu. u •••• \reos de 

cantera en interiores (sala y pasillo) y exteriores (fachada) .... n.-ui 

(,(,¡sa COI/ /JOf1Óll el/ p/a11ta SeNlic11adn1tla .. patio central y huerto. Siglo XIX. c:asi 

destruida .. el portón no existe rn;.Ís y se puede observar un arco de adobc sohrc el 

zabrttán .. desde la calle. I .. a casa estí subdividida debido a una herencia; en la csc..1uina 

entre la calle 1\(ina y c;ucrrcro se encuentra consolidada pero modificada en usos., el 

resto de la cdificacil>n cst'.i en riesgo de dcrrurnbc ya c..¡uc. nCJ cuenta C<Jn todas las 

cubicrt<-L..:; y lo que queda tiene las cabezas de las vi~1s con sc..~fíalcs de 

cstrangulamicnto.'1'' 

C~dsa e11 pl.a11/t1 senJic11adradt1 si11 pó1tico i11lt:1ior, co11 patio. La casa se subdividió por 

l1crcncia. ·~1.:1 \."ano de ht pucrt.1 cuenta cun marcos y cornisa de C•tntcra. moditlc~1ción 

pnr sustitución de cantera con ladrillos en marcos y ccrrarnicntos .. vcntancria y 

l1crrc..~ría de fines del siglo XIX.n-iu 

<~"u.,-,,¡ 1111 11in!I t:11 pkl11/a .ieN1it:11c.irlrada. Siglo XIX con patio central y huerto. 

u<:uhicrta a h~L"C de carrizo .. ya nCJ tiene ventanas y puertas originales excepto las 

exteriores. < :crratnicrltt, de rnadcra .. arco de adobe en cocina~ base de piedra de SOcm. 

4 5 lrkm. Ficha 15 (242pp.) 
46 Jtkm. Fichas 36 (284pp.) 
•7 /<km. Ficha 39 (290pp.) En 1:i hase ele dnlo!i es fo ficha 41 
48 lrkm. Ficha 52 (31Gpp.) En fo hase e.le datos es la ficlm 54 
49 Jáem. Ficha 21 (25_.pp.) 
so /<km. Ficha 22 (256pp.) 

,..., ....... ':'\i 

,-~ ~· ~· 1 
._.:.\ 

24 

,¡,._,,·rirt'i11n.-.r 
•/lit' •i.l!/h'I/, 
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de adobe. ladrillo en ni.arcos. de ventanas ext<..~riores y 

25 
,,,,.1t1u • .111a 
1 ''irn-i111.1/ 
a). planta 
diflrilmri,;,, 

"''º'""'' 
hJ. n.·n,1 • .1kdr 

f>rin,-ip..11 
r). ju.hu,/.1 
1·ri11ára1 
ti) dt'C1'.ff1 

pri11cif>..tl 

J). 

h).· d). 

con10 desplante de muros 

puertas principales." 51 

3.8. L:1 Ad11an:1 virreinal _v otros loc:1les para serv;cios públicos. 

•1 ·,e,... 

l ·:stL' i11111uL"hll.· es ColH 1cidt 1 pllr le is hal )itantL'S dL' la ciud~1d de \.·";.11lc de 

r\lk·nde c11111'1 _,. ld11t111a ,',:t1c'/fJ11til. L );lLl dL"I ~igl'' ~\' 111 .. i·pt 1Ca LlllL' n.·,·isL· cr.111 la 

opinión del doctor Joa<1uin l.nrd:i, debido a <]lle en el ren,ate del acceso principal se 

obscrYa un escudo cnn un jguila <-1uc se ye tallado de forn1a di\.·ersa al resto de la 

cantera. su profundidad y relieve ..-arían con respecto al resto del elemento y parece 

como si se hubiese eliminado otro relieve y ya la piedra cortada. se labró el actual 

~1 l<km. Ficha 2..'\ (258pp.) 
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escudo. en su lugar pudo c.-<istir una alegoría al reino español y es tal vez por ello que 

fue retirada. 

En esta investigación se le ha llamado Ad11a11a Virrei11aL Su distribución es 

simple y consta de habit>lci6nes al frente de la -calle con -t.iri portón central que Ostenta -

el escudo, al centro hay uri patio y al fondo debió utilizarse como bodega. Sus 

cubiertas no son las originales~ se eliminó también una noria y se construyeron 

servicios sanitarios y otras bodegas. Actualmente funciona com".' centro de acción de 

pequeños propietarios ejidales y como oficina de Tninsito del Estado de 

Chihuahua52
• Se ubica estratégicamente al oeste hacia la salida norte de la población, 

sobre el antiguo Camino Real. 

Como complemento de la aduana, encontn1mos en la ciudad dos inmuebles 

ubicados también estratégicamente, en dos de las salidas de_ la población entre los 

siglos XVII y XVIII. Por su forma y tipo, pudieron tüncionar como garitas, al 

primero locafomdo en la salida sureste y le he denominado Gmila J'vte11doza ya que la 

familia .:1ue hoy lo utiliza como casa-habitación tiene este apellido, y el segundo 

Ga1ila del 1101l!sle, porque se ubica en el acceso noreste del antiguo Camino Real. 

26 + il : 1 l -1-·1-----... dj. 

Garifa ¡\femlm;:}1 
a). pld1tl"1 mn 

pn.fihle di.rlrilmriñn 
de ori._e.e11 

h):» ('). urrad,,1 
t!.-..:Jerinr 

1 ...... ---• 1 1 r;.,,;,,, '"' nnn-.•te r djp/,mJ,,¡ 

1--•·L.--------.. • .. -------· dirtril.mriñn i1du,,1/ - - e.J:/) . .Y.(} . .Jdcha1h ----- •--- --- ----•- --- -- - . 

.J '~ ).' ¡, ). 

/::_~~;~~.-... :...:....-·· :rr_ .~. ! ... ~ 

<i~ivJ~•,•'•rolimlili·_ --~ü ..... t~I r:v;:~ 
c:alila J\lc>11do::;p1. Sl· ubica en lo l.tUC fue una salida sureste del poblado~ ha sido 

modificada incrcrnentando sus dimensiones hacia lo <-1uc es el patio._ no tiene huerto. 

pl~icnc forma de ur~ dividida en tres habitaciones~ una de ellas con chimenea y con 

~:z C.1\LDERÓN J>UEN"l1!:. CcdJfa et al.~ 0.J:_-_cil:~ ~~cha 8 .. C228pp.) 
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uno al eje de cada arco., los que en conjunto fonnan un pórtico hacia 

27 

urln1¡,1i.f/n.Jrlnr 
u). f .. uh~d.1 
t'."\."lr!n"or 
hj.putin i11tr•n"nr 
e). 1t111n_y 

/'llt"r/d 

cinco accesos 

la calle con orientación noreste. Estos arcos son rebajados y descansan en rudos 

capiteles. dóricos que a su vez se apoyan en tü~tcs rCctos ··-~~yas. ~rises son burdas. Por 

la rudeza de estos árcos, es posible qu-e esci const:Tlic_c~Ó_n~drovenga del inicio del 

siglo XVII y su; influencia inmediata sea la Casa' dé p"{g~ 'ya que presenta trazos 

similares., ·pcr~. fuera de proporción. '·- _-, .... 

La· Gatita del noreste tiene torma de "U'', '~1_- ~én'í:~b ··ae • li: fachada existe un 

portón que lleva hacia un zaguán en donde se ubica a la: dere~ha; una puerta que 

comunica con una zona que pudo servir como· ofi~ina ·:.y termina· en una serie de 

espacios de almacenamiento divididos en tres, esta larga galería desde la oficina hasta 

el último cuarto mide treinta n~etros con diez y siete centímetros de largo por cinco 

metros ochenta centímetros de ancho; en el ala izquierda, hay dos cuartos que 

pudieron scrYir con"lo habitación. Su ubicación aparenta la de una g.1rita al tener un 

amplio terreno y Yisual hacia tres ramales de la salida noreste de la ciudad que 

desembocan en el Carnino Real. 

Ci1st1 del .r1d~J1i11is/1"t1dru~ l•:I desarrollo económico tanto de las haciendas y por 

consecuencia del hacendado. es lo ~1ue pudo haber pasado con el duer1o de la casa 

ubicada en la calle ~lina 17 -se observa en la figura 27-. y que al paso del tiempo se 

fue rnodcrnizando como tan"lbién agrandando su patrin1onio y bienes. 

Esta casa proviene del año de 1829, y fue construida aparentemente pam uso 

habitacional, sin cn~bargo fue utilizada al mismo tiempo como recaudación de rentas 

y correos; es posible que el dueño de esta vivienda tuviera un cargo en el gobierno de 

ese entonces y tuviera ahí su lugar de trabajo, además de tener otras propiedades a su 

cargo como haciendas y otros ranchos. Es una casa e11 1111 11h'l!I co11 planta senJicuadrada y 

accesotias para senicio plÍblico. Tiene dos patios y en uno de ellos al fondo existía un 

FALLA DE ORIGEN¡ 
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hon-iu para hacer pan. En la fachada tiene en cada ventana. cornisas con relieves 

aparentando triglifos y estún rematadas con frontones. '"rodas las puertas interiores 

son de madera sólida con dos pulgadas de espesor y mantienen sus herrajes 

originales.53 En el año de 1900, fue adquirida por el Sr. Dionisio Gallardo, y 

postcrionncntc por causa de herencia .. fue fraccionada a sus desccndicntcs5
·
1
• 

Casa el/ pla11/a .fen1ic11t1drt.1da co11 lot-a!es de st~n·icio p1Íhlico. Siglo X 1 X., con cochera., 

sin pórtico. con patio interior y locales en forrna rcctanb,>ular. 1 .. a mitad del inrnucblc 

ha desaparecido .. las partes que '-lucdan orig-inales. tienen vigas cortadas con hacha 

similares a lag gue aém exi><ten en el ternplo de San Bartolomé; tenía pretiles. gúrgolas 

y una cru~ en cantera sobre el portón. elementos todos (.1ue fueron retnovidos para 

techar con lamina. l:>c acuerdo a datos proporcionados por su dueña. la Srita. 

Francisca lVleléndez, la casa se utilizaba como oficinas en las habitaciones colindantes 

con el portón de acceso. 

3.9. Las viviendas hunú/des. 

Al otro lado de la ace~¡uia madre. hacia el sur de la ciudad encontramos 

algunas viviendas que por su>< pegueñas dimensiones, pudieron corresponder a 

personas de clase obrera o los gue en su tiempo fueran sirvientes de los señores del 

centro de la ciudad. Se di><tinguen por una sola puerta y una ventana y se unen en 

pequeños conjuntos. 

S3CAJ...DERÓN PUENTE. Cecilia et ni.. Op.ar .• Ficha 19 ('250pp.) 
54 Scgti11 dnto propon:ionndo por la Sr.t. Delia Gnlfordo uctmal propicl:trfa del Uu1111cb)c . 

. T.,.,s-c: rJN ~ L . ...1 '-'~ .&, 
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3.10. La . ., po ... ada . ., 

De acuerdo a las investigaciones del Dr . .t~ntonio 13onct Correa, sabemos que 

las posadas proliferaron durante el siglo XVII, ya que se marcan pautas de acción en 

los recorridos del Camino Real lntercontinental para su perfeccionamiento y 

regulación, como Jo muestra la posterior Ordenanza General de Correos Postas, 

Caminos y dem,ís Ranchos Agregados, fechado en Madrid el año de 1794 y firmado 

por Carlos lll, documento que se encuentra en el Archivo Parroquial de Valle de 

,•\JJende.55 

Hacia la segunda mitad del siglo ~~7111 ya se describe tipológicamente a una 

posada, y el Dr. Bonet refiere que en el libro JJamado Tratado lega/y potílico de ca111i11os 

p1Íhlicos;y posadas. Diddido e11 dos parles. Lo //lla e11 que se hahla de los ca111i11os y la o/nt de las 

posadas (Valencia, 1755 y 1766), escrito por Tomás J\lanucl Fernández de .11.lesa se 

establece quC: 

"'( ... ) debe cstnr situadn fuera de la ciudad .. en una de sus entradas. que no 

debe estar en una calle estrecha, que debe tener agua corriente. los dormitorios con 

nircnción. jardines y torres con un fanal para guia .. veletas para señalar el aire .. cte. 

Pone ejemplos de establecimientos de este tipo en países extrru1jeros, incluso China 

y Japón. lo que no es extrmlo en una época en c1uc estaba de moda lo exótico y en 

especial lo extremo-oriental. Con un refinruniento muy del setecientos se ocupa de 

los bafios y las comodidades c1uc debe encontrar el viajero. ansioso de descanso. 

( ... )."SG 

Del inmueble dedicado a posada, cuyo origen es del siglo XVII, queda poco 

ya que fue recortado en uno de sus frentes para ampliar la caJJe del antiguo Camino 

SS .Archi\·o 1'~1rro,1ufo) de Valle (Al'V).- Cmniuos y J>ostus 1794 - docun1ento ruauuscrito original con 129 hoj:1s, 
dice cu los prit11C"ras líne:1s: ••ordenanza General de Correos l'ostnl Can1i11os y denl.:ÍS Ranch~ .t\gregados n la 
Supcriu1cudt.•t.u.:ia General Dt.• Orden Superior.- ~ladrid.- cu h1 ltupreu.ta Rc:1l i\tio de 1794. -Don Cadas por fa 
gr.u.:in de Dios Rt.•y de C:1stilla. de León de .Ar:1gó11. de fas Cicilfos de Jen1salCn. de Navarra. de Grmrnda. de 
Toledo. de V.aleuda. de G:1lici;.1. de l\l:tllorc:1 0 c.k• S<"villa. de Cerdena de Córdoba. de Córcega de 1\tun:ia. de Jaeu., 
de los .:'\lgartC'U. de Algeciran, de Gibrahar. lslo1s de Canaria. de las Indias orientales ,.,~ occidentales. Islas y ticrm 
finuc. de niar oc.::~m10 de Archidll<JUC de Austri:•. Duque de Borgoii:1. de Hr:un:111tc. de l\lihiu. Conde de Asburgo, 
Flm1dt.·r. Firul y li:irceloua. Sctior de Viscaya y de 1'.lolíu:1 G. L:1s ••gn.-gacioucs hechas por 1ni m1gusto padre <¡ne 
cshÍ cu el cido. dt.• los c:uuinos y posadas de c.-stos v:tcmues y :ibintest;1tos y de otros uue'\·os establcciuúe1uos. a la 
superintt.•1ult.•1u.::i:1 gcner:tl de Correos y J>os1:is. de c:1rgo de tui pri111cr sccret:irio de éstas y tnuchas dudas. estorbos 
y difictJll:ldC's <¡11c pro<lttcfa 1:1 '\":1ried:uf de Órdenes. reglm11c11tos iiitro11tisicnaes y ordc1l¡UIZ:IS expedidas 
difen-nte tientpo dC'sdt.• el rcin<1do de nti glorioso abuelo el Sr. Don Felipe ·v. (que en paz descanse) ... " 
56 HO.NET CORRl::A • .:'\nlonio. Fit!.tla, pntkr .)' arquilt!<'llnu. /lpro.,·in1Jdrmt!.~ al hannm t!Sf'<.Jiinl. (105-106pp.) 
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Real y en el otro para construir un edificio a mediados del siglo X..X, su fachada 

puede observarse en la figura 81, en el sexto_ capítulo. Lo que queda del edificio es 

ocupado hoy en un~ pa~tc ~o~ la 1>~ésidC'1cia ~l~rii.cipal9 ot~ po~· una casa-habit.ción 

y el resto por una b-odeir.1 de- fon<ij_es; sú acceso pri,.;cipal se encontraba-por. la _salid'.' -

noroeste del antiguo _C:aIT1ino Ú.ehi-- l~h~i,;_ Parral~ y Chihuahua, casi enséguida -de la 
.. '. . .... 

Aduana Virreinal, en un e..xtremo que. pudo estar apartado del bullicio de. la eiuditd, 

tanto de las áreas re_sidénciales al otro !ad~ del camino y de la calle del Comércio. 

Retoman:do ¡a_,. dimensiones a partir de platicas con los habitantes-del_-_lug.ar, 

las veinticuatro habit"aciories ·que relat'~n se ubicaban en torno a la aceq~.ia· que .:cruza 

el terreno y lo que hoy subsiste, es la zona de servicios como co.;i;,a y_ alacenas . 

utili%adas para mantener diversas tcmpen1turas en los alimcntOs., ya que.· se 

encuentran -un -poco m'is bajas del nivel de piso terminado y los muros -que· las 

rodean miden hasta dos metros de grosor. El inventario dice: 

"En 1860 paso a n1anos de Don Guadalupe Galv;ín .. ( ... ) hoy es 

propietaria la señorita Fi!,.J'\JCroa. ( .•• ) El edificio originaln1entc tenía un patio central 

con " .. cinticuatro habitaciones. En la cocina se encontraba la chimenea y ¡unto n esta 

el horno .. en el patio se sembraban pcrsimonios y nobY'3.les .. detrás de la casa esta la 

huerta.. por esta pasa la acequia en un canal de ladrillo. ·rodas las puertas y ventanns 

al interior. tienen n1arcos de cantera con rejas de fierro. La cubierta era de ladrillo 

con vigas de madera y pretil de ladrillo, la c1uc se cambió por vigas de n1adera y 

hlmina ... ricnc dernmuls en los vanos de las puertas de las habitaciones. Cuenta con 

chimenea~ de cantera en cadn habitación•" s7 • 

3 . .1.1. El rebou· 

29 
Elrr!lmle. 

u). ü11erinr 
h) .. Y r). e-.·fl!n·nl'r!.f 

u).- e). 

l•:n la tradiciún ,·asca del juego de pelota.., ésta se fabrica con un corazón de 

corcho duro e hilo de lana que !->C enreda a ella con vueltas y scbl'Ún las características 

del corcho. la lana y la piel ~¡uc se cose corno forro, la pelota es suave o dura. El 

"J7 CALDERÓN PUEN"l1~. Cc.~ilia et ul.. Op.d1 •• Ficha 11 (23-tpp.) 
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coraY.Ón de caucho es de casi cuatro centímetros o una y media pulgadas. El juego se 

efectuaba primero a· manO y luego en pala de madera que fue de dos tipos: la pala y la 

paleta con orificios de dimensiones similares a una raqUeta de frontenis pero ambas, 

en mUdcnl58~ 

.1\!aria Felicitas- I'v!uñiz -1\<füñoY. relata que uria dé las diversiones más populares. 

pero e.xclusivas para hombres, fue el rebote, juego de pelota similar al frontenis de la 

actualidad. La práctica d_e este depórte continúa en la ciudad de Valle de Allende, en 

un antiguo frontón construido a base de adobe y un muro de cantera perfectamente 

plomeado para evitar que el golpe de la pelota sea fuera de lugar. Según 

conversaciones con los pobladores del ''alle, e.xistió otro frontón también al sur 

paSando la accc..1uia, cercano o en el lugar en el que se encuentra hoy el gimnasio 

municipal, pero desapareció; la cancha que subsiste, tiene por su parte larga treinta y 

cinco metros por doce de ancho. 

Según comenta la misma autora., el momento en que más auge y presencia 

tuvo en la comunidad fue cuando se usaron las palmetas, que en el siglo X..~ eran 

elaboradas por el señor Jesús José .1\luñoz iV!orales con madera de nogal o álamo; se 

torraban con cuero de res, al que previmnente se adelgazaba. La raqueta medía 

cincuenta centímetros de largo, por quince de ancho en la parte superior. Las pelotas, 

en tiempo presente todavía son fabricadas por los señores Virgilio Rodríguez y Juan 

Valles, quienes las torman con hilo o cordón alrededor de hule muerto y 

posteriormente son forradas con cucro59
• 

Este juego, es una herencia de aquellos vascos que poblaron la región del 

''alle de San 13artolomé, y siempre ha e.xistido una tendencia al gocé de este deporte 

y es por ello que ha permanecido como tradición. 

58 Scg\111 dato proporcionado por el Pbro. l\.larino Ech:nt:trri,. O.P. natural de Pmnplona. capital de Navarra, 
E~pan:1. 

5? .MUÑIZ ~IUÑOZ. t\taria Fclicitm•. _,,..J,Ton.1nZfU de San Bartolnnu; Ren1erdn.t y ni'r!ndas de l"ál/e de 
./lUt!mlt!.Chih11i..1/.mi..1.1997. Dirección Genera] de Cultura Popular. Unidad Regional Chihuahua Prentio Pac1nyc 1997. 
(112p¡ig.). 59-(JÜJ>p . 

• \lani1 Crti/in Ca/1/#'rOn 1'11t>nlt' 

FALLA DE ORIGEN 



CApitulo 11 l. - 101 

3.12. La plaza de roro . ., _v sus acce . .,orias. 

J .. a fiesta hn1va estt:í 11ena de simbolismos y superstición, la música marca el 

ritmo entre el torero y su víctima~ el toro. J~os participantes vistcn'trajes-rradicionales 

españoles: las c11udrillas de picadores usan chac1uetas pardas y sombreros tejidos, el 

caballo que montan es fornido con tela acojinada y resistente al impulso del toro y 

sus ojos se cubren totalmente. Los toreros principales y el rejoneador tienen 

asistentes que portan tn1jes similares pero si11 luces -brillo del traje que es producido 

por lentejuelas-. Estos ayudantes pueden ser novilleros o matadores y pueden actuar 

con10 mozos de estoque;. son quienes lastiman al animal para que enfurezca y se conpo11ga 

como dicen los aficionados. En la parte alta de la plaza hay tres personas que se 

llaman jueces de plaza guienes. mediante señales y sonidos de música indican si vive 

o mucre el toro, si el torero merece una, dos orejas o un rabo y si adcm~ís se ve 

beneficiado con una o más vueltas al ruedo. La persona que entregn esas partes del 

toro <1ue llaman trqfeos y hace saber el premio al torero en turno, se llama ulg11ad/illo y 

viste de negro con capa, sombrero y una camisa blanca. 

c:uando el torero csní a punto de iniciar su corrida, toma su sombrero 

llamado 111011/era y lo utiliza para ofrecer su actuación a quien considera conveniente 

entre el público; lo lanza hacia atnís de sí y si éste cae hacia abajo es buena suerte, si 

cae hacia arriba~ con el forro interior rojo visto es mala suerte y debe yoltcarl.o con su 

espada pan1 corregir el posible n1al. 

En los diversos momentos de la faena interviene la mús.ica pérq.cuando llega 

el momento de matar al toro con la espada llamada estoque. aquella se interrumpe y 

hay un total silencio hasta que mucre el :animal. ento~~es;J:is.-~.:.:adriHas de mozos 

cntnm a limpiar la plaza con rastrillos, marcan dos_ círcUlos cp.~ra ~J ·.trabajo del 

rejoneador y de los toreros de a pie y con la ayuda de. dos caballos. sacan al toro 

n"luerto. 

r_, fiesta brava duranteios largos años de paz y bonanza españo_la durante el 

Siglo de Oro. era según nos.rdata el Doctor Bonct Correa: 

ce( ... )· col~o una 'V:íh-ula de escape. c.1uc de vez en cuando y a su debido 

ticrnpo se nhña pant así n1antcncr el equilibrio y la conexión entre las clases. a fin de 

r::::s:s con J 700) 



10:!-- C11pi111lo 111 ¡,;,11,,/,.41/md-. • 

c1uc el edificio 'bien construido~ del Antiguo Régimen no sufriese resquebrajaduras 

rune11azadoras de su estabilidad. ( •.. ) 060 

El_ torco, .-dentro_ de. las_ diversas .actividades _que_ ocurrían normalmente en 

espacios de índolé comercial, era corT16 ci:-postrc en el hacer popu~ar y cotidiano de 

los días festivos y de ferias. De ahí que la existencia de un espacio para tal efecto en 

Valle no es extraño. ..t\crualmcnt:e de acuerdo a relaciones de los habitant:cs de 

haciendas )' pequeños poblados de la cuenca del río Florido, las plazas de toros o los 

redondeles han desaparecido casi en su tot:alidad. 

El significado de la pnict:ica del torco va m:ís alhí que simplemente una 

clcmost:ración de poder ante un animal, es el emblema de un regocijo popular que 

resultó .. nos dice el mismo Dr. Bonct Correa .. en una: 

u( ... ) lvlcdida preventiva muy eficaz, era un mecanismo de defensa 

colccti\"a c1ue,. provisto de su código estricto y ritual,. de monótona repetición,. con 

su remoto y ancestral origen exorcista. era un reflejo de las pasiones,. temores y 

esperanzas de la comunidad en que se producÍU9 una forma de memoria colectiva a 

la vez que de fijación política. que desde el otot1.o de la Edad l\.1cdia. con el 

nacimiento de las nlodcrnas fonnns de gobierno. erm1 una manifestación evidente 

del poder cada vez más creciente del Estado!"61 

u( ... ) Otros espectáculos (ndenuis del Auto de Fe de la inc1uisición. dice el 

autor) c1ue en realidad también producían indirectamente In pacificación eran las 

corridas de toros que servían igual para celebrar un bautizo o una boda que la 

canonización de un santo. las fiestas patronales de una ciudad o una victoria militar. 

Su \•iolencia servia de descarga a la vez que satis.facía simbólicrunente la necesidad 

del sacrificio sirviendo de cabeza de turco. A la vez las corridas. como los iuegos de 

cañns y otros ejercicios nlostrab~u1 en público 111 fuerza de los mejores .. de las clases 

poderosas . .. :• 

Era usual Utilbmr las ventanas, los balcones y cualquier lugar alto para 

disfrut:ar de es-te: espectáculo; en 'los balcones se ubicaban las más personas 

importantes d~ -,¡~:i JO~alidacL e-, incluso, la distribución de cst:a ocupación era 

reglament:aan jurldic';_..,.;~r.d.debiclo a privilegios administrados por la autoridad local, 
.. :_. ·., ,: :.' ''···-· ;-_•; .·, 

60 BONE~r CORJIBJ\_.. Antonio. Fiuta,podn-.. >' arquiler/Hn;. rlpm,imatinntt.t al barrom tt.tpdñol. (5-14pp.) 
61 /ckm 
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adcrn:ís de que Carnpomanes dice en su utopía denominada Si11apia, que los hombres 

debían colocarse en las gradas_y._las mujeres, eri los balcones60 

Lo que es una. realidad,: es· que. ei:~ fue. _ur:ia época en 1á que muchos como 

hoy, vivían por debajo ae lÓs estáriéiir~s.·de l#~bi;ína.:;za;·y lac fiesta;"sei-Vía para que· el 

pucb1o a1 estar entretenido, 'ri~-~:-p~;1.s-;f~··;'~ry/~~~:>p:~·~;;~~s/~h;1\~:,-c6~0· sigue ~~urriC~do. 

Trasladado a otros campos de<ié:~ión, ju~~-d rrii~~o ról que ;,,l futbcíl en la mente 

contemporánea .. 

Una de las primeras nuevas tipol~gí~s que ap_arecieron~ fueron las plazas de 

toros, luego de que la actividad se convirtiera en una muestra realizada por 

profesionales e iniciara el toreo de a pié, ya que Felipe V suspendió en !\;radrid las 

corridas de toros realizadas por parte de los caballeros. También fue en esa época en 

que estableció el procedimiento en tres tiempos que nos dice el Dr. Bonet: 

"( ... ) se organizó y reguló con las tres suertes o tiempos que corresponden 

a las tres unidades del teatro neoclásico. De origen plebeyo la lidia a pie 

for¿osamcntc reclamaba un lugar creado adrede. apto para la corrida y la asistencia 

de los espectadores. Primero aparecieron las plazas de toros provisionales .. 

construidas de madera y de fom1a poligonal. para acabar siendo de fábricn finne r 
fonna circular. ( ... ). La fiesta nncional. al igual que los trajes populares y regionales., 

es resultado de una rcclal.Joración del siglo ~Vlll. Hasta hoy nadie ha sido capaz de 

modcn1izar su legado.º (106pp.) 

"( ... ) El espacio centralizador parn la nlirnda abs?luta del enfrentmniento 

del hombre con la fuerza de la bestia o feroz anin1al .. vuelve a surgir como el circo 

en la anri,bTÜcdad .. perfeccionado en el circulo.. La plaza de toros tiene la gcomctóa 

n1ás adecunda y perfecta para su uso y· función. Fnito de la ilustración .. aplicada a 

un espect;:ículo en principio no ilustrado, es como el sistema filosófico sin fisuras .. 

algo así como el absoluto en 1-Icgcl .. cuyos métodos dialécticos aplicados a la 

arc1uitccturn de las plazas de toros nos sen:irian para comprender la totalidad de su 

rncionalidm.I .. existencia y realidad!~ (142pp.) 

La ubicación de las plazas de toros estuvo bien delimitada en las ciudades de 

la antigüedad; .al igual que ocurre con las posadas, las casas consistoriales, los 

comercios, las plazas debían ubicarse a cierta distancia de la población, abrigadas de 

ó::? hkn1. Cit;.tdo por el ;.tutor (21-22pp.) 
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bien construido y 
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los vientos dominantes y para llc~1r a ellas debía existir un camino 

agradable; requerimiento que fue bien cubierto en Valle. 
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l ·:stc rito del turco. se presentó constantemente en el pueblo del '.'alle de San 

Bartolotné en época de feria .. es posible <..JUC inicialmente las corridas se realizaran en 

el ensanche del Camino Real, lo ~¡ue hoy es la plaza principal de la ciudad dada su 

forma rectangular; posteriormente, existió una plaza que se ubicó en el sur del centro 

de población -se aprecia en la tl!,.>ura 10-; del otro lado de la acequia madre, en donde 

la pendiente cambia a una m:ís pronunciada fi:>rrnaron una explanada refor.mda con 

rnuros de contención a base de piedra hacia la calle 2 de Abril y su perpendicular, y 

en torma de "L" encierran el :írea del antiguo redondel. 

.\Tt117fl C.-ri/ia Ca/dt'nin Pul'nll' T 
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En un brazo de esta "] ..... "" se encuentran unas viviendas en serie,, de las que 

podemos suponer eran habitaciones de servicio a la plaza por la forma y misma 

distribución interior; en el otro brazo era posible coloc"~r-a los animáles. 

Esta plaza era, según nos dijo el'señor ll.-lmón Delgado~~u~· redondel 0 de 

adobe con cuartos .a su alrededor y bajo las gr;1das: Ea figu~-:3q-m..i?~i:ra'.i:iC! lado 

izquierdo. las distribuciones urbanas actuales. en el dc~eého' se': rehti.zó ·. una 

reconstrucción hipotética. tomando como base la dimensión:_. ·<le!' : redondel 

correspondiente a la plaza de toros actual existente en la ciudad ·de CÍ1iÍ1uai~..ia ·que .. . .· .. 
tiene en el intCrior cuarenta y cinco metros de diámetro. De formri cOin_cidente esta 

dimensión se ajusta al espacio en el que se dice, se ubicó tal plaza 

En el extremo noreste de la platatorma de la plaza existe -una casa que· 

originalmente contó con dos niveles, aparentemente del siglo XVII, es una crujía 

dividida en dos secciones longitudinales por un muro que cuenta en la parte central 

con un marco de cantera en el que estuvo colocada una puerta celosía. De cada lado 

de este muro. existen arcadas; hacia la calle Chihuahua. son pilares de basé cuadrada 

con capiteles también cuadrados y con tendencia dórica. Por el lado considerado de 

acceso a la zona de la plaza -jardín interior y actual de la casa-, existen también cinco 

arcos pero con columna toscana. similar pero un poco más burda que la Casa de Jugo, 

su colocación responde a la misma que tienen las secciones de columna en la Taber11a. 

Por el lado del jardín interior. existió una escalera de cantera que permitía 

subir al segundo nivel y ahí había cinco balcones ~JUC tenían, según dijo su 

propietario, una c..xcclente vista hacia la antigua plaza de toros. Los dos pisos que 

tenía este lugar.·debieron proporcionar una excelente vista del centro de la población, 

por el cambio de nivel que existe para llegar a la parte central de la ciudad. El 

inventario dice que: "El Sr. Guadalupe Salcido compró la casa en 1942. a la Señora 

Luz Perca, ( ... ). en 1958 derribaron la planta alta. ( ... )."~3 

Esta logia ocupa un terreno irregular. su planta arquitectónica se observa en 

la misma figura 30 del lado izquierdo en su distribución actual y en el ·derecho, 

reconstruida. 

03 CALDERÓN PUENPIE .. Cecilia et nl.,. Op.rit.~ Ficha 46 (304pp.) En la bnse de datos es la licha 48. 
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De acuerdo al comentario del Dr. Antonio Bonet Correa. considera <1ue si 

encontramos un doble nivel en la logia. pudo ser posible contar también con un 

31 
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doble nivel eri las casas laterales· y que si bien. no existió este segundo piso, las 

personas en España··acostumbraban subir a las azoteas pera tener una mejor visión., al 

momento de realizar las corridas. 

3.13. Las vi'n:uerfas 

L:>c acuerdo a las relaciones de los pobladores se detectó la existencia de tres 

vinaterías en la ciudad. de una de ellas no se ha localizado su ubicación: de las otras 

dos, una se encuentra en la Calle l\fina entre el No. 52 y el Paseo de Jamaica -

manzana 30 del inventario realizado en 1997-. y la segunda ubica su entrada por la 

calle .1\llendc casi esquina con Galeana en el antiguo Barrio de San Pedro, -manzana 

12 del inventario-. Otros cuatro viñedos en haciendas aledañas también existieron 

como fueron la Hacienda de San l\fi&>ucl, Rancho Blanco, la Hacienda de l\folinares y 

Santa Isabel. En la imagen 31. se pueden ver los inmuebles correspondientes el 

inciso i). a la Hacienda de San l\liguel, y al ubicado en la manzana 12. croquis del 

lagar o trujal corresponde al ubicado en la manzana 30 del inventario. 

13:stos datos verbales que afirman la c..xistencia de las vinaterías, no sobrepasan 

los ciento treinta años de antigüedad; en los testamentos ubicados en el _Archivo 

Parroquial de Valle se encuentran relaciones de la existencia de viñedos en buena 

"FALLA D"E. ORlGEN· 
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parte de las propiedades hacia el siglo XVII°'. También podemos saber. por pláticas 

con lag vecinos., que los franciscanos _en algún momento .de su· presencia en el lugar, 

fabricaron vino. 

Los restos-de-uno-de-los lagares o--trujales~ que es comocse denomina sea-al 

lugar o a las pilas en don-de se -pisa la uva o -se ·procesa· el aceite de- las -aceitunas. 

constru1 de una gran pila de más o menos cinco metros por cinco metros y una 

profundidad aproximada de un metro con cincuenta centímetros y escaleras en una 

esquina, en forma semicircular. De este punto salen otros pequeños ramales hacia 

unas pequeñas pilas de más o menos dos por uno cincuenta metros y posiblemente 

sesenta centímetros de profundidad. todo fabricado en piedra y enlucido; lugares en 

donde se dejaba reposar el mosto de la uva, según nos comentó la señorita Francisca 

11.lclendez Villanueva. antigua propietaria. 

Cuenta además con un ingreso de agua que proviene de la acequia y dos 

derramas en la parte superior, lo que serviría para limpiar el espacio luego de 

concluir el prensado. Ya que las uvas no se lavan ni utiliza agua en su proceso, 

puesto que la fcrn'"tcntación al elevar la tcmpcra~ra purit~ca cualquier elemento 

tóxico y en el mosto quedan asentados, todos los desechos. El mosto por lo general 

se dejaba reposar dos o tres días en esos pozos y luego de sacar el líquido por la parte 

superior, se prensaban los restos. 65 .Al fondo del lugar y hacia el río, estaba el huerto 

de parras y en el mismo lugar debió existir la bodega; 

3.:14. La Taberna y su casa en un n.iveJ'. 

En forma rectan&•i.tlar de uy" proviene po~iblefl}e~te _-del sigl~ XVII, se 

encuentra encima del paso de la accquid'-~ddrc y ocupa:dos -~squi~as. la principal 

sobre las calles Coronado y Cuauht¿moc, al estilo ele. las an"ti~as\abcrnas romanas 

de Herculano y Pompeya. 

La in-iagen 32 muestra la planta en su estado actual y mas· abajo una 

reconstrucción basada en los elementos que aún quedan corno parte de los muros 

ó 4 IntOnnacióu proporcionada por Rosario de l\touscrratc 1'.tontcs Payán y Atanasia Rodriguez Rodriguez. 
pnlcúgralOs tk-1 An:hh-o Parrot¡uial de V;illc de Allende. 2001. 
<..>5 JAIL-\UT...-\. Ricardo. Fr. OAR (Orden de .:\gusliuos Recoleto!S). originario del pueblo va!Sco de 1'.lonteagud .. En 
at&J11tn a /J fabnºradñn d.:l 1i,1n J' ku 1i11dlftjd.r lradido11al~r. 
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•tiJhet?/tJ J' Cd.íd 

1!111111 nin:/. 
u)pla11ld 
dif1n"/11"irín 

"'"""''; 
h)far/M1Ú 
pri111i¡wl; 
e) •. ret't·üin d~· 
un"O i11ll!rinr; 

d). phut/J m11 

pn.cihle 
dütn"/11uirí11 d.
ori_l!,ell. 

h).-1'}. 

,/). 

que han ceg.1do el espacio. 

Vafl,d,Allnu/, • • 

En un área originalmente cubierta, las columnas y 

capiteles tienen sección circular; en otra., que debió estar semiabierta y hoy ha sido 

modificada, tiene c61umna...:; y capiteles de sección cuadrada. La taberna contaba así 

con- un -espacio ·cerrado y otro abierto pero bajo-_cubierta; la vista desde ese bajo 

cubierta que debió ser una terraza hacia la ciudad por-la diferencia de nivel con el 

terreno posterior, pudo resultar muy agradable ya que la taberna se encuentra en una 

parte alta con relación a los locales comerciales y las habitaciones. Los arcos en 

interior le permiten contar con claros más amplios. El inventario dice: 

uLn fonna (tiene) arcos de mc<.~io ·punto (al centro del claro), apoyados 

sobre columnas de cantera, dcsdC la é1~,trada ( ... ) hasta la casa ( ... ) Entre las 

intervenciones ( ... ) se ha cambiado el techo, piso,. puertas y ventanas. se taparon 

arcos.. se quito una chin1cnca. ( .•. ) La casa del cantinero queda a un costado ( ... ) 

cstoi en n.tinas .. (tiene) patio central y una fosa séptica. La fachada tiene goírgolas"M. 

·,.~- --:\..:} ... , 
· ...... 

- =-= = 

-

r ,, ------. .. 

CALDERC)N J>LTENTE~ C(.·dlia c.•1 al.~ Op.dl., Ficha 12 (21<Jpp.) 

l•.-•r1•. 
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S1.m}at'Íl!r 

dt!llUo 
1·· Florida, •11111111 in1J..e_l!,ll!.r di!I 1 ca.rro ck la 

1 .. opc de l lierro fut: entre otros n,uchos. propietario de las haciendas que 

proveían de alimento al pueblo del Valle de San Bartolomé para después ser 

comercializado en diversos centros rnincros. Una de las mcís importantes fue l .... a 

Concepción. al sur de Valle con dirección a la Hacienda del Florido; la antigua 

Hacienda de San Javier del Río Florido fue propiedad de Don Pedro de Jugo y dio 

paso a la formación de una ciudad-hacienda hoy llamada ·villa Coronado; y la de 

Santa Ana que fue propiedad de Simón Cordero. i'vhís al sur, existió otra hacienda 

importante denominada hoy Torreón de Cañas, ya en el estado de Durango, muy 

similar a la de San Javier, pero cuya evolución como ciudad, no se dio, quedando 

simplemente como una sola calle con casas humildes a los costados, fue 

aparentemente, una de las posesiones m:ís alejadas de Don Pedro de Jugo. Se ubica 

aproxirnadamente a cincuenta y cuatro" kilómetros hacia el sur, por el antiguo Ca111i110 

Real de Tienu Ade11/1v. 

Hasta aquí. se relacionaron quince variedades inmobiliarias desarrolladas hasta fin del 

siglo XIX -las más sobresalientes de un número tal vez mayor-, en el pueblo del-Valle 

de San Bartolomé, lo <¡ue nos brinda una idea de las importantes relaciones 

comerciales y sociales que se producían en este lugar. 

En el siguiente tema, se expone lo que se detectó como los elementos base de 

la t:ipologia arquitectónica de estos espacios que se acaban de describir y. con los que 

ser<l posible distinguir ciertas canrcterísticas de repet:ición y a partir de los que se 

indicarán cuales son a mi modo de ver., las líneas invariables rectoras de diseño. 
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Capítulo IV. 

Elcrnentos de la tipología arquitectónica 

Los clctncntos cornpucstos por ciertas itno.ígcncs consideradas símbolos o sib>nos 

figurativos. en la actualidad se vuelven indescifrables ante nuestros ojos y nos dejan 

indudablemente la curiosidad a propósito de su sib>nificado; como primer impulso 

intentarnos establecer c.xplicaciones con un sentido individual. de manera similar a la 

forrna como entendemos por ejemplo. al arte abstracto en nuestros días. El. uso de 

símbolos para la c.xpresión del ser humano es tan antiguo corno.su existencia en la 

Tierra, ya que fue lenguaje elemental para transmitir información a otros. 

El pueblo del Valle de San 13artolomé. como una importante metrópoli 

comercial. recibió influencia española en su proceso edificatorio a partir del 

momento en que los franciscanos llegaran al lugar el año de 1566; hacia el año de 

1750 se convierte en una de las principales ciudades de nuestro actual Estado de. 

Chihuahua. iniciando su decadencia casi un siglo después. Los elementos que se 

integran a la tipología arquitectónica en este antiguo espacio. llaman nuestra atención 

especialmente, ya que el momento edificatorio se produce durante el S¿gto de Oro ' 

español. E.1 cual se tn1nsrnitc a .J\mérica, ca~ una carga importante dc_-silnb,olismos y 

la finalidad de lograr una mejor colonización del lug.ir. 

En a<¡uella época, se producen emblemas en donde se manejan sentidos 

alegórico-simbólicos -princip:¡Imente para las fiestas del régim,en ibérico-:, con la 

finalidad de rnantener cohesionada:a la población~ necesidad común y actual en los 

diversos tipos de .. gobierno; · en.·aquel ·tiempo se ba5an en la arquitectura, en la 

literatura y fi.mdamcntalment~, en ·~¡ jeroglífico. Otra parte se apoya en la literatura 

l El cmd se ubica cu los siglos ~'71 }~ ~"'\7 11 9 nfios: 1501 a 1699; Valle se funda cu el :.1pogeo de cslc tno111cnto. 
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eclesial para marcar los vicios y la .. c.; virtudes corno el terna a propósito del temor de 

Dios, entendido desde una óptica subyugadora de la Iglesia Católica del momento, y 

<1ue resul1<1ba eficiente para mantener al pueblo bajo un régimen de obediencia. 

Eil. torlccS, 10-s tCmas maricjridos -sC-viriCülan al p11º11cipio regidor del estado. 2 

El :ín-.bito de los sírnbolos ha sido poco explorado, Fernando Rodrigue:.< de la 

Flor ha realizado algunos análisis al respecto, y en su libro E111ble111a.r. L.ec111ra.r de la 

image11 J'i111hó/ica, relaciona un documento producido por Andr<.-a Alciati3 denominado 

E111hle111a/11111 /iher aldatia110 difundido hacia 1531 bajo el auspicio de los jesuitas con el 

non-.bre de On111ia Domi11i Amlrea Aldali /3.111ble111ala, fue utilizado en las escuelas de la 

Nueva España y marca un modelo a seguir para lograr "( .•. ) una yuxtaposición de lo 

fib,>umtivo y lo lcgiblcn·1; a partir de ese momento, se utilizan cinco clases de 

composiciones: el emblema, la empresa, la divisa, el enigma y el jeroglífico. El 

docurnento producido, tiene tal impacto que resultó un instrumento ideal a la 

ideología contrnrreformista. 

La emblem;ítica se vincula a la política y es aquí en donde la obra de Diego 

Saavedra Fajardo, la Idea de 1111 prí11dpe polílico-ctislia110' encuentra su mayor eco. Las 

fortnas de expresión cristiano-políticas'.!> tienen un fuerte desarrollo en este rnomcnto 

de los "( ... ) primeros humanistas del Renacimiento; es decir: como una compleja 

articulación de dos códigos, el plástico )' el lin&>iiístico, combinados en un mismo 

campo de representación y cumpliendo la palabm siempre una función de a11clqje o de 

n.!letv con respecto a la itnagcn."6 

Rodríguez de la Flor, recupera un dibujo llamado AUegoria del e.rlableci111ie11/o de 

la igluia e11 el N11ew Almulo 7
, fechado el año de 1579 por Diego Valadés, pam su 

z RODRIGUEZ DE L.1\ FLOR. Fcnumdo. Emblemas. /..,¿d11n.1s de la imagen s¡,nbtilüa. u( ... ) tr._l!,,imine printipum -ni 
co11j11u10 dt..• fos prupicdmll•S <JHC carm.:lcrizau la función de gobicn10-0 1uo11cria cculrnl parn ln c1nblcnuiticn politicu 
dcs;1rroltmla <.•n c.·1 Ho1rrocn."' (27-3Hpp.) 
-' Oicri'nndn"n l.dmu.r.re /111.rtmdn . .i\ndrc:t .r\ldnti. (1492-1550) iuriscousuho i1uli:mo dedicudo a profu1u.li2ar en el 
csltuli<> de dcn.-cluJ rut1w11u. (1087J>p.) 
4 RODRICil lEZ t:>E Li\ FLOR. Fcnmndo. Op.tit. "Cotno priuc:ipio gcncml con1positivo en to<fos ellas. hay que 
scüafor la c<x·xis1c.•11cia de- códigos icónicos ~· 1ingiiísdcos <¡ne ni vertebrarlas les prcsrn su c:tr:icter de tcx1os con 
diuu.•usiún tigurntiva. m111 cumulo 110 sictuprc la i111;:1gcu o In potfobrot van ot 01pan.~cr cxplicilatnculc en el catupo de 
fo n:·pn_•st.•11taci<

0

>11, dando 111g:u·. por 1111 l:tdo. :1 hts fonnm~ •desnudas• -se entiende <JllC de cuerpo o figura-y. por 
<>lro. ::1 lo1s J<.>nuas •silentes". en l::1s ctmk-s el tcxlo cstoí en ausencia -si eso 110 es unn paradoja-; es decir: debe 
prcs11pu11crsc u 1:11 v1.·z i11vcut:1rsc, ~uu lo cual cstn 1i1li11m dcriv:1 del 1,..>éucro nos enfrenta o• un singufor 111ccanistno 
<¡lle pcnw t•u pit• 1111:1 t1n\0C"dns:1 ditncusión de intcrrcfoci<ln cutre ctnisor y n-ccptor del discurso:• (..J.H-52pp.) 
!:> ltkm (59pp.) 
0 ldt"m. (97pp.). l\h.•m:io11:1 <¡1u..• sobre l::ts dos nociones provt.•1ücutcs e.le la 1uodcn1::1 scnllologfo. R .. linrtlu .. -s, 1nanej:1 
J¡1 l{t"lñrird tit" la 1h1'{1!,,,"""• t.•n :\AVV. /.a St"nrinln._(ia. Cnm11nit'adnn~s. Buenos .i\ircs. Ti<"n1po Contcrnporáneo. 1970. 
7 ltlt"nr. hn:IA'-'11 No. 44(l15pp.) 
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H.belmica Ch11Slia11dj. en él se observan varias figuras y una en especial sostiene en la 

rnano derecha una esfera· que está ligada en un texto al extremo derecho de la cruz 

referido al tercer capítulo.de.la epístola a los Gálatas de San Pablo, la que dice: "La 

l~scritura. prcvierl-dO=-.:q-J~~-:--Diá~- juStificar-ía a los -gentiles por la fe, a-nunció- con 

antelación a Abral1arrl~cSfu b-UCna nueva: B11 ti serán be11decidas todas las 11acio11es."9 

La esfcrit sib=ifica el mundo, pero desde un punto de vista político, ya que 

cst:a carta de San . Pablo. es utilizada en ocasiones como apoyo para las 

representaciones alegóricas españolas y no justifica nada de forma religiosa.10 

Los lugares de la memoria o lod 

nu1en1otéc11icos han sido producidos desde 

tiempos lejanos, de hecho son los que afianr.an 

al l!.e11i11s loci, o genialidad del lugar. Aquellos 

espacios se represenran nos dice Rodríguer. de 

la Flor. según Cicerón., "en ciudades~ palacios., 

templos. o bien en cstn1cturas de tipo 

d iagramá tico. geométrico,. en las que hay 

represen radas. por ejemplo, esferas. cada una 

de las cuales contiene un número determinado 

de aposentos (cinco) Cada uno de estos ( ... ). 

parecen susceptibles a su vex de dividirse en 

otr.1s siete partes L.-ada uno., corrcsponc.iicntcs 

con las siete r.onas del cuerpo humano o de lo~ 

puntos espaciales: fundamento, cenit. nadir. 

oriente~ occidente~ mediodía y scptent:rión." 

G
----p~-~ -- - .é 

.. ' -. ' ...... , ~ 

.. ...... .. ""' .• •. 1 
f -- ,,..__ ·- --¡..•- -- ,..,_ ~ 

. - . ·j 
-····" --::-..:,~¿~:- í 

"'ldt!m. (321pp.) .. Cousrn de fr¡1y Pedro de Gunlc .. <111c fundó cu !\léxico cu fo d'-~ou.fo de 1520 mm escuela para el 
01prc11tlbmjc Lv tal ""-·z ha pruduccióuJ tic cslas cartillas jcroglitic:1s. siendo su discípulo tuás avc11h1jmlo Diego 
'\1'nlmlt~. c111icu lrnhrin coh1borado con él en la extensión de estas enseñanzas. y habria culn1inado aüos después sus 
cxpc1·ic11cim• c.•11 l'Slc.• UllC'\'O cmupo rcdm:tm1tlu l:a Rhi:Jorfra 1TisJia11a, con su arle! 1k »1t!nmn"a. donde rci\•indica para los 
fra11ciscm1us t-•I ht-•cliu de halu.•r sitio los pri1ucrus cu m1H1lgmuar cstois trac.liciu11cs c11ropc:.1s c.lispcrs:1s -
c1nblc.~11uític:.1 .. (.Ir/e dt! la numnria, co111posi1io lcx:i- .. con lo <Jlle crn específico en el ntodo de cu1nunicarse idcogr:ifico 
en d i\léxico de In lengua nah11:11I. ... º 
'' !Jiblit-1 tlt! }t!n1.rt-1/t!11,. Uilb:.m,. Epis1ola :1 los G:'il:.1t:1s .. 11. Ar!,>Utncntaciün. doctrinal sobre la cxpcricncfo cristiam1 del 
h.•stimonio de" l:i Escri111ra: la fo y h:1 ley. 3,.8 .(NT.2<,0pp.) 
to .A~IAlx:>,. C:1rlus J>r. OP. Prior C>o1ninic<> <.·n Chilmahm1. En rrladrin a la simbnln.._1!/a que se 11/il~ ron7n "'/H!)'t>"' la 
mnq11irtd lt!rritnrial <hm.111/e d S.i._v,ln de Orn E.rpuñnl 
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Puntos con los cuales. podríarnos trazar nuevamente una esfera. J-Jucgo, las 

im¡Ígenes colocadas en estos espacios, son "( ... )_como emblemas condensadores de 

sentidos que se dcsc~1r:i-rc.é-orda_r.u 11 

-f-fal)tarnos~'-entórices~---¿¡ei- arllf ºde- la~ 111e1noria -a - través --de los símbolos 

mnemotécnicos, ·pei:-0 también _de un é:11te del-olvido, -·podemos inferir que se trata 

francamente' de u11a manipulación sociál mediante símbolos. 

-~A ~es,;_r -de', toda esta evolución en los procesos de transmisión de cierta 

informacióO.,t~:arquitectura no cvoluc~ona en ·su -trazo· y en tanto el llenacimiento 

español, va floreciendo, las disposiciones' de los espacios se mantienen góticas hasta 

el siglo XVII. Sólo se va modificando la ornamentación y se pasa al Barroco 

churrigueresco con excesiva decoración y al uso del estípite; se juega con los espacios 

sugiriendo volatilidad de los elementos, aparece poco a poco la influencia francesa 

del Roc~có. Aparentemente, en lo estructural todo estaba dicho, no existían nuevos 

sistemas que modificaran de raíz los medios de sop~rte de cada inmueble. Vicente 

Lamperez y Romea nos dice: 

"No con los preceptos vitrubinnos o góticos. sino a la luz de la verdadera 

críricn del nrte an¡uitcctónico -<1uc no puede ser purmncntc in1uginntivo y 

cscenobTf'~Ífico. ni imitativo de la Naturaleza, sino intclprctativo y respetuoso con la 

ji111cifi11 y con el n1atcrinl-,, habremos de juzgar viciosas las pérdidas de fonl"las 

estructurales -pilastms y columnas, con el éntasis invertido. salmeres de nrcos 

debilitados por huecos abiertos en ellos. capiteles en fonna de cestos con frutas. 

soportando b"Tilndes cargas .. cubiertas defensoras de cuerpos exteriores de edificios, 

intitanc.io telas deleznables y colgadizas ... -. las líneas sinuosas donde la n1ecfü1icn las 

pide rígidm·• -fustes salomónicos con b~ndcs cargas,, trasdosados de arcos con 

lineas ondulantes •.. -. las n1entiras en el ntnterial .. verdaderos alan..ies, nuncn bellos en 

ar<.1uirccrum --columnas de m~im1ol imitando pieles, ménsulas de granito labradas 

•• /' 1:: 

.t\sí unido a las amenazas de lo que aquí llamo el <lfte del oltido, vemos al 

Barcoco en donde todo se vuelve onda y curva, la columna se retuerce y se convierte 

en la que llamamos salomónica, copias se realizan y rcinterpretaciones onduladas en 

cornisas, jambas. y frontones: 

ll RODRIGUEZ DE LA FLOR. Fcmantlo. Op.dl. (l 17pp.) 
12 L.t\!\.(PEH.EZ Y ROM E.A. Viccn1c .. Ar<J., /-{islnria de la ;1rqz1itec/ura Crirtiana Españnla en la EdJd l\iledid, (593 -
C.15pp.) 

.\tmia c,.ri/ia GJl1knl" P"""'' 
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º ( ... ) Los capiteles se sobrecargan, desprendiéndose de sus núcleos 

pétreos. mil fonnas variadas. La sCvcra escultura que ado~1adi las hon1acinas del 

Rcn~1ci111icnto toma posiciones o formas n1uy poco en consonancia con la 

serenidad. y las propor~_io1~cs _cUts_icas son abando_nadas por los cuerpos gruCsos y 

tnusculosos o por las fom1as rcdondcndas y rch70rdctas. •• 1l 

Luego, el Rococó de clara influencia francesa, debido a Felipe V rey de 

E$paña y nieto de L.uis XI"'; tiene vigencia aproximadamente cincuenta años a partir 

de 1730 hasta 1780 14, enmarcado entre el Barroco y el Ncochísico, su elemento 

solJrcsalientc es una concha. 

I~nscguida se analizanín cinco puntos que he considcrndo importantes para esta 

investigación: el aprovechamiento del sol, los materiales, la estructura y sus 

decorados y la proporción de sus aplicaciones. 

4.1. Diseño solar. 

Además de la decoración, nuestros antepasados ccrcan6s a la naturaleza, 
' ' 

daban respuesta a la realización de espacios con diseño acorde a -su capacidad 

constructiva, a los materiales disponibles en el momcntó y a sus diversas necesidades, 

entre ellas las de iluminación así como de clima, }'a.q~e .rio contaban con los 

adelantos tecnológicos actuales. 

Como hemos visto en el capitulo anterior, las edificaciones "de un nivel 

cuentan por lo general con un patio centriil y con plantas· en'forma ·cuadrada o 

rectangular y en "'L", ~_mblén Contienen espacios portic~dO~ pcrá· Sók)- eil ·UnÓ o en 

dos lados del patio central; se elige primero el norte y después el poniente, para 

producir un aislamiento del viento del norte en invierno y un área sombreada 

per111:mentc~ente en verano, lo cual resulta comprensible si consideramos que si 

bien, la ciudad de Valle de Allende se localiza en una región de clima benévolo en 

comparación al resto del estado de Chihuahua, permanece en una zona de clima 

13 PUJG GR.ALI •. Aniahlo. Liccncfodo en Fi1osoffo y J....ctr:.1s. Si11U.ri.r de los estilos "1n:¡11ile~lñ11im.c. (140pp.) 
1-'frkm. 
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extremoso siendo el frío y el calor, aún intensos variando entre treinta y ocho y 

menos once grados centígrados y con una precipitación pluvial anual promedio de 

cuatrocientos cincuenta milímet~os entre l.os_.meses. de jul_i? .ªseptiembre. De ahí que 

desarrollé·un análisis aunque no. exhaustivo si re¡:>resentativc:>, del.movimiento solar 

en dos épocas extrema; del año: el solsticio de invierno y el de verano. El que se 

muestra en la figura 35 con los datos geográficos básicos en el lugar. 

- .1 1 
1 ¡: 
1 ~i 
'•' ALTITUD 1.sszoorn 

LA·rnuo zc,0 ss · 
l.ONGn1.JD 105" z.1· 
VIENTOS DOMINANTES S\V 

.t\. partir del an•ilisis en la figura 36, podemos observar que la ubicación 

óptima de los pórticos es la que encontramos en la Casa de Jugo, hacia el norte y el 

poniente. Este diseño aunado a la calidad del material utilizado así como el grosor de 

paredes y cubiertas; y pese a que no fueron realizados muestreos de temperatura, ya 

que sobrepasan los limites de esta investigación puedo aseverar, puesto que he 

visitado la ciudad en diversas temporadas y platicado con sus habitantes, que el cl.ima 

interior se ubica dentro de un· área de confort constante. 

De los análisis de las sombras para esta casa, el primero corresponde al del 

solsticio de invierno a las once horas del día y el segundo al solsticio de verano en la 

ni.isni.a hora. 1....-os cortes 1nucstran las sombras en elevación. E.stc inmueble como 

puede observarse escí totalmente protegido del sol por sus pórticos. 

FALLA DE ORIGEN 



..i.1 
·~. -·---~: :.~:...---·--_ . .: ... --:.-· ---

~Sol de 1 nviL·n10 

.Sol de Verano ¿2-1.'Jt" 
,7.25º 

~(~~~"'T:===~====-==i/ 

!~.¡_ ~.-~ t' •y:~u 
Sc:.-ccion f:. .. :.~tc 

Sol de Vc.~rano..@. 

85.55°'"""' . 
_,....~;Sol de lnvtcrno 

,.,,,.,.. ·•.0.62'' 
/-"--'-

Scccion Sur 

lJ .:\rea cubierta B Son1bra en porricos • Sombra c~Lcrior 

r-
L TESJs ''ON ~l 

FALLA DE ORIGEN 

Capitulo IV. - 117 

36 
.... 111Jli.ris <le 

.rol~an1ie11lo j,11ienm-
1-rn1110 paru Id CtJ.ra 

de/~'...V.º 

Sn/.rlido tk i111ier'10. 

S oh licio tk t'n'Uno 

200) 



118-C11pi1ulo IV 

37 l·'.I 
P'!)'O t"ll t't!/lf(.#ta 

de Ca.fa de ]1(_v_n 

diseño solar 

aplicado en este inmueble, 

r 

-1.2. llfaTeria/es 

también permite una 

excelente iluminación para 

la lectura. Es aquí en 

ll<)ndc encontramos poyos 

en cada ventana ubicada 

hacia el norte, lo que no 

sucede en otro lugar de la 

ciudad. 

Los 111ateriales que fueron utili:mdos en la edificación son regionales, su base 

es el adobe y en alE,>unos casos, encontrarnos la presencia de la piedra de corte o 

canteras estructurales y en decoñtdos. l~l adobe en muros como sabemos, es un 

elemento inseparable de estos poblados virreinales. 

Es notorio <¡uc en los inmuebles m;Ís i1nportantes y <1ue surgen a partir de la 

posibilidad económica de sus constructores así como de la intencionalidad para 

llevarlos a cabo, co1no son la Casa de ]11go y la Casa de Atai11es mas no en sus locales, las 

vigas son de sección rectangular y uniformes. Y en edificaciones que aunque son 

itnportantcs por su posición urbana, pero de car~ícter público, los materiales 

utilizados son más modestos, como ocurre en la Casa Co11sistorial, en donde las 

cubiertas son de viguería de madera con una sección circular variable, pero 

mantienen distancias uniformes a ejes, sus secciones varían entre 0.10 y 0.20cm., y la 

distancia a ejes es dé: 0.40rn. con largo· aproximado de 5.00m. En otros inmuebles 

destinados solamente a habitación, encontntmos también este tipo de viga boleada 

pero de dimensiones más regulares . 

• \laria Cl'rilia Ca/,J...rOn PNl'nlf' 
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L..a madera adcrn::ls es utilizada con muy diversas formas para la fabricación 

fierro se.: utiliza c.:n 

diversas forn,as y calidades de 

trabajo y se coloca en puertas .. 

ventanas y herrajes. Lo 

encontran,os tanto en sencillos 

barandales de un balcón ... como en 

las rejas sofisticadas y trabajadas a 

golpe de marro como era habitual. 

En cuanto a la piedra ... se utiliza de corte en algunos n1uros ... en laja para 

antiguas banquetas y en bola. para el arroyo de las calles que han puesto al 

descubierto l..:S autoridades locales, al cru:.<ar por ellas para sustituir tuberías y llegar 

hasta el interior de .los inmuebles. 

l~a cantera se utiliza para resaltar diversos elementos de índole estructural y 

decorativo. y es mediante su análisis que podemos aproximar dataciones. estilos e 

influencias que se describen en las próximas dos secciones. 
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40 
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4.3. EJernenros de uso común 

-1.3.1. Arcos-c0Ju171nns y p.il;1srrm• 

Exi><te variedad de e><tos elementos. para ejemplificar he considerado tres que. 

corno se viene rchtt.ando forman _parte de los inmuebles importantes en concepto 

arquitectónic6 de la ciudad: la Casa de'j11go. la Cm·a de Alai11es y la Casa Co11sistoria/. 

Con10 es posible apreciar .. se presenta una evolución paulatina en sus proporciones .. 

iniciando con· un elemento sin pedest:al. pero con una pequeña base y rematado con 

una n1oldura -la cima recta-.. que nos acerca a concepciones del medioevo; 

posteriormente; en la segunda casa, el capitel se simplifica y el 'pedestal es un poco 

mas alto; en el último ejemplo la evolución paulatina de sus dimensiones, nos lleva a 

encontrar que el capitel, el fuste que se cierra al tercio y el pedestal con base. todo 

cuenta con influencia toscana; que según presenta ''ignola15 en su tratado, equivale a 

un tercio de la columna. Como se vení más adelante. en la sección de la ,Di11;e11sión 

pmporr:io11al, no cubren del todo con esta propuesta renacentista. pero se aproximan 

uno a uno a ella. De ahí. se señala al primero como el elemento de trazo pli11;ige11io 

por contener rasgos rn{ts antiguos, y al último como el i11varia11te, por acercarse un 

poco n~ús al est<índar de Vignola. 

El trazo de la Casa de AlahteJ" es una 

re,;ultante intermedia y bien realizada de la Ca,-a 

de ./t(t!,O y de la CaJ"a Co11sütoria/. 

En cuanto a la orfiariientación .. 

cncontr;1mos desde antiguos rasgos medievales 

con~hinado,; de torma ,;imple con elementos 

representativos de un llcnacimiento primitivo .. 

desnudo.. macizo.. que nos llevan a pensar en 

espacios sólidos y Se!:,>uros como las fortale~as 

que se edificaron ante la posible defensa de 

atac..1uc~ indios muy comunes en este territorio. 

l .a ,;obriedad en el mizo se hace aquí evidente. 

i~ \ºJG:-..:C)l-·\. Giacomo B;1nu:i'!i d:1 •. ·\n.1 .. Tiu1¡¿1/n d._.Jn.r d11m nrYkne.r df! laArquilf!c-lura. Lántlnns 11, 111 y fV . 
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n 
Casa de jugo Casa Alai11es Casa Co11sistotial 

Los elementos dispersos en el ;Írea urbana y que sib'l.len de n1anera burda los 

trazos IJ¡ísicos de los tres inmuebles mencionados mas arriba. se encuentran en Ja 

Gatita iHemloz.a, la logia y la tahenra. 

Se presenta constantemente, el uso de columnas de fuste cuadrado en 

espacios ext:eriores, y fuera del espacio del inmueble comunican hacia jardines, 

huertas o pat:ios de servicio . .Así ocurre con la Casa de jugo, la taber11a, y la logia en este 

caso se ubican hacia donde en alguna ocasión se localizó el redondel de la plaza de 

toros. 

Gatita Ale11doz.a Logia 

41 
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Se utilixan también pilastras de fuste cuadrado en arcos de zaguán y dr.: fustr.: 

circular corno columnas semiadosadas en las terminaciones de las arcada....;; de los 

43 
Tr.J!\!1.rtlt-' 

pild.rlru.r 

44 
/>or/011 ,•.r 

patios interiores, así como platabandas sobre jambas sencillas. 

Casade}1!f!.º Casa i'vlai11es Logia 

4.3.2 • .Puerras-porrones 

-· l.:!.:xistc varicd;\d de estos elementos rematados rncdiante arcos -o platabandas, 

dr.:corados o no; Para r.:jcmplificar, se han considerado tres que forman parte de los 

inmuebles import:mtes en concepto arquitectónico de la ciudad: 

~ -------- --· .. ·-·-··· m~;:;;;¡;i:M.,,;,-L•l!lf'-~"'1' -,,., ~ ·- u~ lULU JJij " Ui.i .il.i 11.J.UI 

@ . @ 
.. ni -

·~ ~~ J ' -=-r== ª ""' "7' ""' 
Casa de J 11go C.asa Alai11cs Casa Co11sistorial 

:· \_, 
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4.3.3. Puertu~~-Penr.un;1s 

Se presentan tres tipos de elementos: la puerta, la puerta-ventana y la 

ventana. Del prirncro contamos con dos tipos base; del segundo, por lo general son 

dementas ~1ue dan hacia la calle y el tercero \'e hacia los patios interiores y a una calle 

Punta ¡ni11dpal 

= 
¡ 

... 

--- --~---· ------~-~--

1 / 

·[_~ 
i ! 

l/e11/a11a tipo 

1 
L 

Corno puede obserYarse en la figura -16. la última de h1s puertas de la Cusa de 

1\-laÍ/res cuenta con un decorado en la platabanda gue muestra ondulaciones barrocas. 

Es única en su tipo en toda la ciudad y se ubica en el patio interior de la casa, es 

posible que haya sido la primer parte que se construyó en el inmueble, pero no se 

continuó con esta forn1a. l:!:n el portón hacia la calle se presentan estas ondulaciones 

y resulta también, único en su tipo. 

r 
: FALL,,~ 
~-----· 
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E.n cuanto a ]as puertas exteriores., existen de n1arco scnci11o., sin decorados, 

así como trunbién con decorados y rematadas en arco de medio punto, las primeras 

47 
J>uerlu.r h1Jria 
r"."\."fc>riar. 

en la Casa de }llJ!.O, las segundas en la Co11sistoriaL Y como término medio es posible 

-observar estos dos elementos en la Casa de lWai11es en una fabricación más burda ya 

lJUC por ejemplo, las secciones no corresponden a los decorados o el arco cst{l 

formado por n~enor número de dovelas. 

Casade}J'!}.O Casa Co11sist01ial 

---~ -------- ··--------•-----
Ca,·a Alai11es: la pti111e1u, p11e1ta e.."\.·/etior a calle, la se._t!/lllda p11e1ta extetior de h""los • 

. \11ni11 ct-rili11 Ca/1/,.ni,, p,,,.,,,,. 



-1.4 • .Decon1do.-. 

on1amcntación 

toda 

del 

la 

lugar, 

existen claros indicios de un 

Barroco mexi~ano simple en 

cornparación con las 

producciones del sur y centro 

del país, pero que hoy en el 

estado de Chihuahua. solo se 

presentan en este lugar. 

l~n un espacio natural 

bello pero dificil de acceder 

por su ubicación tan lejana: el 

Septentrión Novohispano, es 

posible que· hayan sido pocos 

los maestros albañiles C]Ue 

lo!,,>raron si no establecerse 

definitivamente~ construir por 

períodos de los 

principales edificios de los que 

postcrionncntc pudieron 

rcali%arsc variantes, de las que 

es posible encontrar a lo largo 

de todo el espacio urbano. 

incluso con clctncntos 

colocados tuera de posición. 

Como puede observarse al 

extremo izquierdo de la figura 

73 sección 2/3. 

e E 
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4.4.1. Corona.rnien,os y alguno . .: relieves 

T"anto jambas con"lo platabandas en la mayoría de los casos utili%an estrías 

rectas en otros. las encontramos onduladas comO ocurre· en la Casa de l\1ai11es. Se 

ut·ili:<a t:unbién un dibujo que da la apariencia de Una estrella, se simulan capiteles 

brindando un relieve sobre las cornisas. rematando las jambas y en otras ocasiones. 

se utilizan !,>uardamalletas tanto haciendo las veces de capitel como de base. 

============================~¡ 

Casa de }t(l!,O: Portó11 y p11e1ta hacia exterior 

---' 

~~~;;;~;;:r 
~Olf~~~ 
····-·-~-\=~~- 7 

)1~-r 

¡_-----~----·------
-¡~:---- _l_ 

1 1 1 1 1 1 1 

Casa AlailleJ:· P11e1tas i11lelior, e.vleliory portó11 co11 detalle de ,v1wisa e11 pla11/a_J• alzado 
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-l. --1.2. B;18e . .;, J:unbas y relieves 

1\l igual <..JUC en el caso de las cornisas .. las bases y las jambas de los marcos de 

yanos .. siguen el mismo desarrollo .. utilizan los mismos relieves y las molduras que 

les decoran .. varían en anchos y algunas combinaciones, algunas presentan mas 

volumen,. otras son una copia que no logró ser imitada .. corno ocurre en la Garita 

Bases e11 C."asa de j '!!!.º 

Puerta e_·,:terior />01tó11 

IS 
_ __j--=1 

Bases e11 Casa Alai11es 
P11e11a e_··,:lelior P11erla i11terior 

Base COI/ pedestal Casa Co11sis101ial 

Zag11á11 

W~) 
\::,, 

-~J"'l 

Portó11 

Base e11 logia 
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51 
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52 
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4.4 • .3. C1ave . ., 

l .. as claves utilixadas en los diversos vanos varían., alb>unas cuentan con 

ornamcntitCionCs manicristas con base en imitación vegetal., rococó con conchas en 

relieve., o cn1ulando esta forma discretamente., otras 1lcvan la fecha de construcción 

del inmueble, o algún otro símbolo que puede ser religioso. 

Casa de }11go Casa Afai11es 

4.4.4. Cruce . ., 

.~ 
¡-: ·~ 

n 
Casa Co11sistorial 

Como coronan1iento de portón de acceso existen dos cruces: una en la Casa 

de jugo y otra sobre una puerta de acceso ochavada en la esquina de la .calle Guerrero 

y .t\klama No.12 -se aprecia en la figura 21-. Sabemos de.una.tercera cru:o< en la Casa 

i\·fcléndcz., sin embargo el elemento ya no;s~.c!lcue~t~.en su lugar., sólo existe una 

sección de tipo salomónico. Es probab!C q~e cn··¿'U:c'.s de los inmuebles m;Ís antiguos 

existieran este 6po de elementos, ya que señalan una tendencia religiosa por parte de 

sus poseedores. 

~-· . r . 
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Con,o elemento único en todo el lug·ar .. 

se encuentran como remates de esquina en la 

Casa C.011,,;101ia/., modillones en forma de un 

cuarto de esfera,. sostenidos por varios pares dc 

manos que se adornan por un~1 o dos ínfulas:. 

este elemento denota un cierto nivel de poder 

que se pudo detentar en esta casa. Ante la 

oportunidad de preguntar al doctor Antonio 

Bonet Correa su opinión sobre el posible 

significado de la mano., comentó <¡ue 

desconocía este tipo de representación y 

sugirió establecer contacto con el doctor 

Emilio Gómez Piñol en la Universidad de 

SeviJla. 

1\ partir de esta entrevista., encontré algunos textos y derivé en otras 

conversaciones como la sostenida con Fr. Carlos .t\mado Ol>. 

Anti¡,,>umnentc en algunos tetnplos, se colocabm1 esculturas de santos 

patronos de alguna orden religiosa o de doctores de la iglesia sosteniendo con ambas 

manos un edificio que significaba en su caso. la orden a su cargo o la propia Iglesia 

Católica. a partir de su santidad. conocimiento y disertaciones teológicas. 

Identificar el significado de una figura. sin conocer a su autor, equivale a 

tomar el riesgo de responder en una de cien o m'ís posibilidades de significación, los 

tnotivos <¡ue llevaron a colocar en un lug.ir determinado. tal itnagen. A riesgo de 

hacerlo, n1enciono nuevamente algunos de los .conceptos que durante el Siglo de Oro 

se vinieron manejando con la finalidad de transmitir algún tipo de conocimiento, al 

que podríamos llamarle tanto arte de la 111e11101Ía como arte del olvido16
, ya que ¿no es 

acaso durante la conquista el n1on1ento en que se quiso modificar Ías estructura 

conceptual de los indígenas? 

16 llODRIGUEZ DE J ... A FLOR, Fenrnndo. Op.cit. Este autOr se 1-eficrc al uso extensivo de itmigenes sin1bólicas 
rdadouadas con siglos p••sados pero tnuy socorridas duran.te el Rcnacitnicuto y el Siglo de Oro Español. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

53 
,\ft.UJn c.'11 

,11i'11.rrtl1-1 df! 
C',.¡s,.¡ 

c"muü lorid/ 

200.J 



1JO - C11pí1ulo IV v .. 11.,¡,..All•ml•. • 

La representación _de manos aisladas aparece_ frecuentemente en los gr~tl>ados 

españoles de los siglos XVI y XVU. Han sido representa~as figurativamente para la 

alquimia, ·1a astrologiri, e incluso han sido usadas corn~:· referencias demonológicas, 

como la llamada' n~imo' de gloria.e-- Por _otra-parte- la nra110:0 h!lit;alio ,-- que representa a las 

rnanos. de 1~ -~inimas- del. purgatorio,-, se encucnti-a-- ·m;~- Céf~a~;.. :á~ la mnemotécnica. 

J .... as.reprcscntaci~ncs de la-mano mncmotécn.ica cO":ló l~~~,d~~--lit Íncmoria, van de la 

pedagogía musical a la meditación pía; y en ella_ se aloja _por lo· general un lenguaje 

mudo en· concordancia con las diversas divisiones que en: ellri.s se marcan.17 

Por otra parte, las nu111os g11ón1icas, exp~esan verdades morales como 

m~í.."imas 1 ". Sin embargo, el análisis que más interesa de los· presentados por 

Rodríguez de la Flor es el relativo a la mano que sirve para la oración, dada la época 

de formación de esta. ciudad. Existieron manos con diferentes nombres como 

salmódica, DNIJ'icál, armó11ica, glfido11ü111a o chhupsalteli11nr, en ellas se transmite el mensaje 

de la oración cristiana.19 

La mano como metáfora ha estado presente en las configuraciones del ;írbol 

l111ia110.20 Según esta propuesta. c.'<iste una conexión entre el árbol y la mano, mediante 

un diagran1á cuyo.sistcn1a se .dcsar~olla a manera de ramales en un enlace continuo a 

partir de un eje_ central. Lo que la hace· estar relacionada en un nivel representativo 

con la filacteria21 que de cierta forma nos lleva a encontrar que las ínfulas provienen 

de una costumbre' pagami, y eran dos cordones que· se colocaban los sacerdotes de 

los gentiles al momento de la ceremonia, esto trascendió a la religión católica y se 

llaman también ínfulas a las dos tiras anchas de las tiaras episcopales, esto lleva a 

pensar gue la representación en los modillones de la Casa Consistorial, tiene en 

efecto una forma de ínfula. sin embargo su colocación pendiente de la mano se 

17 RODRIGUEZ DE LA FLOR~ Fcnmudo. Op.cit. (261-265pp.) 
18 J:>ic-.inntJrin l 4.Jrruu.r.:: .. Nñmim. t:>iccsc tic 1111:1 l(>nn~• vcrlm1. de 1111 lictnpo. de 1111 111odo. <JUC sirve parn cxprc..~ar 
un l1t'C..:hn !,,'<."IH."ral. (714pp.) 
19 RODRIGUEZ DE Ll\ FLOR .. Fcnrnndo. Op.cit. (267J>p.) 
:-o Dic·a"m1¡¿n"n l..umu.ul! ºL/uU (hc.·:1lu R:uuúu)~ escritor c:1t:1Mu -Palnrn de !vfullorca 1235-1315-. La orlgiualid:u.I e.le su 
obra se has:1 <"U fo alianza cutre." J11osofia~ n1istic:1 ~,. poesía; en la creación de una teoría n?tóricn que incluye las 
técnicas dc.•l pr<"dicmlor popular con los cxtretnos su1ilcs del in1elcc:1ual~ fo f:iv-uln o el cjc111plo con el nforistno; }• 
c.!11 fo clc.'C..:ciún dt"" l:i lc11g11;1 vcn1:ic11fo -junio :1l la1i11 y d :iraln"- cunu> vt·híc11l<> expresivo: /lr.r md._e_na. o /lr.runnulis, 
cxpo!i!oic.:iún dr !-111 sist<.-nua 111c1alisico y lúgico. y d ....-lrbnl di! cz"l!ntia. rJ.c>s libro!'O ccnlran su labor nanaliva: el 
B/a,,q1un1a y c,_•I l_...ihm de /a.r J\.11.1rt11illdr <> / _..i/.m- &: /<¿Ji.-..·. que conlicnc el Libro de lo!<> omimalcs. Ülras obras: Libro de la 
"nk'1 de ('l,J/Mllt!n'd. l....ñgic"' d~ GtJtzyl, Ji./ desm11.r11r!ln ... {1467pp.) 
:'.'t J:Ji«imtan·n l.Prnu.u.: ••/OiJdctl!ri1.1 • .t\nudcto o 1aJis1n.:i11 <JllC 11s:1ban los antiguos (griego!<>). Tira de piel o pcrgmnino 
con pasnjcs de 1ns Escrituras que los judíos llc'\·aban ;11ado :al br.1zo iz<¡uicrdo o :1 1n frente. Especie de tirn. bm1da 
o friso <JHC d11ra11tt.• h1 dad 1ncdi:t se utilizó corno clctncnlo dccornli'\•o!' (450pp.) 

• 1 
TESTS CON 

·AALU\ DE ORIGEN 



Capitulo IV. - 131 

relaciona rn;h; con las filacteria .. y con ello a las escrituras .. ¿y por<..1ué no? con el pasaje 

ubicado en la fih>ura 34 referente a San Pablo y los Giilatas. 

Lina rcpresentaciún de esta naturaleza .. unida a San Pablo .. se encuentra en la 

catedral de Sevilla. con la rnano que sostiene al apóstol en el lado derecho de la 

puerta de entrada al patio de los naranjos . .:!.:! Una n1ano sirnplc 4ue sostiene al apóstol .. 

y en el interior de la catedral .. una imagen de San Fernando rey y santo~\ sostiene en 

su rnano una esfera: el rnundo; San Fernando., fue unificador de reinos y si bien vivió 

durante el siglo XIII. es canonizado hasta el siglo XVII. mucre en Se'lrilla, puerto 

hacia las Indias Occidentales .. ¿Serii este personaje. el central de la idea del prí11cipe 

polílico-clislic1110? Es posible: 

"1~1 mano c¡uc exarnina la conciencia -examina .. dolc. propone .. indican 

los textos- cs. forzosamente. más simple en su cstrncturn que la que se interna por 

los vericuetos de ta oración mental. Esta bipolaridad fundacional que se establece 

entre ambos tipos de manos en su utilización piadosa. es causa de una singularidad: 

la de c1uc aparezcan muchas veces representadas en parejas. En efecto. las n1anos 

aparecen en numerosas representaciones por parejas. ofreciéndose habitualmente la 

mano derecha pnra ta meditación noctun1a. es decir,. para el examen preceptivo de 

la conciencia al final del din. con10 prescribe San Ignacio; mientras que la mano 

izc1uicnla es c.le<lic;ic.la a una consideración del an1or divino. de lo c1ue son sus dones. 

en el contexto de la diun1idad. En la mano se organiza. pues" el sistema de 

pre.b'Untas -o la '\"crsión reducida del misn10: q11id, q11i.1re, q11a11111111, q110111odo, q11a11di11-

de entre las del cuestionario n1oral que difunden los mm1ualcs de confesión~-siendo 

tan1hién por cstn vfo 'JUC ven1os convertirse lu mano en un instrumento útil para lu 

prcc.licación. n~4 

2~ GOl\tEZ PIÑOL. EuüHo. Doclor cu Hisloria. En º"mio a lo.r .rimbolos.>• emóli:mas. Eutrc\•ista 
2.3 Di«ion¡,¡rio l.....uro11ssr: ul7r:nra11tlo JI/ d S¡,11110. (VaJpamiso. Zm11om. 1201-Scvilla 1252) rq• de Co.1stilla (1217-1252) y 
c.lt~ León (1230-1252). hijo de .1\lfouso IX de León y de Bcn.<>ttgucla de C;1stma. Con sus campmlas tnczcla de 
dipJor1rnci:I ~· untrns, co1u111istó Ubcda (1233). Cl1icl:um (1235). Córdoba (1236).Jaén (1246) y Sevilla (1248). Unió 
dctiuitivmucnle León y C.aslilha y ncgociO cu Ahnizr.a conJui111c 1 de ..i\r;1gón cJ lúnilc de sus reinos. Cnuonizado 
Cll 1672." (1317-1Jl8pp.) 
2 4 RODRIGUEZ DE LA FLOR. Fcnmudo. Op.dt. (269-270pp.) 

1- -'.f?~,I~. CON · 1 
,EAL;.;.·i. 01" ORIGEN 

54 
Alann.rr!ll 
c--:a1i:rul di: 

Sr:n"//¡,¡. 

2003 



13~ - C11pirulo IV (/,,¡¡,,¡,_,.¡¡,,,.¡,, • 

55 
E.rqrumade 
11hieariñ11 de 
nrun11.re11 
Ca.rJ 
c.rm.,·ü11,,idl 

D. Saavedra Fajardo, al escribir idea de 1111 pti11cipe político-ctistia110 reprnse11tada e11 

cie11 e111j>1l!St1J'. Propone la idea de utilizar figuras que sirvan de 111e111otia e111fjiciose1 en la 

cie11cia de rnÍl1a1?s. Luego de iniciado el siglo XVllI, ya no resulta bueno el uso de la 

rnañif)UJriCiófi~···p-Or---;.rnCdib ·--de . ..;. las--_,-irri.ágenes,- empieza~·=, lo~~ cuestionarnientos que 
' ·-- -.· .·.-, 

llevúr:ín al pe~íodi::. d¿ la Ilustración; 

.Algo qu'c· tal v.;z i;;flúyó 'de forma prolongada en el uso de símbolos en 

.Atnérica, ·fue h1 '.n_eccesidad 'de evangelizaeión así corno la de control popular, Jos 

ejercicios ignacianos, p~evios a la fundación de la Compañía de Jesús en 1540, 

utilizan a las n1anos par"'J. llevar en ellas información sobre meditación, textos 

evangélicos o estaciones del viacrucis. Esto se traduce en lo que menciona Rodríguez 

de la Flor, como la adaptación de un sistema de memoria artificial al uso cristiano, y 

se vuelca en lo que llaman la conlj>oJitio loci, o la co11JjJ0Jició11 detulo el lugar, lo que sirvió 

como una renovación de tipo psicológico que llevó a prácticas tempranas de 

psicoan~ílisis corno hoy se le conoce~ en donde ''el 'poder de la imagen' manifiesta 

su plena virtualidad en la escena oculta de un 'teatro intcrior'."26 

o 

)) o 

2~ hknr. (330-365pp.) 
2..:. Jdem. (379pp.) 
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"\~ con-10 mencioné al inicio de este capítulo~ las im~ígenes sin voz nos hacen 

buscar sus posibles significados:· Ésta de la mano con ínfula.-< o filacterias, de poder 

político y cristiano al mi~m6 tiempo, posiblemente desde el m>ÍS alto nivel eclesial 

como si los patronos c;·i.;::;~-doctorcs'de 1á iglesia estuvieran sosteniendo al inmueble, -

ya que los dos p·arcs_ dc:--tTia~oS" C¡uc" sostienen al exterior cst-:in colocados con vista 

hacia la plaza c¡ue está al norte ·y en donde se encuentran los portales, ubicación c¡ue 

se aprecia en la figÜra' 55-. Nos lleva a una realidad más terrenal y necesaria, 

podremos decir c¡ue todo aquello esuí atado en una fuerza c¡ue lo sustenta: el reino, la 

autoridad del rey que sostiene la ley y a su vez, la ley c¡ue sostiene el orden. Las 

ínfulas o filacteria. son la cuerda c¡ue ata y la mano, la c¡ue marca la línea del orden en 

el mundo. En un lugar <1ue pudiendo ser la Casa Co1JJ'Ülotial era, como en todo el 

reino español, el lugar en el que el orden se hacía ver.27 

4.5. Definición propordonal 

Dentro de la secuencia numérica .. existen diversos ·tipos y frecuencias que 

marcan ritmos y formas, en ella~- se cnrna':'."can las proporciones an:i-iónica y áurea, que 

forman parte de un sistema r:naterrüítico de- proporciones basado .. en la serie de 

Fibonacci28
, el cual nos-llcva-a_cnc;n·tra~ que Si sumamos consccutiVarncntc según se 

muestra: 1 +1 =2, 1 +2=3; : 2+3=5, 3+5=8. 5+8=13. 8+13=21, 13+21=34, 

21+34=55. 34+55=89, 55+89=144, sucesivamente; y si posteriormente a estos 

numeradores y sus resultados· los convertimos en divisores y dividendos, 

encontramos que constantemente y a partir de la operación 21 /34 y su inverso. el 

resultado al tercer decimal es el número 0.618 )' su inverso 1.618 . .t\ los quebrados 

formulados con estas características~ se les ha llamado 'armónicos'. De las 

operaciones reali:.mdas antes del ~luebnido 21 /34, las tres primeras nos dan, entero, 

medio y dos tercios. las cuatro siguientes nos dan números entre dos tercios )' el de 

oro, no definidos. 

27 .A.l\lADO .. C:1rlos Pr. OP. Prior Do111i11ico cu Chihuahua. En nkldñn a la sim/.10/0,gia q11e se 11/ili!\p mmn a}Jf!YO a la 
,vmqui.rla lenitoridl chm:,111/e el S.i._p/o de Om Español 
:s pr05TO .. Pablo. /.....u Cnnpn.rii·itin ¿lurea en ld.r ..... trtes PIJ.rti~. lOpp. 

1 
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.A la proporción que llamamos 

armónica., corresponde el número 1A14. e 

inicia en un triángulo rectángulo de tres 

unidades de -i:,;sé:cüya·hipotenusa resulta ser 

4.242, y al usnr'.~~?.ís\i;;~ líneas para formar 

un rectángulo. obtendremos 

constant~meritc~iiSi-1~ de índole armónico. 

su figur.1 principal será el n!Clá11gulo af77Jó11ico. 

Por su parte, el número de oro en cronolot,>Ía, es un período de diecinueve 

años9 en que los novilunios vuelven a suceder en los mismos días. l ... os romanos los 

señalaban en sus calendarios con letra y números de oro, es posible que de ahí 

provenga la definición como número de oro. o sección áurca.29 

La localización de la sección de oro en una línea se obtiene dividiendo ésta en 

un punto C."<acto en donde como menciona Pablo Tosto, se equilibra "su media y 

extrema nt~Ón.30 E.n otra.~ palabras9 es la división de una línea cualquiera en otras dos 

partes desiguales, de tal forma que el trazo más corto sea en comparación al mayor9 

it,>ual que éste es en comparación al total, es una regla de tres. La unidad se 

descompone entonces en 0.618 más 0.382, y al punto de unión se le llama phi: 

0.382 : O.G 18 
O.G18: 1.000 

0.618 u. 

1.0tH) u. 

phi ll.382 u. 

E.I trazo b,ísico que sobre la línea nos permite encontrar phi., nos lleva a un.-1 

aproxin1ación nípida de elementos constructivos verticales u horizontales en plano .. y 

a detectar con ello la presencia de este sistema de diseño. Estas reflexiones, no las 

encontramos con pensadores como Vignola, Vitrubio, o da Vinci, dado que al ser 

29 Em:icl<>pcdi:1 Esp:as;t-Cn1pc.!-. ·1"39. t7pp. 
30 ·1·os·1·0. J>ublo. /...u Campo.f1"dón Jl11rra ~" id.f J"lrl~.f l'ld;rtirt-1.r. 20¡>p . .. ,.., HONACCJ. J.co11urdo <fo Pis.a. 11m1c111:itico 
de fo Edad ~k·dh1. 1200 .. ;111lor <lcl prin1cr lnllmlo de .1\l&>cbn1 cscrilo por uu latino; nos hn dejado. culre nmchas 
solt1dn11cs d<.• sunrn Ílnpnrt;mcht fo cxtrunrdirrnri:1 serie de Jos 111in1crus ordinales. <JllC lleva su non1bre .. valioso 
csdarccin1icnto de fo proporción :harca y del 11ti111cro de oroº . 

• \f"1in Cl'lilin Cnltlnún PMm/r 
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una opL"raciL111 tan sin1ple,. fue posiblemente una forma común de expresar el diseño,, 

era corno sumar y restar. 

Quienes han estudiado el concepto de la proporción en diversas épocas, se 

han referido por lo general al cuerpo ·humano, er cual mantiene elementos· que por· 

siglos nos han permitido dirncnsion~lr los espacios. J_.os egipcios establecieron-a partir 

de aquí sus pa~ímetros al igual que los griegos y romanos; y como ellos. años antes, 

esta era una pníctica común para otras civilizaciones. De ahí que cncorlt.i:-amos 

siempre, hasta el momento en que se adopta el sistema métrico decimal, referencias 

de espacios hacia el hombre. Vitrubio31 en De An:hilec/11ru, nos dice que: 

ccEn consecuencia. si es lógico y conveniente que se haya descubierto el 

número n panir de las articulaciones del cuerpo hun1ano y a partir de cada uno de 

sus n1icrnbros. entonces se establece una proporC:/'ni de cada una de' las Partes 

fijadas. respecto n la totalidad del cuerpo en su conjunto; sólo nos c1ucda·hucen1os 

eco de quienes. al construir los templos de los dioses inn1ortalcs. ordenaron lns 

panes en sus obras con el fin de c1ue,, por separado y en su conjunto,. rcsultanu1 

annónicns. en base a su proporción y sirnetria."3~ 

Cuando he tenido la'op.ortunidad de realizar análisis de antiguos inmuebles, 

en ocasiones diversas a la· tjUe _ m.ueve esta investigación, encontré que. ern p9co el 

tien1po y lo,; recursos de di,;eño con los que contaban sus constructores par.1 llevar a 

cabo proyectos tan sofisticados, y en el caso de contar con los planos originales, no 

expresan al detalle el sentido del ·inmueble que pueden observar nuestros ojos. Por 

lo c1ue el desarrollo de lo,; sistcmm; de los gremios y posteriormente de la academia 

de artes debió ser tan preciso en normas, técnicas y vocabulario que el código o 

método constructivo resultara cercano a lo perfecto, pero tal vez más cercano a la 

naturale:.<a y a un todo estructurado a partir de las matem>íticas, que a partir de ellos 

era posible diseñar sin la necesidad de realizar dibujos exhaustivos. J-Ioy la 

intormación queda fragmentada en unos cuantos diccionarios de términos y los 

trazos de los estudiosos del Renacimiento. 

31 ENCICLOPEDIA BIOGR./\FJCA UNIVERSAL Vohnucn 7: Doce uúl grandes. An¡uilccturu y Escuhurn 
º( ... ) Se s::tbc que sirvió cu el c..·jércilo -probo1blcn1cu1c co1no iugc1úcro- a has úrdcnc.."S de Julio César,. durante la 
gucrru del A frien. en 4t! a.C .• y t)llC constn1yó l:t /Jd5iJÜa d~ Fann. hoy dcstn1icfo.". (l 96pp.) 
32 vnlUJVIO POLION. ~Jnn:o Lucio. J.Ju 1üez. /ibrn.r 1k rlrq11il~rl11ru. (135pp.) 
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Esta secuencia c.xplicativa me lleva a realizar algunos trazos en dos de los 

inmuebles principales, ya mencionados a lo largo de este texto: la Casa de }l(f!,O y la 

Casa Comislolial, así con10 en el espacio urbano de la propia ciudad de Valle de 

Allende y por -medio de algunos croquis -los primeros en trazos armónicos y los 

últirnos en sección áurea-, sugerir que esta fue por largo tiempo, .la línea rectora del 

diseño tanto urbano como arquitectónico, ya que panl. que se produjeran 

rnodificaciones en el proceso de proporciones se requirió un largo tiempo y otros 

procedimientos tanto constructivos como de diseño. 

La gama de posibilidades que brindan tanto el anúlisis áureo como el 

armónico uno y otro por separado y en conjunto es muy amplia, de tal suerte que 

resulm difícil establecer en definitiva que algún trazo realizado en esm investigación, 

es en efecto, el que dio la pauta de conformación a un espacio arquitectónico o a uno 

urbano, sería necesario realizar un estudio totalmente centrado a ese tema, lo cual 

sobrepasa el fin de esta investigación, por lo que me he limitado a mostrnr en las 

siguientes páginas, solo algunas poo;ibilidades. 

Pant el cao;o de la Casa de Jugo, en la figurn 58, se muestran dos trazos 

artnónicos que no encajan totaltnente en el tntZO del inmueble y uno áureo en la 

figura 59 resulta la hipótesis más interesante de cuantas se.realizaron-y así esmblecer 

con10 punto de partida y conformación urbana de Valle _de Allende, una de las 

es<1uinas, hacia la parte ochavada del inmueble, y de ah-í partir a ·establecer algunos 

trazos que de forma creciente )' actuando como una especie de g11on1011, se abren 

paulatinamente para localizar algunos puntos importantes en el espacio urbano más 

antiguo-".J. 

3J TOSTO. Publu. /....a Cnmpnsidó11./lt1~"1 en l"'-f /Irles J>láslkds. (47pp.Y'Scgl1n AristÓlelcs, el Gnomon cu geometría 
es la figura n."Suh;;uuc e.le ha s11pc.~rpos.id611 e.le e.los de elfos iguu]cs o sc111cjm11cs. pero de 111cc.lid:ts propon:iomalcs. 
Podrimnos decir cutouccs <tllc G110111011 (gnotuun: estilo o :tguj~• inc.licac.lor..1 de las hora.o;. cu los rc]ojc..»s e.le so]; 
irnu nmu._._110 p:1n1 111cdir :ingulos. gnulus; 1ncdidn. p:iut:a.) es uu:t fonnn de proporciom1lidnd. de relación. Difiere 
del 111óc.lnlo chisico. c.111c c...~ ..:01110 una uuidm.t de subc.ti~·isión gcu111étric:a p:1r:a lras1udur mcdidns :1 1um1cra e.le cscaln 
(n1c)duJo: uuidml de con'\!crsión pana rcgJnr Jas propon:ioncs en arc1ui1cc1urn. eren do por Vignoln. J ucopo 
l:farozzio. 1507-1573. :anptitccto it:tlhmo). 
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En la figura 59 es posible apreciar una serie diná1nica de rcct,íngulos 

arn1ónicos en las zonas periféricas del inmueble, hacia el norte y el este, c¡ue van 

dcli1nitando la totalidad de la edificación y c¡uc tal vez, como es en el caso de las 

series hacia el este y norte, fueron construidas posteriormente a la parte c¡ue se 

encuentra cotnprcndida en la sección ~íurca base, en estos segmentos existen series 

repetidas de doce, siete r dos elementos rectangulares, surgidos a partir del primer 

rcctcíngulo áureo. 
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Trazo aúreo 

Dentro del trazo :íureo se encontró también -pero ya no se expresó en el 

dibujo ya que se complicarían demasiado los trazos b,ísicos-. que según como se iban 

trazando 1as. diferentes. proporciones, las ]incas a1 cru%~trsc, van marcando e1cn"Icntos 

como lo son. los 'ejes. de las columnas del patio, los cuales se resaltan con·puntos 

rojos en la misma fig:..ira. 

En .cuanto a la hipótesis de conformación urbana de Valle de Allende a 

partir del trazo :íureo rnostrada en la figura 60, cuyo eje principal se ubica en la 

esquina izquierda de la Casa de Jugo. y su primera proporción es ese inmueble, se 

define la prirncr manzana, ubicada en una de las plataformas formadas por ]as curvas 

de ni,•cl. y el límite de la casa al norte, es precisamente el cambio de nivel hacia el río. 

Se envuc1vcn algunos espacios urbanos como c1 ~írca más pob1ada hacia e1 sig1o 

XVJll de acuerdo a la hipótesis mostrada más adelante en el quinto capitulo; el 

Barrio de San Pedro al oeste o la zona de viviendas humildes al sur. Otros puntos 

que sobresalen por ejemplo. son quiebres de calles, esquinas de inmuebles o de la 

plaza principal sin el cinc, que füe posterior. 

FALLA DE ÓRIGEN 
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L.os trazos realizados para este efecto, fueron., al igual l.lLIC la muestra 

mencionada, los que más se acomodaron a ciertos puntos importantes de la ciudad, 

sin ~1uerer establecer forzosamente que fueron estos los que consideraron los 

primeros pobladores del lugar. La figura que se produjo fue la del gNonJol/ de ritmo 

dinftmico que de acuerdo a Pablo Tosto, "( ... ) es asimétrico, de crecimiento 

progresivo y proporcional. Cada una de las figuras superpuestas está en phi con 

respecto a la anterior y a la que si!,,>ue, constituyendo una cadena de tipo perfecto de 

gnomon áureo., dincimico., en progresión creciente y dccrcciente."34 E.n este caso, las 

figuras que deberían estar ctnpahnadas, las encontramos una enseguida de la otra y se 

distinguen dos directrices que resaltan en el dibujo como dos líneas convergentes 

hacia el este y tern~in;m en dos extremos de la Casa tlej11go. 

En la figura 6 t, se muestran dos posibilidades de trazo áureo para la Casa 

Col/sÍJ"/odal, ainbos coinciden en el tipo de figura obtenida, en la parte izquierda se 

presenta una combinación entre sección áurea y trazo armónico, la' primera. p;ini: la 

edificación sin arcadas y cuyo centro de cuadro. principal coincide con .el paramento 

interior de rnuros hacia el patio central y que contiene a los arcos en cada frente de 

fi1chada con el que remata a la esquina. 

-~ 4 Tos·1·0~ Pnhlo. La Compositión ..rl11rr1.1 en 11.ls ..rlrtes P/JJtieas. 48pp. 
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Para la figura de la derecha en el mismo número 61, se presenta el mismo 

tipo de desarrollo, en él se incluyen los arcos y su centro de cuadro principal coincide 

con el pan1mento interior de muros hacia el patio central.. Con ambos trazos, ya que 

sabemos era posible combinar en los diseños ambos tipos de proporciones, podemos 

establecer que los arcos pertenecen al conjunto en la misma época y que los taltantes, 

fueron den~olidos o bien nunca llegaron a consolidarse como tales, ya que en una 

edificación de orden civil, con10 se ha rnencionado antes, las inversiones que se 

realizaban eran menores que para el caso de inmuebles de orden eclesial. 

Para realizar un arnílisis de proporciones de algunos elementos que se encuentran en 

las edificaciones de la ciudad de Valle de Allende, he. considerado a lo.s dos inmuebles 

que han marcado· pautas corno pri111ige11io e i11varia/1/e: la Casa de Jugo y .. la Casa 

Consistorial r~specthramentc; puesto que por su tendencia hacia el estilo toscano 

sirven de base· para los. tr:iz~s de. acuerdo a los análisis desarrollados por Vignola y se 

presentan en las dos próximas páginas. 
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62 
/lndliris drt /ns l!/rtmmln.t Sl!,_(tin l/.(gnola para la 

Ct,,sa d! ]11,gn. L.n.r minuros al adre i11diean t!Í tipo dt! proporción 

J>mponió11 12. A 11,Jkjis de pedesta!y base 'º''ª"ª· 
Se da al pedesi.11 un tercio de la altura de la 

colun1n~ que equivalé a cuatr'o· módulos., a Ja base 

se le asigna medio módulo ,dé alto. 

E.n· este cn:so, la sUb.división de· la columÍla 

en 12 partes no muestra ningún res'últado cercano 

a esta proporción. 

Pmj>01rió11 14-62/3. 111terr:olu11111io /osca110. 

El total de la altura con cornisamento se 

divide en cinco partes, de las cuales. la parte 

superior es para e1 cornisamento y las otras cuatro., 

para la columna. Esas cuatro partes se dividen en 

catorce de donde una catorceava parte es el 

1nódulo. J\I capitel )' a la base corresponden un 

n"lódulo a cada uno., aquí son casi dos módulos. Un 

entre eje de columna equivale a seis módulos y dos 

tercios. Como se observa, la proporción equivale a 

un poco mas de tres entre ejes. 

J>ropotrió11 1-1--91 /2. Pó11ko tostu110 si11 pedestal 

Este tn1xo indica la dimensión en alrurn del 

pórtico y el ancho de los arcos, las proporciones 

encontradas a partir de la división en catorce 

módulos de los cuales se toman nueve y medio y 

se doblan pan1 encontn1r la aln1ra no se ajustan a la 

dimensión de la arcada existente . 
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.~111.ili.fi.r de' ln:.r elemtwln.r .re._wi11 1 ·"i.._1!,""'"'· jJdrü l..r Ci.lsa Cmuislnndl. 
L . .n.r minll!ro.r (.1/ c(.l/ír' i11rlica11 el lipn rle prr'Pnrriñ11. /__¿,¡ .fi1lt{_1!,nlJ1d .Cllf'r'nºnr 

Hlllr'.rlm r'Í f'r'di:.r/u/ t!#I pi.en de' ír'mr'll/n, /u fa1f?..1!,n1fta i1lj~rinr '11/lr'.rlm 1111 
f'r'q11e1io i11rrr'm,•11Jn del pedc'.rldl al n:lirar t!I. 
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16 

Casa Consi.<uorü1/ 

Pmponió11 1 2. A 11dlisis de pedes!uf.y hase /oscu11u 

Se da al pedestal un tercio de la 

altura de la columna, que equivale a cuatro 

rnc~_,dulos.. ~1 la base se le asigna medio 

111ódulo de alto. 

En este caso las propor-cioncs 

coinciden adem¡Ís de que para el pedestal, al 

considerar que es un ten.:io de la altura .. se 

ser1ala un faltante de -l.83cm .• dimensión 

n1::ís o menos real a la encontrada en estos 

elementos después de haber retirado el 

firme de concreto. Este efecto se observa en 

las fotografias. la superior es con piso de 

concreto, la inferior después de haberlo 

retirado. 

Proporrió11 14. J 111erco/1111111io losca110. 

Equivale a poco tnenc:is de tres entre 

ejes y los módulos corresponden al capitel y 

a la basé. 

Proporción 1 6. Pó1tico losca110 co11 pedeslaL 

Se considera la misma proporción de 

módulos utilizada en el análisis anterior y al 

doblarlos se debe obtener la altura de la 

arcada. no coincidió y equivale a un poco 

rn~ís de cuatro veces esta proporción. 

.\fa17i.t C:,.ri/i1.t C:a/,/nV11 p,,,.,,,,. 
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Este proceso de 'málisis basado en tres elementos para cada uno de los dos 

in1nuebles: Casa de Jugo y Casa Co11sistorial. lleva a inferir que para el primer caso. 

ninguna de las proporciones establecidas por ' 7 ihmola son aplicables. ni en. la 

proporción de la propia -colurri1fa;- rii- -~n: co¡,,:-~de ·· 1os e espi1eios· . a-· 1os -que -debe- -

corresponder: intercolumnio y desarrollo de· arcos. Para el cáso deF segundo 

inmueble, la Casa Co11sistorial. las prop;;rciort;_,'scorresponden a la c6Iumna rmís no al 

intercolumnio ni al desarrollo de los arcos.-

- -·- ·--

En este capítulo ha sido posible obsei-Var que en la.ciudads~;.encueni:ra'una cantidad 

importante de símbolos en los trazos y en lC>s c!ed.eritos quéI6s J~;~~sentan, no creo 

posible considenir por ejemplo, como una casualid:id la· ¡;xistencia de la mano y las 

proporciones en la Casa Co11sistolial mas -bien. puede tener su ·raíz en un análisis 

profundo del significado del espacio y no sólo del inmueble que lo contiene sino 

también de su entorno. este elemento sella de alguna manera la importancia del 

pueblo del Valle de San Bartolomé en .el Septentrión Novohispano, debido a la 

conceptualización del espacio por· parte de sus habitantes originales y que ha 

c¡ucdado patente al día de hoy. Lugar que aquí se ha descrito repetidas veces como 

uno difícil pan1 vivir. 

l~n el siguiente punto, se analizaní la _conceptualización del espacio como un 

referente tanto urbano como arquitectónico de la evolución en el tiempo del pueblo 

del Valle de San Bartolomé. 
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Capítulo V. 

Conceptualización: función y necesidad 

Conforn1e se ha ido desarrollando el arnílisis de esta ciudad, es posible distinguir que 

su verdadera importancia se presenta durante el siglo XVII, en esa época se produce 

el concepto urbano que dio la pauta a la evolución urbana y es a final de ese siglo en 

que este espacio, está prácticamente consolidado de acuerdo al censo de 1697. El 

pueblo del Valle de San Bartolomé es uno de los varios antecedentes para las nuevas 

poblaciones que se producirían al correr del siguiente siglo en la España peninsular 

de la Ilustración. Incógnitas se han presentado constantemente a propósito del 

proceso conceptual y las necesidades de habitabilidad y sustento que del lugar 

tuvieron, sus primeros habitantes y constructores. 

Fechas y decorados que podemos encontrar en ciertos elementos ubicados 

en diversos inn1uebles, no sien1pre pueden resultar confiables, ya que es un hecho, 

que la naturaleza humana nos impulsa a dejar la huella de nuestro paso por tal o cual 

lugar y modificar la realidad aún sin quererlo. Esto ocurre en el caso del inmueble 

ocupado por la Aduana, el cual con un grabado en el marco de cantera dice Ad11a11a 

iVado11al y en el remate Je la clave podemos ver el grabado de un águila; si lo 

analizamos un poco mas a tondo, encontramos que tal adorno es una modificación 

y c1ue se nota una alteración del remate por lo que es posible concluir que el 

decorado original fue levantado, dejando paso a la piedra que se inserta en el muro y 

se enmarca por unas guirnaldas que debieron pertenecer al primer y destruido 

ornamento, es ahí en donde encontramos el nuevo emblema nacional. Por ello 

FALLA DE ORIGEN 
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considero que el inmueble e.xistió previamente a lo que hoy conocernos corno un 

1vléxico nación1
• 

Del mismo modo ocurre con la Casa Co11sistotial de la que he realizado 

descripciones a lo largo-de este-documento y en diferentes partes. con la finalidad de 

cornprobar su existencia previa al siglo XIX. Las representaciones con base en 

manos se dan entre los siglos XVI y XVIII y por otra parte, las órdenes constantes 

de construcción:de casas consistoriales en España se producen a fin del siglo XVII 

bajo los reinados de los reyes Carlos III y su hijo Carlos IV. Según los escritos de 

Carlos Sarnbricio. es en la sl!gunda mitad del siglo XVIII que se diseñaron y 

construyeron buena cantidad de casas consistoriales en España. prácticamente todos 

los arquitectos que relaciona'9 diseñaron una. 

En el pueblo del Valle de San Bartolomé. se resuelve la apariencia de la 

fachada posterior de las cdificaciones'9 con extensiones de espacios verdes, como un 

corazón de manzana: verde. Por_ lo que no e.xiste el problema de las grandes 

ciudades como sucede con los conceptos vertidos en diversos y po~aeriores tc.~tos 

europeos de finales del siglo XVII en donde. llegan a proponerse soluciones similares 

pero n1~í.s rnoden1as y sebTUntmcnte m~í.s amplias, ya que se dispone levantar el templo 

al centro de estos centros de manzana2
• Según Benito Bails. citado por Sambricio, 

hacia 1775 las ciudades españolas que pudieron considerarse bellas, debían tener sus 

calles tan perpendiculares como fuera posible, para que las esquinas de las casas -

c¡ucdaran en ~íngulo recto, y contar con ciertas dimensiones mínimas pr~porc~on~das 

a que por lo menos en cada cuadra. queden sólo dos casas particulares.cuyas-:vistas 

principales deben dar a dos calles opuestas.3 

El concepto urbano de Valle a partir de un espacio caminero como describe 

Jordi Oliveras Sarnitier\ se distingue perfectamente en el ensanche de la Calle Real al 

1 Esra ituagen es la t¡ut.• he to111ado con10 sin1bolo de esta investigación .. se presenta en cada encabezado de página 
v cu la canítula de l$lc doc1111ac1110. 

~ OLl'VERAS SA~fl1,ER. Jorili. t'111l!ttJ.r Pnhladmus 1!11 la Españ1-11k la llru11t1dón. 69pp. tncnciona a John Plaw y su 
obra llatumfa Fl!r1711! Oniü nr &uul lnpronunml de 1795. donde uparece un plan de poblución n1odelo y llanta a los 
c-sp:u:ios centrales roll"'.._S?,,e.r donde unidos fonu:in un ºmulogl"l!l!ll cu Cll}'<> cc111ro se lcvantot la iglesia". 
J S.1\~ l BRI C 1 o. Carlos. / ...J .,..1 n:p1i1er111ra Espa,10/u di! /u Jlt1slradñn. ( 142pp.) 
4 OLIVER..:\S S.r\..,1111 ER. Junli. Op. Cit. "'La calle l\.fayor (de Ahnacelles. 1773 en España) se sintó sobre el 
cmuino m1tc."s 111cuciotwdo (uno de 1ipo liuc;.11). y las cuarentas cas;.1s. veinte 01 cada lo.do, dando ot dicha calle. 
Frculc u fo iglesia y el .. Ayun1muicntu. la cnllc l\.ht}'or se cnsanch.;1 fonn:.uido el 1$po1cio de fo plaz;1 l\(ayor. El plano 
de Ahnaccllcs responde al de 1uu1 población •cantinera'. perfcctmncnte trnzo1da por Joscp !\las (Dordal. de origen 
barcelonés).º (135pp.) 
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n10111ento de llegar a la plaza principal y posteriormente retoma. la dimensión calle 

para permitir la salida del lugar; como sucede años después en 1773, con el poblado 

de ,-\lrnacclles en España. 

En los planos réalizados a partir -del liivelitano ae Piitnn/oliio Cúltúrat' ''-'de los -

que se presentan tres en :la figura 64-'t m~Úi-nciii:-~-tJ-~.<i-~~ ~dl.l~-rdo -a ia \ri:Úóri" de- ~s;,1 
num·a investigación y con la consideración de ·que ~iC!n año~ es mucho tiempo para 

presentar de forma estática en un plano, a· uná población que se va consolidando en 

el lugar; se esboza hipotéticamente la evolución- de la aparición de la edificación para 

poder esquematizar que lo que pudo ocurrir en el pueblo del ''alle de San 13artolomé, 

es la existencia previa del camino y su posterior corte por la aparición de una plaza 

c.1uc se abre paso en media calle, ya que siendo el lugar rn~ís transitado sabemos't se 

convierte en espacio de convivencia't comercio't cclebración't festividad. Incluso. la 

pequeña rotonda jardinada que existe en la actualidad. pudo ser un elemento 

inexistente y que en su lugar. la plaza tuviera una dimensión rectangular. 

Recordemos que las plazas se estilaban en esa forma para alentar juegos como las 

carreras de caballos; además se definían ciertos espacios para las corridas de toros. y 

sabcn1os por phíticas con sus habitantes't que así era utilizado tarnbién este espacio. 

Esta ciudad cuenta con muchos elementos que se conjugan con un clima 

afortunado y desen1bocan en una ciudad e11/ace com·o la ha calificado el doctor 

.Antonio Bonet Correaº. Y culmina, en un floreciente ce11/ro de 11egocios de fin de siglo 

XVII y principio del x·v1n, a tal efecto; el doctor Joaquín Larda Iñarra lo calificó 

como un " ... conjunto urbano _tosco pero muy bello e intcresancisimo" 7 opiniones 

que lo reafirman com6 patrimonio cultural sensible de ser conservado. 

Nuestras ciudades abiertas americanas, al convertirse en un consolidador de 

la utopía rcnaCcntista't son ejemplos vivos c¡uc revierten sus plantea1nicntos hacia 

España a fin del siglo XVIII; en donde. desde el siglo XII hasta el XVI. no se habían 

interesado en revitalizar sus espacios urbanos peninsulares conforme a su 

pensamiento renacentista .. Antonio Bonet al respecto afirma que en aquélla época: 

5 C...-\LDERON l>UE.N .. n.:!. Ce--cilia .. et. Al. l/"1/r! deJ""IUendr::~lrúnonia a1/tzmd 1k C/JÜJZ1ahu1-1. Inventario Incluido en 
cs1t• lihru, ;1si co1110 111111 prnpucsln de crecitnienlu pm1h1tino dd centro de pobl:1ción. (203-204pp.) 
" HONET CORRJ!.-\, .i\.111011io. Doctor en An.1ui1eclllr:1. Eutrt!VÍsta: En manlf1 "' la mnl"'1'IZ1i.1/i::zyzdón tk kz ázulad 
Instituto de Espmla. 1'.ladrid. Vicn1cs 29 de junio de 2001. 
7 LOH..l)A IÑ.1\RIL-\., Jum111í11. L:>octor en .An1uitec111r:1. Entrc\•Ísla: F..n ,71i.111to a la omanun/a,·ió11 z1rlku10 arq11itr:t'lónka 
tlr: lü rillfhd Ll11Í\0c.•r.oid:1d dr Nmcarra. P.:unplo11:1. Jueves 21 de ju11io de 2001. 
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·«···) Sólo la urbanización desarrollada en el Nuevo J\·lundo por los españoles es 

comparable en cuanto planificación consciente de un vasto territorio"8
• 

.~ ....... --~-,-

e: OLJ,iEJlAS SAl\lJTI ER,Jordi. Op. e__-¡¡ Prc..•facio A111011io BonC"t Correa. (7pp.) 
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l ... os procesos urbanos de las nuevas poblaciones europeas se consolidan 

después de gue aparece~ .:las nuevas· ciudades americanas, ello .confirma la 

importancia del pueblo :det.Vrille de San Bartolomé en el siglo XVII. OÜveras mismo 

corncnta que: u:Pero- -aºd_~~-ru;-_ºCIC 10_s--·rnaael6S qUe Of~eCÍa--1a · litériifut-a~=-=exi_iltian--.-en --ia 

realidad americana comunidades que también podían inspirar· a ·los c:{ue,pre.tendían 

una nueva sociedad en Europan9
• E inspiraron· mucho más aún ~ .\~~tá.S :. personaS 

que vinieron a _e~~l~. tierras no sólo a hacer fortuna, sino a -c'onqUis~~ ~l~~,•la_ fuerza 

de batalla que el gobierno español en combinación con la iglesia utlÚ~ó e. incluso por 

que no, manipuló. de tal forma que llegaron y ~uch;;,s murieron en l'ºs del id<!al de 

conversión a la fe- cristiana. Lo que por su¡)uesto, _ganó r-~erritqrio a la corona 

española . 

.Aunque también es preciso c:onsiderar ·que.· no . todo ocurre. en un solo lado 

del planeta. Previo a los intentos urbanos· americanos. en lá Provincia. de Jaén al 

centro-sur de la península Ibérica. hacia el siglo. XVI se fundan. por. to: menos seis· 

pueblos con un ordenamiento que se acerca a la nueva concepci~n-. ut<?ptca, pero 

aparentemente no hubo otro esfuerzo relacionado al tema'º. de ellos, ·subsisten al día 

de hoy sólo al.!,,'llnos. 

Las ordenanzas españolas para la planificación de ciudades, llamadas 

Orde11a11zµs de Descublin1ie11/o Nueva Població11 y Pla11!ficació11 de los l11dios, hacia 1573 

imponen el sistema de ordenación en parrilla. castramenta o damero con clara 

influencia de los lineamientos de Vitrubio. debido al auge de la imprenta que nos 

permite reproducir con facilidad la información deseada11
• Estas aplicaciones en 

l~uropa no son frecuentes, las ciudades estaban en ese entonces, completas y lo que -

n~enos se pensaba, era en la redistribución de territorio o la fundación de nuevas 

urbes. En España las tiernis no se subdividían para permitir que los primogénitos 

conservaran las propiedades como en el origen, tanto en dimensión como fuerza. 

Los hijos segundos parten a América en busca de fortuna y las ciudades no requieren 

9 OLIVERAS SAMITIER.Jortli. Op. Cit (38pp.) 
10 OLIVER.AS Si\.Ml"nER. Jordi, Op. Cit u( ... ) A elfo habria que rulndir Ju colouizncióu interior realizada cu 
1ic1Tmi. c.h.• Jaén t.ail 1508. donde~ fundaron los pueblos de Carchc1. C.1rchc1lcjo. Catnpillu de Arenns, La l\lanchn 
Real, Va1dt.•t>et1as de J :1én y Los Villarcs ... (61 pp.) De los que aparcntetnentc subsisten según mapas acntales. La 
.\lmu.:lw Real y V:ildcpcrn1s dv Jm:•u. 
11 STANJSLA\'C'SKI, Dm1, E"'rfY Spa11i.th Tou-,1 Pkmni11g in lht! Nt!u" IP"ork( Geographical Re".jew. enero 1947, (94-
105pp.) l-la est:1blecido un paralelo entre algunos artículos de las leyes de Indi:1s )' sus correspondientes párr.tfos 
de los /Ji~/ibros de.Arq11ilec/1m1 de Vitn1bio. t\.lcncionado en OLIVERAS SAJ.\111,ER.Jordi. Op. Cil (61pp.) 
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crecer. Sólo a fin del siglo XVIII en que España se ve en la necesidad de fortalecer su 

economía interna, piensa en la repoblación territorial y la fundación de nuevas urbes 

que al combinar actividades agrícolas. e industriales· incipieÍÍ:i:es;:·· fUe:ran habitadas por 

braceros ae otros lug,fres cómo -1-Iólartdi; cirl>l.nda'~y;-·d~l·'rrii~ioo interior de la 

pcnÍn$ula .. 

El fenómerto de la globalizaeiÓn, ha estado '. prese1.\"te 'desde la toma de 

conciencia del hombre en este mu.ndo,mediante lal~cl~'~ de e~t~~mospor el poder, y 

de acuerdo a la cantidad y calidad de info~'1.eiÓ~ transmitida entre unos y otros. 

Tradicionalmente hemos considerado que las experienci;lS del conoci".'iei::ito, durante 

siglos pasados llegaban con lentitud a diversos destinos, cuándo en realidad ll~gaban 
con toda la rapidez que el medio de comunicación permitíá. De este. rnoclo, las 

novedades entre Europa y .América en sus diversas posiciones no debieron tardar 

m'ís allá de un año y medio o dos, má.xime que eran la última moda y había dinero de 

por medio para contar con esa información entonces no sujeta por ejemplo, a los 

complicados procesos actuales de control de tnífico de mercancías y tnínsito .de 

personas. Las ciudades y los inmuebles se edificaron prácticamente sin una 

autorización legal previa a su existencia, esa autorización lleg;aba años despué~ de. que 

la población necesaria se había establecido. 

De ahí que Oliveras Samitier en su investigadón denominada· :Nuews 

Pohlacio11es e11 la Espeu7a de la Ilustració111z, nos confirma que entre .. los siglos XVI. y 

XVII 1 se producen intercambios de experiencias colonizadoras entré.; EÚ_ropa y 

.América; de lo que no habla, es de hasta qué grado: ~ci; ~~fe i:.;O:(,¿irTii~nto 
intercambiado, pero sí ha detectado que llcgaba'a lo~. t~rri~c::l~los' d~I ~sl!'ptentrión 
novohispano: Florida y las franjas sur de. Estados'. uiiido'~Yy:.'No[te/cle 'Mé.xico; así· -

' - --- - .• _ .. ..,,.,.. '·';'<· •. , __ ' .. ·• 

como las que ocurrían en Centro.y Sudarn<!l-ib; ~1pa';,.ecen'jenic~-te'.te;:rit,;rió los 

antiguos pueblos de misión, las reducciones de indios, los pr~~idiC>s.y c::>tJ:.;~,dpos de 

asentamientos. ;-_-:..:-

Tomando estas nuev~ · ciud~des_arncricanas co'mo lo~ eje~pk>s d~ prueba y 

error, que ocurren en el dco~a.'r6ii6,<l~t:u-~a ci~~~ia, (!,:,co~tramos localidades españolas 
... ,_-,., : .. ·,-··-' --· 

iz OLIVERAS SAMITIER.Jordi, Op. 01 (61y71pp.) 

.\lana C.-ri/ia Ca/,¡..,.,;,, P1un1.- ··1~ ·--·~..!.~'i;'C'IC ('I )'!IJ l , 1a ' I ·- ...... ·- - - 1 
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ya a fin del siglo XVIII que n-iantienen los indicativos de estas ciudades americanas. 

Ocurre así con una llamada Nueva Baztán, de la que sabemos que: 

"'Una de las cósas mtís enigmáticas y cautiva(t_oras d~ .Nueva Baztán con 

respecto a sus trazados es la manera como los- edificios~ nobles:-palacio~· iglesia y 

plaza cuyo uso resulta hipotético. mfü;, las hileras _-de viviendas. fonnan todo el 

conjunto. No se trata de un trazado en drunero ni de. un trazado supeditado al 

palacio. con10 seria un sitio real. Entonces., buscando referentes· posibles .. sólo 

encontramos los de las reducciones de los jesuití1s en territorio Guaraní. 

Efccthrnmente~ palacio .. iglesia y plaza se colocan de manera similar a como iglesia y 

colegio quedaban situadas con respecto _al resto de edificaciones residenciales en 

una reducción. El sentido del crecimiento era más bien hacia los lados de los 

edificios importantes .. ya que no había .. como -en lns ciudades en cuadricula de las 

LCyes de Indias. un crecimiento en todas direcciones .. a partir del punto central 

ocupado por la plaza .. sino que la fachada de la iglesia y el palacio quedan situadas 

de tal manera que hacen de fachadas de la población. .i-\ntc la similitud de los 

esquen1ns de reducciones como Lorcto. San Ignacio Guazú o San Ignacio l\lini y el 

plano de Nuevo Baztfü1 surgen las siguientes pre,67\.llltas: ¿cómo se le ocurriríu a 

Goycncchc y a Churriguera una disposición así? ¿T"on1arian realmente en 

consideración la experiencia de las reducciones?º 13 

l ".n l·:spai1a, durante la prirner mitad del siglo x·v111, los trabajos de 

ar4uitectura se basaron y refirieron fundamentalmente a copias estereotipadas de 

t.í1ninas, las <¡ue podían ad<1uirirse en paquetes in-ipresos•·• y abiertas a la libre 

interpretación de los maestros de obra. quienes se encontraban como nos relata 

Carlos Sambricio: " ... -alejados tanto en lo geográfico como en su formación 

lJ ltkm. Lo1 in:1agcn •nuestra el plano y una fotograíia aérea de el Nuevo Baz:tán(l65-167pp.) 
141'.l.ARTINEZ RODRIGUEZ .. l\,(;;uia Anb>élica .. ¿\/owunln del Dun111,gn BaTTtJcn. "'Los distintos estilos artistlcos 
01plicados a la ;:1n1uilcc1t1ra9 se introducen y dili.nulcn en el tncdio dnnmgucnse a lravés de los artistas venidos de 
fuera, qne a su '\'cz. se fonnarian en su profesión adoptando repertorios de los tratados de arquitccn1ra, a través 
de distintas fuentes i111prcsas .. y ;:1 travÑ de lots diversas picz;:1s de las artes tncnorcs que se iu1porhn:ian o 
producirian en l)urango!' (1 t2p¡>.) 

1 TE~Tr C'ON ~"~~L. -. ·.- ~_-:,~&EN 

65 
/.a i'V11~1u 

/~.1"/d11 

plimny 
_fol"..1!,"!/i"'·' 
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intelecrual- de cualquier discusión sobre el sentido de la arquitectura". 15 Angélica 

i\'1artínez y Joaquín Lorda mencionan por ejemplo, que la catedral de Durango se 

apega a la tradición arquitectónica sciscentista. totalmente clásica, y que al igual que 

mucl1os de los dcc6rnClo,( que Jescdben para esa ciüdád;''fUei-6n. apoyados en esas 

láminas de!fcdtas, el. dasisismo y posteriormente d. barroco, provenían de las 

imprentas~-~. 

Durante el siglo ~-Vlll prolifera un importante. número de manuales de 

coristrucción "Ofrecidos a '.:( ... ) maestros de obras. -ajenos a ·la. discusión académica 

modelo~ concretos de arquitectura que les detallan indicacion'¿s so.bre la carpintería y 

sus adornos, decoraciones con motivos arquitectónicos~, plantas de edificios, 

ciernen tos .de construcción de puentes, fortificaciones. o .cuartéles .... , englobándose 

todos estos- textos dentro de una concepción de n1a1111a!eJ' del arqtdlec/o destinados al 

arquileclo prdctiro. " 17 

1\ntonio Bonet Correa, relata que en España vivió un franciscano de nombre 

i\fatías de lrala quien fue autor de un álbum de modelos grabado entre 1730 y 1739 y 

que sirvió mucho a la difusión de los elementos decorativos de"( ... ) una arquitecrura 

en la que los arquitectos antes que constructores eran ornamentistas ... "' 18 

Es hasta el fin del siglo XVIII, que se empiezan a buscar otras soluciones a 

las clásicas, se permitieron entonces reflexionar: "sobre los problemas de los órdenes 

chísicos, sobre las tipologias o sobre la imagen de ciudad, y que es la discusión sobre 

estos ternas lo que genera una opción formal concreta que diferencia la arquitecrura 

de la SCh'llnda mitad del siglo de los conceptos mantenidos hasta entonces" 19 

La evolución de las ciudades, paulatina con el tiempo, se va en una constante 

modcnlización y en procesos que Ja hacen funcionar en su modcrni':1ad:rclritivá~ no 
-- -_ ,-, ' 

todo lo que vemos hoy en la ciudad de Valle de Allende, existió desde el inicial 

t'anti11ero: el pueblo del Valle de San Bartolomé. 

Son los elementos decorativos los que tardan más ·tiempo. en· llegar a 

establecerse en un espacio, y son los métodos constructivos-y:·~i~tdbuthros·los.que 

1~ S..-.\....,tBRlC!O. Curios. Op.dt. lpp. -.· :. . _ ,.· ·-
ló LORDA IN.i\RR.A.Jom¡uin y 1\.lARTINEZ RODIUGUEZ • .1.'lmia Angé1ica. /__¿¿Catedral ek Dmungo. (55pp.) 
11 S.A.l\IBRICIO. Carlos, Op.dt. (58pp.) 
18 BON ET CORREA. Antonio, Fiesta. prukr J' ,,¡rquill!~tunz. Apm.-...-imarin'1es "'' baTTtJro espa1Tol (66pp.) 
t9 S:\..'-113RICIO. CarJos. Op.dt. lpp . 

• \I1111t1 Cf'filia Ca/1J..rrin PJunu 

FA.LLA DE ORIGEN 



Cnpitulo V. - t 53 

logran una fiícil aceptación popular ya que apoyan a este proceso de modernidad y 

funcionalidad constantemente . ·presente en la historia de la . humanidad. La 

transposición de decoraci6n. se. efocruaba por tratados y· textos, lo que ha sido 

comprobado por algLinos-investigá-dores al -coristacir en archivos. los inventarios de 

las bibliotecas de los-'consrructores mas-afamados de la época en la Nueva España; 

pero también, la transmisión del conocimiento se daba de padres a hijos. y así como 

en el capítulo anteric;>r .expreso que las representaciones gráficas sólo tuncionaban 

como trazos generales. George Kubler nos dice que:" ( ... ) En .México del siglo XVI 

no hay necesidad de hablar en térn~inos de una transmisión escrita del conocimiento 

arquitectónico. Los libros sobre arquitectura no circularon hasta después de la mitad 

del siglo, cuando estaba casi satisfecha la necesidad de construcción de edificios.''20 

No todo estaba construido en el septentrión novohispano. Pero como el 

pueblo del Valle de San Bartolomé ya es mencionado en la segunda mitad del siglo 

X''II. y sus procesos constructivos debieron ser paulatinos debido a las condiciones 

de poblamiento que con anterioridad he descrito, estas aseveraciones en cuanto a la 

transmisión del conocimiento, nos permiten confirmar que de los dos modelos 

encontrados. el n~odelo ptin1igé11eo correspondiente a la Casa de jugo y el modelo 

i11vatia11te, en la Casa Co11sistolia/:, el pli111igé11eo mantiene relación espacial con las 

proporciones áureas y el detalle de su arcada tiene influencia medieval. lo que permite 

situarle en los últimos tiempos del siglo XVI; ya que para el caso del brvalia111e. sus 

detalles de m·cada le sitúan después del clásico establecido durante la primer mitad 

del siglo XVI 1 a partir de las laminas descritas. puesto que una parte de su relación 

espacial coincide con los supuestos por Vignola, ambos se relacionan con la tradición 

oral y gráfica que a estas tierras llegaba con aquellos que buscaban desarrollar su 

trabajo y logn1r su sustento .. Ante una necesidad vital: la de sobrevivir. De esta 

forma. la Casa de Jugo presenta influencia en inmuebles que están realizados 

burdamente como la Gatita Afe/l{/ozµ. la logia, la tabenra y tiempo después en la Casa de 

Alabres la que toma algunos detalles en decorados de sus jambas. Posteriormente, al 

aparecer la Casa Co11sislolial, como modelo i11varia11/e y más cercano a estándares 

;:o KUHLER. Gcorb'C· /lrquit~d111u Ale.-Uttma ti~/ Si,gln -°'1"7 (109-134-pp.) 
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chísicos influye en los inmuebles que siguen en época, siendo el más importante de 

ellos la Casa de lHai11es . 

. Al considerar que el sentido de la composición de una columna y su posterior 

arnílisis ·nos· puede revelar una fuente con ·formación académica o no, al estar apegada 

en mayor o menor escala a los cánones clásicos;_na~·ncVa a relacionar a la población 

con el usciscentismo novohispano de la última -generación clasisista" como nos 

refuer .. m .Angélica 1'vlartínez en su inves~_igacióri· de'nominada A1on1e11/o del D11n111go 

Banvcd". - -·- .,-

La Casa Comülorial es en.efectom{lS",:Jntigu;1que la Cm·a de Alabtes; debido a 

que se acerca más al canon chisiCO,-Iris·cTI:~~Os~;':C·onfirman una tradición sciscentista 
' . '. ' .. 

también y ¿porqué no? Se liga co..; eI.r..:.isticis~o ~eligioso prevaleciente en la época 

en todos los ámbitos de la vida y que tal vez tiene fuertes nexos con Sevilla y el 

culto a Fernando 111, rey y santo. Sevilla puerto general español que por el 

Guadalquivir lleva hacia las Indias, fue factor predominante en el quehacer 

novohispano. En la Catedral de Sevilla se rinde culto a San Fernando Rey, una 

imagen importante para el siglo XVll; se le representa como ya mencioné en el 

capítulo anterior, de pié con corona y una esfera en la mano símbolo del poder tan 

necesario en la conquista americana. Unificó definitivamente los reinos de León y 

Castilla, y su imagen coincide con la personificación de las ideas filosóficas del pri11cipe 

politico-crislia110 que se manejaban en la sociedad de ese siglo. 

La decoración se nutre a partir de textos impresos, pinturas o esculturas, 

diversos adornos . caseros y joyería. .AJ respecto, Sambricio relata la posible 

experiencia que sufriera Francisco de Herrera en aquella época: 

-- "J-Jcrrcra _se enfrenta a la arquitectura de su tiempo y su desgracia radica 

en que ·su opción,. su propuesta de la arquitectura del imperio. no se sigue ni en 

Espatla ni tampoco en A.mérica. Et~ que ha proyectado los tres monumentos claves 

~icntro del esquem~~ político-·dc su momento -el Escorial. In sede de Indias c'n 

Sevilla, y la catedral de la Corte en ·.Valladolid-, verá que los sacerdotes y 

ª':cnturcros que m"a~hm~ : a '."América' n .n1cnudo llev;u1 impresos en los que 

¡:)rcval.cccn. las. opc::~o.~es c_Ulru;rues: del humanismo clasicista -grabados. láminas o 

:0:1 ~lARTINEZ RO~:ftlGUEZ. !\fario Angélico, Alomen/o ti~/ Dun111go Barmm (146pp.) 
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textos con10 el de Scrlio-.. de modo que su intento no tendrá ninguna forruna en el 

continente descubierto .... "=::! 

¿Pero quiénes además de los mismos habitan.tes fueron los constructores? 

Esa es una pregunta de no fácil respuesta, es sabido que por el pueblo del Valle de 

San Banolomé pasaron algunos maestros de obra, quienes son nombrados como 

arquitectos en diversos te.xtos, pero la realidad es que ese título se da después de la 

segunda mitad del siglo XVIII a partir de la constitución de la Academia de San 

Fernando en España, y no es fácil acceder a él; puesto que es requerida la 

prescnt<1ción de los proyectos por realizar para su evaluación y calificación por la 

comisión de artes. Por ello, al efecto nos referiremos a estos maestros de obra como 

alarifes. Esos que como ya mencioné estaban alejados geográfica e intelectualmente 

de cualquier discusión teórica con respecto a la arquitectura. Este alejamiento, en 

ningún momento demerita su actividad profesional, ya que podemos aún encontrar 

grandes inmuebles entre otros, corno lo son las Catedrales de Durango y Chihuahua, 

rcali~ados por estos alarifes. Jnmuebles .. como es el segundo caso, descritos a finales 

del siglo XIX como uno de los más imponentes en su tipo, bello y alto que pueden 

encontrarse en el camino férreo desde Chicago hasta Chihuahua""'. 

De los alarifes m,ís mencionados y que realizan acciones concretas en la zona 

ubicada entre la 1\lta Tarahumara y Durango. así corno de Chihuahua a Durango 

cncontn1mos a Simón de los Santos quien fue traído de la Provincia de los 

Tarahurnares del pueblo de Carichí en el año de 169924
; aunque no alarife, declaró ser 

carpintero y aparentemente de origen portugués, de ahí la explicación a las grandes 

columnas que sostienen el templo jesuita de esa localidad, las cuales según cuentan 

sus pobladores, se hicieron a partir de grandes árboles que ahí se encontraban 

=~S.-\J.,lBRlCJO. Carlos. Op.dl. (233-235p): •• ... (Francisco de) J-Jcrrcra (el .Mozo. Sc,•ilJa, 1622- 1'.ladrid .. 1685) fue, 
co1no es11ulió ~l"uylor. :1n¡ni1cc10 de :uu1.,lia fonu:tción huumnisrn en quien las citas ni inundo de la m1tigiicdad 
co11fln11:1 un in1ponu11te trasfondo cultural. Próxin10 al mnbientc de los cr:1s1nistns y conocedor del pcns::unicuto 
de Francisco de l-Jolanda sobre la antigiicdad, el nmndo clásico no significO para Herrera retentar la lección de 
Vil rubio. sino co111pn-udcr el sc111ido <)tic el ideal chisico dcsc111peiió c.lcn1ro de ht grandeza de Ro1na. Consciente 
de 'lile el interés no rmlic:tbot en continuar fo blts<¡ueda de una granuitica clásico, su actitud fue en cierto 111odo 
paralela a la <¡uc ad<>JllÓ Palladio cu::111do se enfrentó a las n1iuas cu sus visito1s a Ro1na: ... n (233-23-'pp.) 
::!J STREET. Georg<• G. Che! uuh! u-ah! (or The ,\foden1 .\lonlr!:\J1mas in ,\U..,-im) .. (62pp.) Texto original: ..... the 
Cathcdral, n large stoue cditice. onc of thc 1nost iniposing buildings of the kind on this continent, and towcring as 
it Uocs aw~1y above 1hc lou• buildiugs :trrnmd it. its hcight is grc;.1t1y iucrcased by thc comparison"' Citado en 
CALDEll01\! PUENTE. Cecilia. Paldcio Ferlen.1/: 'JV1"iJl01uciti11 de"/ Palrinumio C11/l.11rul en el J\lorle 1kl País. (54pp.) 
: 4 LORD.A JN ... \.RRA.Jrn1<1uín y ~tAR,,NEZ RODRIGUEZ. l\.laria Angélico•. L.a G.11edrul 1k D111"[,J1t_gn. (59pp.) 

·11.,...J..,cr. ::- 0.Q\J 
J ;.,_ _> . \ l 
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sembrndos25 
.. E.l camino 

Vull,J,.AI/,,,,/,, • 

obligado para llegar a -Durango pasaba por el pueblo del 

V<1lle de San 13artolórné. con lo que no descarto que haya parti<;=ipado de alguna 

manera en alguno de los más importantes inmuebles· del momento. Sabemos que 

partidpa-·en lá-écÚfii.:ación del Templo-de San José-de Parral;· pues existe una marca 

de fecha· y nornbre en uno de sus arcos26
• 

'JosebÍ~de la Cruz trabaja en Chihuahua de 1726 a 1734 27en que fallece. 

realiza dos propuestas para.¡;. catedral de Chihuahua, pero el también se desplaza 

entre las _dos· ciudades a petición de el obispo Benito Crespo que se ?Cupaba de 

concluir la catedral de Durango y de avanzar la de Chihuahua. 

De 1·_740 a 1744 trabajaron en los dos templos de Durango y Chihuahua, 

unos maestros llamados i\-ligucl de Ontiveros y i\-liguel de Lugo de quienes_ nos 

rem'.1rca Jo,lquín Lo<"da: "Se. desconoce el origen exacto de los maest<"os en_cargados 

de las ;:¡!timas obras de la Catedral; de Ped<"o Huertas, no existe documentación; y de 

Nicolás i\-loríri se conjetura que p<"ovenía de Durango o del Valle de San, l3¡frtolomé, 

una localidad próxima a Parral; sin emba<"go, estilísticarnente, cabria. erima<"car. las 

obras de Catedral, posteriores a 1753, dentro de la estela de Ureña. ª!-'nque t'ealizadas · 

por a<"quitectos con una pe<"sonalidad propia .... ".28 

Es hacia 1766 que Nicolás e Ignacio i\-lorín trabajan en : Durango, si 

provenían del antiguo pueblo del Valle. debieron <"ealizar obras <"el~~ruues_en'cl _!liga<" 

para ser llamados a tal efecto, su trabajo en Dur.ango ha sido . calificado• ':'º;,.,e; un_a 

<"ealización llevada a cabo entre una inte<"p<"etación o gusto' p(!rsonaF)~éel;úso de 

modelos prediseñados. De ahí que fuese posible que desempei'iariin aigi;l1C:,s_t~b~jos 
importantes en Valle como en la portada del templo de San:B;.rtolom6y-un,poco 

m¡Ís allá me atrevo a establecer que también tuvieron algu;ia .il1t<!rvetlclcSri en el 

desarrollo de Casa Consistorial. Se afirma de Nicolás que· e~ a.'.il:()~'d~ ~ódÍficaciones 
a la fachada de la Catedral de Chihuahua, así como autor de su retablo. seguramente 

el barroco. que se encuentra cubierto por uno mas reciente de corte neoclásico; y que 

=~ORTEGA l\lARTINEZ. Claudia. l\ladre Superiora de la Con1unidad de las Siervas del Sagrado Corazón de 
Jesús y de los l>obn:s. Enlre'\ista: Snbn! ~1 ]~mplo de Carichi o Cmichiqui. Clúhu.1hua. 24- de julio de 2001 
:6 CALI Co11~td1orc...~ ®. ProJW'lo ti~ Reesln1t'l11mriñ11 del Templo M San Jnsé de Parml Clúhuahua. 1995. 
-:.7 LORD..-\ IN:\RRA.Joaquin y r,..fARTINEZ RODRIGUEZ9 l\faria .AngClica._ Op.dl. (59pp.) 
::a LORl:>A lNARilA. Joac¡uin y l\tARTINEZ RODRIGUEZ. l\laria Angélica. Op.d1 .. (78pp.) tncnciona n 
BARGELLINI. Cl:mdfa. 9 La Ca1edn1/ de Chih11ah11a. (7lpp.) ya que es elfo c¡uicn relaciona In obra de J\.forin con 
Va11c de San Ho1rtolomé. 

.\lada Cnili11 Cal1/nV11 P11ml' TES:S: c·~N 
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intcrvinn también en el templo del pueblo de Santa Eulaliaw. "'Cartinez y Larda nos 

describen l.¡uc: 

uProbahlcmcnte. uno de los elementos m•is SU,brercnres de la arquitectura 

de i\.lorín sea el nl.anejo de las siluetas. conl.o se ,_;o en el remare de la portada 

principal; en las pilastras del sotabanco ,.·uch·e a trazar sus su&rcrcntcs dibujos en las 

f..'l.rnrdmnallcras o placas rccorrndas que las decoran,. con un significativo cstoc1uc o 

1:.rorerón .. que dcstacn la línea central.º 

""Otros curiosos detalles. conl.o el de los haces de colurnnillas de la lintcn1a 

cada cual con su cntablarnenro y rcn1atc .. c1uc evocan los de la cúpula de Sm1 Pedro 

en Ronl.a .. al n1cnos según aparecían en las ilustraciones de la época,. colocan el 

disct''io de f\.lorín entre la propia in\·cntiva del autor y la interpretación de modelos 

cultos o foráneos." 

Existe una extraña simbiosis de estilo entre el actual Templo de San 

Bartolomé y los pares de manos que encontrarnos en la Casa Consistorial. traen a la 

rnente aquellas figuras patronales que sostienen a la iglesia. En la portada del templo 

de San Bartolorné encontrarnos corno remate central bajo el óculo del coro un cáliz 

que da una forma moís ccrc•ma a una concha y se extiende e.huido la impresión de 

aquellas manos tan descritas con anterioridad. Y la concha apenas esbozada, 

señalando su inminente llcg.tda en preferencia a la población, remata las claves de los 

marcos de las puertas que perirnetralrnente nos llevan al interior de la Casa 

Co11sisf()Jiaf.. en la Casa de Alah1es se hace evidente ya al inicio del siglo XIX en las 

chwes de los n1arcos de los baños. esta comparativa se muestra en la figura 66. 

Elin-iinar el sentido del llenacin-iicnto hacia la nueva concepción de la 

arquitectura barroca y el posterior paso al Neoclásico. con un intermedio de formas 

con-iplicadas por el deseo de quienes ordenaban trabajos a los arl.1uitcctos cspafiolcs 

de la segunda mirad del XVIII, es dificil. pues hablamos de un momento en el que las 

tccnulogias de construcción se lin-iitan al uso de materiales que hoy conocc1nos corno 

tradicionales y no existen alternativas estructurales que modifiquen consistentemente 

al estilo y su concepción, la ~¡ue se encuentra inserta en el :írnbito de la tipología 

corno diferenciación de uso de los espacios. La búsqueda incesante de alternativas 

20 LORDA IÑARRA,Joaquiny J\IAR.nNEZ RODRIGUEZ, l\laria Angélica, Op.d1 •• (79,118,122pp.) 
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en una redcfinición 

66 
l!:Jiunpln.r d • .
r!lr!nun/n.r 
m1u~/11t.1lr!.r: 
,/Jt'r!.r. n1bu11/d.r 

.J' 'VlrrUtdHIÜll/tl.f 

r!11dit'r!nt1.r 
uhirariimr!.c: 
"/i!nlf'ln de.'f,,¡11 
/Jdrlnln1111:, 
CA.l.rad1•,\l..U111•.r 

.J'c;,,¡.ra 
C~ñ11.rÜ/n17J/. 

para la mejor distribución y uso de estos espacios, se vierte 

tipológica que resulta un hecho plausible en la España de fin del siglo XVIII; sin 

embargo es sólo esta diversidad de usos,, las ornamentaciones y proporciones de los 

elementos. por los que se presentan diferencias temporales en las edificaciones. 

~ 
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Si de rigor acadé1nico hablamos. los alarifes de quienes se ha hecho referencia 

aguí. tal vez no hubieran calificado en la Académia de San Fernando durante la 

segunda nútad del siglo XVIII; sin embargo eran necesarios al desarrollo americano 

del momento. ¿Quién en-territ0rio'-mri'-dificil querría desempeñar este trabajo? Pues-

sabemos <]Ue el pueblo del Valle.de San Dartolomé. surge luego de varias emboscadas 

de las etnias naturales durante el siglo XVII. se desarrolla en el XVIII y se consolida 

e inicia su decadencia_ en el.XIX; con influencias al gusto de la época., que viajan y 

consrruyen a lo largo· del Camino Real en las grandes capitales y los pequeños 

poblados de la -Nueva _'\7i_zcaya dependiendo tanto del recurso económico como de 

conocimientos., en a~gunos c~os limitados a simples láminas que nos dan una 

apariencia más o menos clásica y que cubren la necesidad del momento. 

E.stas muestras toscas .e intensamente intercsan'tcs,corrlo han sid6 calificadas por los 

prestigiados estudiosos con quienes he. conversado al paso de esta investigadón. son 

parte de nuestro pasado regional, y merec;ed<:l~ dc're_conocimiento por su capacidad 

de subsistencia en el tiempo. Permanencia que se ve· amenazada por la5. recientes 

culturas del 1ísese y tírese. De. ahí---que en•cJ • sigu,icnte- .~apí~l~ presento algunos 

lineamientos para su conservación., ca·n. _ejcmplós directos a .su carácter urbano e 

inrnobiliario . 

..;'\sí como establezco un'a serie de. propuestas. para llevar a cabo un. desarrollo 
. -

durable con base en criterios y formas que nos llevan hacia la justificación del espacio 

como patrimonio de la humanidad. 
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Capítulo VI. 

Propuestas de acción 

La relación de los habitantes de un espacio con él, se define, desarrolla y consolida

en un proceso evolutivo de acuerdo al binomio necesidad-potencialidád. Lo cual nos 

lleva a encontrar un eguilibrio entre: reguerimientos, tempontlidad, espacio y 

expectativas en· cuanto a lo gue se obtendrá; . para. acercarnos con todo_ ello a ·un 

proceso de desarrollo controlado, gUe no.re~-ultá fá.cil de lograr si _consid·e-ramos gue 

las influencias externas relativas a la mundial_ización, nos manipulan haci:l ~onceptos 
del ya mencionado 1íseseJ' tín:sc. 

Como una parte importante establecida dentro de los objetivos de

investig<1ción, planteé la posibilidad de gue ésta permitiera conservar e incrementar el 

conocimiento histórico regional en el propio saber local, a partir del vasto acervo de 

patrirnonio cultural edificado y natural guc contiene la ciudad de Valle de Allende. 

Luego establecí la necesidad de realizar una propuesta del posible proceso evolutivo 

de su tipología ar~1uitectónica y con esa intormación, apoyé el hecho de gue las 

propuestas de intervención arguitectónica y urbana actuales, deben contar con una 

base de canícter histórico y estético; gue les brinda permanencia en tiempo y 

originalidad espacial. Las convierte en propuestas de desarrollo autosustentable. 

De ahí gue realicé la valoración del grado de sofisticación en los 

procedimientos de edificación y de relaciones sociales en el lugar, con la finalidad de 

dar SC!:,.T\.JÍmicnto a los diversos planteamientos emitidos por los organismos 

encarg.1dos de valorar el estado de conservación del patrimonio cultural, como 

ocurre con la Carta de ''enecia o la Convención sobre la Protección del Patrimonio 

,\[an'í-1 Ct'rilia Ct1J,JnV11 PNl'llfl' 
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1'·lundial, Culrural y Natural de la UNESCO del año 

vigente. 

Val/,,J,.41/md• • • 

de 1972 y su Guía Operativa 

En este capírulo. presento el planteamiento de algunos procedimientos que 

considero resultarán rediruables para la··ciud~d y· su·· c'?rnunidad, y con ellos, abro la 

posibilidad de establecer una nueva visión turística cultural en este lugnr de alto 

contenido histórico. Lo cual me lleva a con~idcrar que uno de los pasos importantes 

parn lograr el desarrollo controlado, .consiste en• un .. trabajo_ social y comunitario de 

concientización, a propósito del contenido histórico y patrimonial del lugar; y 

postcrion11cntc,., a establecer algunos conceptos a partir de criterios normativos que 

podrán considerarse al momento de diseñar un reglamento de construcción y 

desarrollo del propio municipio; estos criterios se encuentran apoyados en 

planteamientos previos realizados por otros investigadores, así como en datos 

tornados particularmente para esta investignción sobre del canícter del lugar, con 

base en la especificidad de su forma urbano-arquitectónica a lo largo de este trabajo. 

"\' como última parte de este capítulo, se presenta la descripción de los criterios, los 

requerimientos y lo elementos con que cuenta para lograr una justificación que 

contribuya en su inclusión en la lista del Patrimonio .Mundial de la UNESCO. 

6.1. Planteannento para un desarrollo controlado y autosustentable . 

. t\ partir del afio de 1997 he frecuentado a la ciudad de ·valle de Allende, para 

realizar in\·estigaciones con diversos entoques al de este documento y a lo largo de 

este tiempo. se ha producido· una reacción positiva en sus habitantes. primero al abrir 

sus casas para ser estudiadas y aceptar mi presencia; enseguida,., los vaUeros -como 

ellos misn1os se definen-,., han empezado a sentir interés por su propio espacio y los 

métodos para conservarlo; y por último al día de hoy, la voluntad política está 

presente al prestar oídos a especialistas de diversas disciplinas, para mejor llevar a 

cabo el planteamiento de reactivación del lugar mediante la realización de un Pla11 

111/egml de Ala11tjo pam Valle.)' s11 Ciudad Total., para el cual deberá contarse con un 

F'A, - ~-.,,- ,;P.I,.,EN 
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esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno y la aplicación directa de quienes 

poseen estos bienes. 

Dentro de los temas que maneja el concepto de este plan integral, esr.í la 

recuperación del -ca;racte-r--~ur~an.o -=-arqUiteCtóOiC:ó-~--relatiV6 'a Ciertos ternas--cótnó-- sOn: 

eliminar de la zona patrimonÚ~l k:>s flújos vcl~icúlares generales y de ·carga pesada; 

permitir. como es el ca~o de otras ci.idades l~istóricas. el acceso vehicular re~tringido· 

a los propietarios·.~ y poseedores de .los in_muebles y procurar área:. peatónales y 

especiales para: personas discapacitadas .y de la tercera edad, además de: .que la 

presr.1ción de servicios }' abastos se realice a partir de .vehículos ·pequeños 

equivalentes a un vehículo eléctrico o una moto con plataforma o cabina. 

En este plan se hace necesario establecer la potenciaci6n de las capacidades 

urbano arquitectónicas a partir de la morfología urbana y la tipología arquitectónica; 

definir y justificar los procesos de las principales vías de circulación dentro del tejido 

urbano histórico y hacer luego hincapié, en el espacio verde que lo envuelve y hace 

en fin't un paisaje cultural. Y mantener siempre en mer:s.te que para estos conccptos't 

los principios rectores actuales tienen su base de existencia para el espacio urbano en 

el siglo XVII y en el edificar del XVlll. Por ello, se hará necesaria la práctica 

constante en ejercicios de integración urbana y arquitectónica. que respeten lo 

existente pero que al tiempo. sean capaces de innovar conceptualmente. 

Al contar con una activa participación de la comunidad; que apruebe o 

rechace los procesos a realizar. deberá. prestarse especial. atención entre múltiples 

temas a: 

• La promoción de la industria familiar para eI ITl:ªn~j~ }'comercialización de 

conservas. ya que en la ciudad se prodJcen multip!i'cidad d~ és.i:as. entre ellas 

encontramos: pan de nuez. ate de ITl~rr!b:riíi~~ ·¡~e:i-de: tejocote, miel de 
'.:--,-

abeja, frutas cristalizadas como peras e higos; palanquetas. leche quemada. 

nuez garapiñada entera con o sin· cásea~: érema<de membrillo. chile 

amarillo curtido, jalea de higo. jalea de. pera-~uez. entre muchos otros; 
. . 

• La capacitación en materia de conservación patrimonial e historia regional a 

sus mismos habitantes. para que se conviel-tañ en perfectos anfitriones del 

"'"isitantc; 

l -:- ''.:;ON 
-~A· ~;;:;¡r:EN 
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• 

v,,11,,J,A/l"u/,, • 

Un sistema de hostales asesorados, e incluidos en una red nacional e 

internacional para brindar un servicio de excclcnci~ ya que actualmente la 

mayoría de los habitar~tcs atienden en SU' casa, lo que las convierte en 

hostales por naturaleza: pero sirivalor'agreif.ido;- -

• J.Jas actividades· culturales como teritro, co'O'éie-~·tos" y ·fiestas regionales. "\" los 

lugares en que se desarrollarán: casa de cultura: ~.;~taurantes, teatro, lugares 

• 

• 

para descanso y diversión; 

La creación del .Museo de Arte Sacro para el sur del ~Est.{do de Chihuahua, 

ya que se cuenta con un tesoro reflejado en innuri-.en;Í~lc~: joy~_.de ~rte que 

requieren· ser mostradas al público; ·- • .. ·:·' .... 

El respeto a la traza urbana histórica, con la re<OJp.:,µ~i_.i,~;del ni~el de la 

calle én el antiguo Camino Real ho)' calle Mina; l;i_q-._,e,h~;-sicÍ6 s¿;bré.;levada 

en ün promedio de treinta centín1etros 

Jamaica. Resulta dificil modificar hoy 

y choca ¿¿o". ~(; rií.ie~o IiGriu:nien to 

ese trayebt:~> pÓ; 1J >que deberá 

diseñarse una propuesta de acceso a la ciudad tjJ~·ho'.' . .jdd~ya I~ áreas 

circundantes á este libramiento; 

• La reubicación s;,bterránea de la electrificación y' fa telefonía del poblado, 

aprovechando que para la calle del Camin-o Rci~l, n.o ' ~e ha realizado la 

sustitució.-'.i de banquetas; y utilizar para ello, materiales·suaves para permitir 

una mejor absorción del agua de lluvia a los_ acuíferos, como la piedra 

similar a liÍ encontrada en algunos muestreos que se han realizado; 

• Controlar el uso de las acequias y los caminos de agua, an>bos parte 

fundamental de la cultura de agua del lugar; 

• El desarrollo de manuales operativos de inmuebles aisl_ados, lo cual permite 

una mejor e independiente conservación de cadiÍ edificio; 

• Iniciar: la recuperación con la intervención_de,dos' de los tantosinmuebles 

importan~cs d'; la_ IC>calidad:' la Casa _Consistorial -Ílamada los p01tales por los 

habitaritesc y; e1-:rernplo de_ San Bartolomé ya que su estado físico lo 

aín:~rit~~-)i~_.,··- · 

• El logro de incentivos de tipo fiscal así como apoyos gubernan>entales para 

llevar a cabo esta propuesta. 

FALLA DE ORIGEN 
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Con este breve planteamiento, y de acuerdo a las justificaciones que a nivel 

internacional, como ocurre por (!jemplo con el Instituto. Getty1
, se utilizan para 

establecer planes de manejo y "financiamiento; primero es aclarar.10 que intentamos 

conservar, porqué hacerlo y quiénes~º se cbeneficiaJ,án con°º"ello; pclsieriormente la 
,- . ; . ·-- - -

decisión pasa por lo mcnoS ·a sciS niveles dC"C:lcCiSión~-·-'Cplno .son:-. cuales scd'tn 16s 

beneficios tangibles e intangibles: si é.xi;,te e<{~id:id g~neraci¿hal y entre grupos de l~ 
generación actual, considerár la div~rsidad .. cl1ltu~I. establecer la relación entre 

diferentes objetos del patrimonio y luego de ·1:.;,do·,: det'inir ciertos pasos que aseguren 

las inversiones. 

Traducido a términos de este planteamiento, lo que .se está intentando 

conservar es el ge11ius loci del lugar, el cual se refleja en un legado patrimonial 

irremplazable y ya reconocido po<" una declaratoria como zona de monumentos, de 

cuya conservación se verán beneficiados los habitantes de la ciudad de Valle de 

.Allende, al lograr reactiva<" su economía con el establecimiento de nuevos métodos 

que le permitan coloca<" valor agregado a sus bienes y servicios. 

Los beneficios se traducinín en un espacio conservado así como una 

economía reactivada, que revitalizará poco a poco los espacios ancestrales mostrando 

a las nuevas generaciones el potencial con que cuentan, además, con la aplicación de 

procedimientos de integración analizados de fo<"ma científica y aceptados po<" sus 

poseedores, lograremos un espacio actual, es decir, uno que contará con los servicios 

y rnedios contemporáneos, integrados a los espacios históricos. Con ello, es posible 

resoh·er p<"oblemas que puedan aparece<" en cuanto a los difc<"entes objetos del 

patrimonio y su nivel de importancia, uso y conservación; por lo que es posible 

también, logra<" un proyecto económico viable que brinde autosustento al lugar. 

l DE LA TORRE~ ~lnrtlrn, Dra. Instituto Guclty. Planes de ma'1ijoyjinantiamienln. Ponencia presentada durante el 
XX. Sin1posio lutcniaciona1 de Couscn·~tción dd Patrin1ouio l\,lonu111euta1·IC01\IOS. Octubre 18 a) 22 de 2000 
ChlllnJ J--li!>t6ric:1 Fortificada de Cnmpcche. l\léxico. 

l TESIS CON ' FALLA DE ORIGEN 
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6.2. Crirerio y for.1na 

El criterio utifomdo en este documento lleva a establecer algunas líneas de 

acción en el espacio distinguido como la ciudad total de Valle de Allende. Concepto 

an1pliarnente definido en la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua. en 

su articulo 4º, inciso IX-f que habla sobre la definición de las zonas protegidas y la 

ciudad total2
• 

~le apoyo también en la normatividad realizada por el doctor José .Angel 

Can1pos3 que delinea conceptos para el manejo del car-.ícter urbano, así como mi 

propia opinión sobre algunas consideraciones específicas para las acciones fisicas que 

se lleven a cabo dentro de la %ona protegida de este lugar y. así proteger y enriquecer. 

su entorno patrimonial. 

l:>cbido a la existencia de una dcclanitoria como zona de monumentos y a sus 

características históricas, cualquier proyecto de intervención deberá ser puesto a 

consideración del Institut:o Nacional de Antropología e Historia así como del 

Instituto Chihuahuense de la Cultura, y de una nueva dirección de desarrollo urbano 

niunicipal de Allende. La injerencia del nivel estatal se ve reflejada en el proceso de 

declaratoria que se' ha.iniciado en materia del manejo del pat:rimonio cultural nat:ural 

que considera a t:odos los huertos y parcelas de cultivo en torno a la ciudad total, las 

cuales no deberán' modificar su uso pues conforman, en conjunt:o con el rest:o del 

espacio, un paisaje cultural de gran interés. 

6.2.:1. Tr11z;1¡. volu.1nerrf11 y equiparnienro -

Eri el cent:ro uroano que además es el hist:órico y constit:uye la ciudad t:ot:al, se 

respctar-.í la traza urbana original de la zona. Por lo que no existirá ampliación de 

,·fas ni reducción del ancho de las banquetas, así como no se realizarán proyectos 

tipo y en masa en la totalidad del espacio urbano ya que con ellos, se apoya a la 

.:: Co1110 ya se 1ncnciouó en el Prólogo de csrn investigación, la /--'!)' dtt Palrimo11io C11//11n.1/ ti~/ E.rlatln dtt Chihuahua. 
csl;.1hl~c: '"i\rl. 4 .... - Par:1 los clC..~tos de csh1 ley se cn1c11dcr.i por. ( ... ) IX. Zo1rns Prolcgidas: Los cspo1cios 
gcogr:íficos unificados c.111c co111cuga11: intnucbk-s. sitios o cle111e1Uos 1rntur:des con signilic:ido histórico y/o 
nrtislico. cuya consen•ación sea de inlerés parn Jos habitantes del Estado. Estas zonas se dividen en: ( ... ) t: Centro 
Histórico o Ciudml Total. E1 :irc..•a que dcliuüta Jos esp:1cios urbanos donde se originaron los centros de población. 
Su Jíntitc se estnhk-cc a partir de partea.guas históricos nacionales. regionales o locales!' 
.3 C.t\~IJ>OS. José Át1gel. Crilerio.r Bd.rim.r dtt Normalitirldrl y ,,,,.Jplieddón paN la ::;¡yma dttnon1¡,1ada Ct!nlm _,,.J/ameda. 2001. 
~léxico. D.F. 
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despersonalización del lugar y se revierten los efectos de una declaratoria .. ya que se 

pretende brindar un ambiente ad oc al· turismo cultural. Tampoco existirán industrias 

de tipo rnasivo -maquilado~1s- .. · s·i~o l~~ famili"1-:r~~ descritas en el punto u.no ~i~·' este 

capítulo o bien los trabajos artesanitles y"t~én.icC,-s ncéCsarios para Cl · mante~i.miento -

del lugar. . ,· .. 

Las banquetas. se ITla~i:eridclií. si;.; ;,:bolado y sin elerneri.ros C::6n:t;; rejas, 

rnurctcs .. jardin~ras, ··_O: -~~-~lq~i(;-~:::·e1~-i-H~~·t_~:(_p~ct;erlcciente al . ffiobilia~io::. u·~.;~~·~~. que 

afecte las dimeri.siones ; ¿¡rigíriales a<:~ia ~tt:;;~a detectada en otros. capítulb~. de esta 

investigación. En lo~ C::ruce's. <lf.! ;:aüe:' iq;Céllas deberán contar con n~pas de una 

pendiente entre el:·d;:,s.y ~l cf;.~_; pbr .. ciento. Con el tiempo, se implementará un .. .- ' . ,. . ., .. : 

sistema de t~sládá>-ir:.'.fcl:-n_o·~'Para·': ~aC-~F~r el,"de-splazamier:ito df7 las pcr5:onas con 

discapacidad y de'¡,{ tc~c~~~d~d, l~aci;las que se d.;finan como sendas peatonales. 

En el ár6a qúC!.cie'rl'a ~¡ perírnetrc::> de. la ciudad total -se muestra en la figura 

83 e incluye. eLd.;firiidó ~~r f.!1 INAH .·y por esta investigación-. se eliminará Ja 

circulación de transportes df.! carga,':·d~ pas;jeros y vehículos que no pertenezcan a los 

propietarios y usuarios· directos .. de .los· inmuebles. Los paraderos de un futuro 

transporte urbano se ubicar~ín en las áreas perimctralcs entre la zona protegida y la 

zona de transición y se cncon trarán en un área arbolada exprofeso. 

E.n las vialidades pri~arias, secundarias y locales se utilizará preferentemente 

concreto hidráulico, y en las calles principales de la ciudad total se tenderá al cambio 

por baldosa; en las banquetas se utilizará también baldosa sobre arena, para contar 

con registros continuos así como captación pluvial permanente. 

No se efectuará subdivisión de lotes en esa área protegida; y la fusión, está. 

condicionada a un diagnóstico de tipo urbano, que históricamente justifique su 

~xistcncia unitaria previa, un punto base para tomar la decisión, es el inventario del 

patrimonio realizado durante el año de 1997, bajo el auspicio del Instituto 

Chihuahuense de la Cultura. 

Cualquier intervención como: obrá nueva, adaptaciones, ampliaciones -.u 

otros, que se hagan sobre los inmuebles con valor pat:rimonial respetará la tipología 

volumétrica -planta y alzados- original del inmueble. Sin embargo, en el poco 

probable caso de que se realicen nuevas construcciones en la zona protegida, se 

rrp('rQ rnN 
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respetará tan"lbién, el alineamiento de la traza original y. se estudiará mediante un 

proyecto de implante urbano, el impacto c¡ue el nuevo volumen producirá en el resto 

del espacio, para no rompe~ con la continuidad en --los paramentos, el cual no 

c:>:ceaení de- dos riiveles ··y-- ocho-metros ·de·'-alturn~·-·.Así··corno - rio se realizarán 

construcciones al interior de la5 parcel~s; _c¡Lie ·modifiquen patios o huertos. La 

edificación iniciará a partir del paramento hada la calle y continuará hacia el interior 

del lote y las instalaciones no scnín visibles. 

- Los materiales pueden ser tradicionales o contemporáneos, no se realizarán 

reproducciones de los edificios patrimoniales, sin embargo es necésario ·contemplar 

para las nuc\•as edificaciones, así como en las posibles ampliaciones de edificios 

patrimoniales, c¡ue la altura, volumetría y diseño de las n~ismas, se relacione con los 

edificios colindantes o con los edtficios n¡fere11ciales4 de la calle, con lo cual se 

considcranín criterios de integración que adcn1ás podnín estar relacionados· a 

elementos y formas referenciales como arcos, marcos o puertas .. entre. ~tras. Se 

consideran como tales, a los que se encuentran inventariados en el año dC 1997, y a 

ac¡uellos tratados con mayor énfasis en esta investigación: la Casa de Jugo,_ la Casa de 

1Hai11es, la Casa Co11sistodal, y las casas de dos niveles. 

Las colindancias c¡ue forman parte de alguno de los cuerpos de la edificaci6n 

y c¡uc sobrepasen la altura de los inmuebles colindantes, serán consideradas como 

una fachada más, por lo c¡ue se proyectaran sus acabados y forma.' 

Los lotes empicados como es~cionamicntos se ubicarán fuera del perímetro 

de la zona, contanín- con acabados_ r tratarán sus pisos de tal furma c¡ue no se 

conviertan en una plataforma impermeable y permitan la recolección- internamente 

del agua pluvialyelaccitc automotriz. 

6.2.2. Infr,,e.o;Trué:T'ur,,. 

Se llevara -a .cabo la consolidación de los corredores urbanos pree. .... istentes 
. . - . . ' . 

como el ':1c_ la callc"'Cu~luh~émoc~ como uno peatonal con la existencia de comercios y 

serviciOS'~turísticos,,ya,'c¡uc si se permitiera la circulación vehicular se propiciaría la 

desaparición,.d~I ·patrÍmonio cultural adyacente, además de sensibilizar más las 

"'ld1tm. 
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estructuras históricas cercanas a las vialidades,. corno ocut·re con el --remplo de San 

Bartolomé, que tiene acrualmente problemas de esa índole debido al tránsito pesado 

y a las tnodificaciones previas realizadas hacia el año de 1977. 

Los accesos y salidas del centro, deben ser indirectos y propiciar espacios 

peatonales. J~n esta zona protegida,. por sus pequeñas dirncnsiones;· no se utilizarán 

pares viales, sino la optimización en el diseño y uso de una vía regional-para que no 

dañe el perímetro de la ciudad total -línea negra en la figura 83-, que equivalente a 

77.26 hectáreas y que se ubica en todo el recorrido del río, la acequia madre y los dos 

caminos que hacia el este por arroyos conducen uno, hacia el Pueblito de Allende y el 

otro hacia la Hacienda de San .Miguel, mas el área definida por el INAH. 

Con la construcción del libramiento Jmnaica, como ya se mencionó al inicio 

de este capítulo, fue afectada una sección hacia el noreste conocida como el Paseo de 

Jamaica. esta vía regional -ver plano 67-, debió ubicarse por lo menos con 

quinientos metros de lejanía del área correspondiente a la zona protegida, ya que ':1º 

sólo los edificios muestran el área urbana, sino también, los huertos_ y conforman un 

paisaje cultural. El cabildo de la administración 1998-2001 aceptó la realización de 

tal libramiento y los trabajos se han concluido. Por lo que debení :realizarse.un 

procedimiento para declarar como patrimonio cultural y natural de sus áreas aledañas 

y se establecerá que pcrmaneccnin en los usos actuales; _que són_de OJ?.Ígen·primario 

sin modificarse a secundarios o terciarios, con base en el capítulo -V, -sección -1 sobre 

el patrimonio cultural tangible de la Ley de_ Pat~imonio Cultural del Estado de 

Chihuahua. Esta vialidad quedó ubicada dos metros arriba de la. calle con que 

naturalmente cruza por el este y que es una de las dos continuaciones de la calle J\-lina 

o antiguo Camino Real. Para solucionar la salida e ingreso al área deberá diseñarse al 

sureste de este lugnr y aproximadamente a quinientos metros de distancia., una zona 

de estacionamiento y de distribución vial, en donde se produzca· un paseo peatonal 

que lleve hast<1 el ingreso antiguo de la ciudad y en .donde se encontrará un área 

rccreatiYa y de descanso; con algo de información histórica y rurística .. 

En el plano siguiente se muestra en rojo y línea seguida la vialidad propuesta 

por tal plan. en línea discontinua la propuesta planteada hace dos años y con flechas, 

la.~ diversas salida.~ de la ciudad. 

1 :1_'ES_IS ~O_ N_ I FAL_ - '-;~N 
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\'i.alidad existente 

,. 18 Vialidad propuesto 

El planteamiento del circuito de la ,•ialidad de primer orden, debió contar 

con una forma casi c1íptica., pero como no fue realizada así., se hará necesario 

construir un cornplemento a este anillo periférico que separe a la población de flujo 

vehicular pesado. La forma elíptica dependerá de las curvas de nivel, y atravesará el 

río y la vegetación en las partes angostas de la elipse, es decir al oriente y al poniente; 

como se observa en la figura anterior y deberá detenerse la implantación de 

industrias por el acceso norte ya que se convierte en un problema al suministro del 

agua así como demerita la vista de acceso a la ciudad. Este planteamiento no presenta 

problema de cornunicación al sur del asentamiento y la industria podda ubicarse al 

sureste., que es una zona más árida; además, los vientos dominante~ re.corren 

suroeste-oeste hacia noreste-este. 

En las zonas protegidas no se realizarán obras de infraestructura primaria que 

implic1ucn instalaciones., visibles a nivel· o elevadas. J:...a infraestruCtura'· P~imaria 

incluye obras de: captación, conducción, potabilización, almacenamiento y 



J !..uJ/uriOn ,¡,. .tH tipol'!t:,ld llT'Jllil.-rldnüa Capitulo VI. - 171 

reg-ularixacié>n de agua potable; en1isorcs. colectores primarios y plantas de 

tratarnicnto; redes de energía eléctrica de alta tensión y sub~staciones eléctricas; 

antenas de radio y televisión mayores a cinco metros de altura. antenas de 

microondas y antenas parabólicas de televisión vía satélite; y colectores de energía -

solar de n-i:.ís de diez rnctros de supcrficie5
• 

También las obras de infraestructura secundaria, se transformarán 

paulatinamente en instalaciones subtcrníncas con recorrido por banquetas. como ya 

se mencionó en el punto anterior. La infraestructura secundaria incluye los siguientes 

tipos de obra: redes de distribución de agua potable, tomas domiciliarias, medidores, 

cisternas, tinacos; redes de drenaje y alcantarillado; redes de distribución de energía 

eléctrica. tnmsformadorcs a nivel y elevados. acometida domiciliaria. cuadros de 

interruptores y medidores; redes de alumbrado público; redes de telegrafia, servicio 

telefónico y televisión por cable, antenas de radio y televisión menores a cinco 

metros de altura; colectores de energía solar menores a diez metros de superficieº. 

6.2.3. Anuncio ... y Jnobiliario urbano 

No se colocanín anuncios que por su ubicación y forma se conviertan en un 

riesgo fisico o limiten los desplazamientos de las personas, así como tampoco que 

n1odifiquen las condiciones de salud social en un espacio, como lo es: el soleamiento, 

la ventilación y la seguridad estructural de las edificaciones e.xistentes; así como 

tampoco que se confunda con los señalamientos del transito urbano. 

Podrán buscarse alternativas de diseño en anuncios pero no deberán incluirse 

en ellas los <¡uc se coloquen en marquesinas, sujetos al exterior de pórticos y 

salientes. los que se proyecten verticalmente hacia arriba y paralelos a las fachadas de 

las edificaciones: los ubicados sobre azotea y la pintura directa sobre las fachadas y 

muros colindantes de los inmuebles patrimoniales. 

El diseño del mobiliario urbano seguirá criterios contemporáneos 

desalentando la copia o la reinterpretación histórica que pretenda adoptar una 

imagen antigua, salvo que se cuenten con datos como son fotografias antiguas o 

SJ1km. 
ts Jdem. 

;1' r.<'N ·. :~~.JUü 
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an::'ilisis exhaustivos de los diseños en planta o elevación., que permit-.. tn concluir la 

anterior existencia de algún elemento; como ya se mencionó para la parte de 

volu1netrfa, puede inspirarse el diseño, en algún elemento rector, y lograr algún 

planteamiento -que -siCndo contempocirieo -mmbién; sea-e-sobrio- y parta de una - -
abstracción del algún elemento antiguo existente en este-esp-ado. 

Los elementos empotrados o suspendidos, cornb-á~botantes, lámparas o 

pórticos estanín situados a una altura mínima de dos y mediÓ_--.:t;"C:~os con respecto al 

nivel- de -la banqueta, y sin proyección hacia el alineami~nfb-6 fJ~'. ~~lle así como no 

dañanin la estructura de los inmuebles patrimoniales. __ _ 

Los elementos de mobiliario urbano que requieran ési:ar adosados a una 

altura menor., como buzones., tableros., entre o~r<?.s~ ,~~, p~drán sobresalir más de 

treinta centímetros del alineamiento, serán fácilmente· perceptibles y su diseño tendrá 

cantos redondeados para evitar accidentes con personas invidentes, discapacitados en 

general y de la tercera edad. 

6.2.4 • .NsiruraJeza 

Se promovcní la conservación de las características fisicas y ambientales de la 

topografía, evitando alten1ciones y transformaciones de sus rasgos geomorfológicos. 

Los antiguos nogales en Valle, son utilizados en autoconsumo }' 

n1antcnimicnto de las huertas., será necesario cuidarlos de fi~rma manual como hasta 

ahora., aunque es sabido que la mecanización no ~xistc en este lub"1r,. ya que las 

o;uperficies son pequeñas y los espacios entre árboles también y según los 

especialistas en la rnatcria~ no están plantados de forma técnica7
• 

Por otra parte, el sistema de acequias deberá permanecer sin cambio alguno, 

sin vaciados de concreto. ya c1ue el uso original permite que el ambiente general de la 

población permanezca verde; además, no deberá utilizarse fuego para preparar el 

terreno para siembra entre ~írbolcs ya que eso acaba con las pequeñas especies que 

permiten la oxigenación de la tierra }' el mejor crecimiento de los sembradíos, la 

7 HENCO .. t\10 Bi\U .. R.t\.ZA. Narciso. En n11.111tn ,,J n11.1n~jn tk ag,u1.1y la subsisl~nda tk ln.r l.mertns &ti l/aUe de AUimd#!. 
Iugcniero Zoolccuisla. Secret;uia de Agricuhurn~ Ganaderia y Pesca - Distrito 039 de J-Hdalgo del Parral. -
Enrrc\;ist.a - VaJle de .Allende. Chih. 24 de ::1bril de 2001 
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n1atcria dcbcr<-i reincorporarse al suelo y cuando no sea posible, debe sacarse y 

llc,·arsc a procesar como biomasa en zonas especiales definidas para· el manejo de 

desechos, rcgrcs;índola al lugar como abono. 

No hay relleno sanitario estructurado y· funcional. Y nO' debeciri_ existir 

tiraderos y depósitos de desechos sólidas, aSÍ ºéomo la descargn directa· de.-aguas 

negras y residuales en ·el recorrido de la acequia. La descarga de aguas se~idas se 

dirigir-,í en su totalidad, hacia las fosas séptica,,; al este de la población y será necesario 

revisar su capacidad a partir de Ja realización de un estudio de impacto .amb·i;,,ntal, 

que oriente hacia el diseño de una planta· tratadora así como de un relleno sanitario 

formal o bien un reprocesado de desechos. 

Será recomendable que el Ojo de Talamantes, ubicado a siete kilómetros al 

oeste y ·a mayor altura, continúe siendo aprovechado. y e..xplotado con fines de 

recreación y turismo, pero scní necesario también r~.1liZar_ un diagnóstico de impacto 

ambiental para eliminar los problemas que p'resenta én la actualidad, uno de ellos es· 

limitar la cantidad de agua que llega de forma natural y:' por gravedad al centro dé la 

ciudad de Valle de Allende; otro, es la contaminación del acuífero por su. uso 

intensivo como balneario. 

No se afectaní a la forestaciém existente, ni se obstruirán las visuales de 

patrimonio urbano arquitectónico y del paisaje cultural. 

6.2.5. Esquemas 

En el siguiente punto se presentan un total de catorce elevaciones 

ec¡uivalentcs a mil quinientos metros lineales, las cuales fueron divididas en varias 

scct.:ioncs de acuerdo a su longitud., en ellas se presentan futografías del estado actual, 

su tnizo vía autocad y una propuesta por la vía de la fotocomposición y de un nuevo 

tn1zo también en medio electrónico; también se plasma la ubicación de esta sección 

de fachada. 

E.stas im,ígencs sirven para mostrar en esquema, la transformación que 

podría existir en las principales vías, con sólo recuperar algunos elementos o integrar 

otros con base en algunos de los planteamientos citados en este capítulo. 
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l ·:n csta últin-ia figura se presenta la localización de las elevaciones analizadas, 

las cuales, como puede observarse se ubican en las principales calles estudiadas a lo 

largo de csta invcstig.1ción. y corresponden al Camino Real y a la calle del_Comercio. !"""-__ _ 

6.3. Jusdficación corno Parrirnonio M'undiaI 

\ 
\ 
} 
¡ 
f 

f 

:¡ 
11 

~ 
~ 

i 

.A partir de los acuerdos totnados durante la 17ª Conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que 

se desarrolló en París del 1 7 de octubre al 21 de noviembre de 1972, surgió un 

documento sobre el tema "la protección del patrimonio mundial, cultural y natural", 

las n"l~Ís itnport;mtcs considcn1ciones que la integran y justifican su mención en esta 

investigación son8
: 

8 Co111•r:11dó'1 .tnb~ '"' prole<"rión tkl patrünonin 1mmtJia/, a1/t.ural j' n"11urul París. veintitrés de novie111bre de 1972._ se 
produjcro11 dos cjcn1plarcs a111é111icos <)1JC Uevom 1:1 finn:• del Presidente de la Conferencia Gencnd. en fo l 7a. 
reunión. y dd Director General de la Organización de ]n.o; Naciones Uuid:1s para la Educación. la Ciencia y la 
Culrura. que se depositarán en los archhtos de fo Organización de las Naciones Unidas para la Educación. la 
Ciencia y 101 Cnl111ra y cuyas copias autenticadas se entrcgar:in ;1 lodos los Estarlos 11 que se refieren los articulas 31 
y 32. usi como n las Naciones Uujda~. (l.Jpp.) 
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u •• .la protección de ese patrimonio a escala nacional es en muchos cusos 

incompleto. dada. la magnitud de los medios .qu~. requiere y _la insuficiencia de los 

recursos cconónticos. científicos y técnicos del país.en cuyo territorio se encuentra 

u ••• cicrtos biCnes d~~ -patrin10~i·~_: c~.l~r~,:_·f ·.¡~-~~~~,;:~resentan un interés 

excepcional que exige se conserven corit_~ e~~¡n-e~t~~--.d~~ ·pa·!~onio mundial de la 

hun1aliidad entera,. ... "! 

u: .. ant~ .la ampli_tu~ y.!~' W-ai~~~1d-;:.'~~-.~:~\6~··<~:~~-~?S -pcli!;ros que les 

amenazan. incumbe_ a la c~l~~tl~~d~d L iO:f~:~_~ci~·n~~-· .~·::.~nf~ra';· ·_fmrticipar en la 

protección del pati:i~onio ·cul!1-1~· ·y __ ri~~ni1': de:· .. ·v~~r-.;'.'unÍ~e,rsW: excepcional 

prcstiindO una· aSisÍ-Cncia .. cOl~c-tiVa c·qu~'.: Si·~-" i:ceinph~~a.r '.-~~~ -~cdón del ~stado 
intei-csado la co~i;>l~te efic~mc..;.~,. .• ."; ·: 

El artículo. ciuinto invita ,;, . "Ad6Í;tar una ·política g6nerál encaminada a 

atribuir al patrimoni;:, cultural_ y natural una fimci6n en la vida colectiva y a integrar la 

protección de ese patrimonio en los: programas de planificación general; ... " lo cual no 

ha ocurrido en los sistemas de desarrollo urbano nacional mexicanos, debido en 

parte: al desconocimiento en la' materb., a la falm de recursos y al desconocimiento 

del manejo de este tema; ya que los direcmment:e implicados son los poseedores de 

los biCnes patrimoniales ·y su, normat~va·se encuentra estrcchtunente ligada al nivel 

municipal; por lo general, administraciones que no cuentan con los recursos 

necesarios a este ten1a r.- ~u preocupación fundarr1encil~ se enfoca a solucionar 
_, --- . ' - .· ·--

problemas básicos ciue surgen con el ·correr de los díai;; 

Según este mismo do~'u_r_ncnto emitid~._duran~e._13: c~~ve~_ci_(>~~.er:i __ ~~ artículo 

once. los bienes intesmdos e,;_ la ."lista del pat:rimonio mundial_ en .peligro" sólo 

pueden formar parte de la "lista de patrimonio mundial" ciue son los bienes del 

patrimonio cultural y del patrimonio natural según la definición de los artículos uno y 

dos de la misma Convención9
• los cuales se considera ciue "poseen un valor universal 

9 Cr,,ut:nriñ#I sobn: "-1 pmlerti0fl drtl pa1rin1om
0n n1111ulkJ. t•u//urul y na/111-al Op.til • . Articulo l .. A los efectos de In prese11te 

Co11'\.·c11cióu se co11sidcr:1r:i "p;ttrii11ouio ctdtural": Los u1011un1cntos: obras ar<¡uitcctóuicns, de csculn1ra o de 
piutura 1nonun1cnt;1l<.·s. dcntcntos o cstn1cturas de car;ictcr arc:¡ueológico. inscripciones. cavcn1as y gntp<>s de 
clc1ncn1os. <JUC tengan un valor universal excepcional desde c1 punto de vista de la hjstoria .. del arte o e la ciencia. 
Los conjuntos: grupos de constn1cdoncs., nisladns o rcunid<ts., cuy:t :.1r<1uilL-Ctura., uujdtld e iutcgr:1ci611 cu el 
pahrnjc les dé un valor uuhrcrs:iJ excepcional desde el punto de vista de la histori:t. dd arte o de la ciendtl., Los 
lugares: obras del ho111brc u obras conjuntas del ho1nbre y la naturaleza así cotno las zonas jncluidos los lugares 
:1n1w:ológicos ')lle tengan un valor universal excepcional desde el punto de vh>t:t 1Ustócico .. estético., cu1016gico o 
autropolclgico.- .ARTICULO 2 .. A los <-"Í"t.•ctus de la presente Convención se considerarán "p:.1trit11ouio na1ural'•: 
Los 111ou111ncntos n:tturaJcs cousti1t1idos por tOnnacioucs l'isicas y biológicas o por gn•pos de esas fonnacjoucs 
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cxccpciun;1lº sin embargo, la inscripción en la lista requiere el consentimiento de la 

nación en la que se encuentre, luego dice: "Sólo podrán figurar en esa lisrn los bienes 

del patrimonio cultu;;..Uy.-·!1aturnL-que. estén., amenazados-. por .. peligros. graves -Y-

precisos como la ame~'a;.a: é:!<!'aesaparición~d..,bida a un deterioro acelerado. proyecfos 

de gTandes obras púbH~as '. o privadas;, rápido desarrollo urbano y turístico, 

destrucción debida a cambios de. ~tilización o de propiedad de tierra, ... " 

Dos vertientes . i1Úegrar1 la cstrúct:ura de la Convención: el Comité del 

Patrimonio del !V[undo y la Fundación del· Patrimonio !VCundial; los cuales funcionan a 

partir de 1976, los principios que guí:m el trabajo de ese comité, se denominan Guías 

Operativas'º, en ellas se proveen detalles para monitorear el estado del patrimonio 

cultural desde un ámbito objetivo y científico ya que según sus planteamientos, 

cualquier apreciación debe ser verdadera y responsablemente asumida. L-is Guías 

Operativas definen la importancia del patrimonio como: 

"El patrimon..io culturJ.l y el patrimo1úo natural están entre las mas preciadas e 

irrcn1plazablcs posesiones, no sólo pum cada nación .. sino del b't!nero humano como un 

todo. La pérdida a partir del deterioro o la desaparición de cualquiera de éstas, constituye 

un empobrccitniento de la herencia de todas las personas en el mundo. Partes de esa 

herencia. por sus excepcionales c~alidades.. pueden ser consideradas como de W1 

sobresaliente valor universal r como tal, meritorio de w1n protección especial contra los 

peligros que de foana creciente les runcnazan./'tt 

Sin embargo, los plantean1ientos de esta convención no pretenden ser 

exhaustivos pues consideran que la cantidad de patrimonio de la humanidad 

existente es vasto y que deben incluirse bienes que s'ean representativos de alguna 

cultura específica. No existen límites hacia cada nación, para la inclusión de bienes 

<JUC 1e11gun un '\':tlor univcrsul cxc<..•pdom1I desde el punto de \•isla eslétko o cic111ifico, fos fonnadoncs gco16gicas 
y lisiogr.iticas y lns 2011:1s cs1rictm11cnlc dcliauit:1tfos <JUC conslituyan el hothitott de <..-spcdcs :minrnl y vegetal 
m11L"1taZ:.ufos, 'tt1<· 1cugm1 uu v:.1lor univ<-·~al cXCl."pciom1I desde el punto de "•isrn <>:~Hético o cil."ntifico, Los lugares 
rrnluralcs o las zonas 11:1tur:1les cstrictan1cnte delitniladas.. t¡ue tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la deuda. dl." la conscrv:1ci6n o de la bcllcz:t natural. 
10 Operulinndl C11ideii11es far the b11plenu,1talin11 '!f' the WOrld Heril"'.,I!,~ Cnnnmtion. Un.itcd Nations Education:tl. Scientific 
:ntd Cuhur;il Org:mis:1tiou. ]u1crgovcn1mcutal Conunittce far the protection of ü1c '\'t'orld Cultural and Natural 
J lcri1ugc. l'l:Jrch 1999, (G3pp.) 
1 tOper..1Jin11dl Guideúne.r. Op.cit. •• 1.~n1c.~ cuhural hcritagc mul the rrntural hcritage are :.1111oug thc pricelcss and 
irreplacc:.1hlc posSC"ssions. not ouly of c:1ch uation, but of u1anki11d as a whole. TI1e 1oss. through detcrioration or 
dis::1ppcarm1cc. of m1y of thesc 1uost prizcJ possc-ssions coustitutcs ru1 itnpovcrisluucnt of lhc hcrit:1gc of ali thc 
peopl<"s iu tlt<." '\\.'orld. Parts of lhat hcritngc. bl."c:tt1sc of tl1cir cxccption~tl qualitics. can be considcred to be of 
oulsl:tndiug tniivc.•rsal '\·aluc aud as such worthy of special pro1cction agaiust ü1e d:mgers which increasingly 
thrc:1tcn 1hcn1." Tr:1d11cción: Cecilia C:1ldcri>u. 
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con10 patrimonio 

VaU,J,Al/m,/,, • 

del mundo, pues se menciona que dentro de un proccso h'l"adual y 

sin límites formales propuestos, cualquier estado de forma individual puede sometcr 

en sucesivas etapas la_inclusión de sus posesiones~~~ Pé::ro debido_ a la gran cantidad de 

nominaciones recibidas, se sugiere que cada país considere si su patrimonio cultural 

ha sido representado, de ser así, rcdu~ca 'Voluntitria'mcntc la cantidad de sumisiones 

para nominación, también menciona quc_dcbe tener importancia a nivel nacional lo 

que para 1\.·léxico significa cont1r con una Declaratoria como Zona de l\tlonurncntos. 

En nuestro país, existen nueve ciudades denominadas como patrimonio del mundo: 

Campeche, Ciudad de .!\-léxico, Guanajuato, J\-lorelia, Oa.'<aca, Puebla, Querétaro, 

Tlacotalpan y Zacatecas; no existe una ciudad habitada denominada como pallimo11io 

de la hun;a11idad en el norte del país, y es necesario considerar que las características de 

la ·ciudad de Valle de .Allende son excepcionalmente diversas por el medio socio

cultural y natural en el que evolucionó, como ha venido mostrándose en esta 

investigación. 

El principio fundamental esrnblecido por la Convención, es que los bienes 

nominados deben poseer un valor universal sobresaliente y en lo posible, incluir 

sumisiones de bienes cuyo valoc Universal s_obresaliente derive de una particular y 

significante combinación entre lo cultural y lo natural. que es el caso del pueblo del 

Valle de San Bartolomé. 

Dentro de los criterios y recomendaciones para. realizar- las sumisiones, la 

Guía Operativa refiere que deberá establecerse una zona de transición en la que se 

indiquen con precisión sus límites; deberá justificarse que el bien representa una 

picza n~aestra del gcnio creativo humano, de la autenticidad; diseño, material y 

trabajo humano. además de hacer notar para el paisaje cultural su carácter distintivo y 

sus componentes; y contar con un mecanismo de protección que asegure su 

1:' OpetU/inndl Guitleline.r. Op.tit. l.Esti1blishmc11t Of 0 l11c \X'orlc.I Hcritagc List.- 6.TI1c Conmllttcc agrccd that thc 
fnllcn\.'iug gl."ncral principies would guidc ils work in establishing thc \Vorld J Jcritagc List: ( ... ) (i"•) Cuhural and 
11:1111m1 propcrtics ;1rc iuchulcd in Lhc \'\lorld Hcrirngc Lis1 accordiug to a gradual proc<..."SS mul no fonnal lintlc is 
itnposcc.I cilhcr on the total umnbcr of propertics included in the List ar on the nmnber of proper1ies nny 
hulividmal Stulc cau sub111it ;11 s1u.:ccssi"\•e stagcs for inclusiou thcrcin. (v) Inscriptious of sitcs slrnll be defcrred 
11nti1 cvidencc of thc..~ 11.111 con11ni1111cnt of thc- 11on1inating govc.-nuncut, within its n1cans. Lo; dcnionstratcd. 
E\.'idcncc "\\.'Ould lakc lhc tbnus of relc\.'anl lcgisfotiou, staftll~, tUudiug, auc..l 1nanagc1nent plans, as dcscribcd 
bclow in J>amgraph 2-'" (b) (ii) tOr cultural propc11ics. mul in J>ar:1graph 44 (b) ("\"i) for n;:1tural propcnics. (vii) In 
"\'Ícw of lhc c..lifticulty in homc..lling thc largc umubcrs of cultural 11onÜ11;1tious uow bciug rcccivcd, howcvcr, t11e 
C01111ni1tcc invites Statcs Partics lo consider whethcr thcir cultural heritage is airead}~ wdl represcnted on the List 
mul if so to slow down voluntaril.r thcir rule of subnllssion of further notninations. 
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conservación, de ahí que resulta tan in, portante la reali:mción de un Pla11 111/egral para 

~?al/e_)' s11 Ci11dad Total. Ya que de otra forma la elegibilidad como patri111011io de la 

h11r11a11idad resultaría nula pues incluir· una ciudad aún· habitada y con una dinámica de 

vida y desarrollo tanto l~istórica como actual, sin un· plan de manejo, hace dificil 

mantener su autenticidad -.·Y hace su conservación., prob1cmática13 
.. Este documento 

constituye el planteamiento·inicial que establece líneas de acción para monitorear la 

conservación del .lugar y deberá ser utili:mrlo desde una declaración emitida en actas 

de cabildo. y deberá evolucionar su contenido en concordancia al proceso real de 

conservación. Corno patrimonio cultural, debe cubrir uno o mas criterios }' la prueba 

de autenticidad; los criterios a los que se acerca es que representa una pieza maestra 

del genio creativo humano y es un ejemplo excepcional de un tipo de edificáción.én 

unión con su entorno el cual ilustra una etapa significante de la· historia de la 

humanidad; para el caso de la .. ·prueba de autenticidad ésta se refiere al diseño, 

material trabajo humano o emplazamiento y para el caso de paisajes culturales 

identificar su canícter y componentes distintivos 14
• 

Un sitio puede ser inscrito como patrimonio natural en tanto satisfaga uno o 

mas criterios y sus condiciones de integridad, la mayoría de. los espacios inscritos 

cubren por lo menos con dos critérios, las condiciones se acercan al primero y al 

tercer criterio, siendo un ejemplo excepcional de la historia de la Tierra debido a.la 

formación geográfica que ocupa además de que es un espacio de excepcional belleza 

natural15 
.. 

13 OpetUlinnal Guidelin~.t. Op.rit. 27.Groups of urban buildings eligible for indusion iu thc \.''(lorld Heritage Llst fall 
inlo thrcc urnin calcgorics~ U¡uucl~·: (ll)historic towns whk:h urc still inhubilcd an<l which~ by thcir ~·cry naturc~ 
lwvc dcvcloped and \\.'ill continuc to dcvclop uutlcr thc influcn.cc of socio-ccouon1ic m1d cuhural changc~ u 
sillrntion tlrnt rcndcrs tite asscsstucnt of thcir muhentkily tnore difficult and any con.servation policy n1orc 
prohlc.•11rnticul; 
14 Opt!tUlinnal Guidelhtt!.f. Op.Cit. C.Critc.•ria fr>r thc ind11siou of cultural propcrties in thc \Vorld Hcritagc List 24 . 
• ·\ 1nou111ncnt~ group of buildiugs or sitc - as dcfiucd ;1bovc - wlúch is 1101niuatcd far indusiou in the \Vorld 
l lcritagc.• Lis1 urill be cousidc.·n•tl t<> he uf outstmuliug universal ,•;1luc fr>r 1hc purposc of thc Couvcntiou whcn thc 
Co11unit1C"l." tinds tlwl it 111ccls une or more of 1hr following criteria und 1hc test of authcntkity. Each property 
no1nitrntcd shouJd thcrefore: (a) (i)rcprcsent a 1nastcrpiecc of lnnu.an crcativc genios; or (b) (i) tll<.'Cl thc lest of 
:mtl1<•111icity iu dcsigu. 111atc.·rial. work1mmslüp or se1ting auJ in t.hc case of cultura] hmdscapcs thcir distinctivc 
cl1aructcr :u1d co111po11c11ts. (ii) l1avc m.lcc.111atc legal and/or contmct11al and/or traditio11~1l protcction asid 
n1anagcn1c1ll 1nc.-chanis1ns to eusure thc conscrvation of thc norninated cultural properties or cultural landscapcs. 
1~ Opt!tUlional Guideline.r. Op.rit ... D.C."n.leri¡,¡far tht! imiu.rion 1if fl¡,¡furul prnpertie.r in the W"nrld l leril"'._~I! /_,ir/ 45.ln principie, 
a silc could be inscrihc.•d ou thc \X'orlc.l J-lcritagc List :ts long :1s it s~ttisfics onc of thc tOur critcria. a.nd thc rclcvaut 
conditions of intcgrity ... : ( ... ) (a) (i) be outstanding examplcs reprcscnting tnajor stagcs of carth•s history~ 
indudiug tlac.• record of lifc. siguitic:mt on-going gc.•ologico1l proccsscs in tht."' dcvelopn1cnt of laud fonus, or 
signiticm1t gcotnorphic or physiogmphic fc:1tun-s; or (ii)bc outstamtiug rxamples rcprc.."Senting significant 
011-going ccologica] and biological proccsscs iu thc cvolutiou aud devcloptucnt of terrcstrial, fresh water. coas tal 
nnd 111arinc ccosystctns m1d couununitics of pla.n.ts and anitnals; or (tit) contain supcrlath.·e natural phenomena or 
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Por parte de la Ley de Patri1nonio Cultural del Estado de Chihuahua, el valor 

cultural del patrimonio que 'existe en esta zona, justifica. la posibilidad de ser 

integrado·. de· acuerdo a las. nuevas -tendencias· que consideran .al patrimonio cultural 

en conjunto: muebles, inmuebles y vegetación. 

Para realizar las nominaciones., la Guía soli~ita da~os ¡)t"~cisos como son: 

• Identificación de la propiedad: país, estado, no~bre;· localización e.'<acta, planos, 

por tírca propuc~ta para nominación. 

• Justificación de la inscripción con arnüisis comparativos; autenticidad, integridad 

y criterios bajo los que se realiza la propuesta. 

• Descripción de la propiedad, historia y desarrollo, formas y datos de los más 

recientes records del lug.1r, estado actual de conservación, políticas y 

programas relacionados a la presentación y promoción del bien. 

• E.status legal., medidas de protección y significado de su implementación, 

instituciones que controlan la autoridad y nivel en el que este control es 

ejercido: nacional, estan1l o regional así como el nombre de c.¡uien es responsable 

de que este control sea ejercido; planes que tienen injerencia en el desarrollo del 

bien., recursos y niveles de financiamiento., recursos en materia de e..'=pcrtos y 

entrenamiento en conservación y técnicas de manejo., oportunidad de visitas y 

estadísticas de visinmtes. Planes de manejo y establecimiento de objetivos, 

personal a cargo en diversos niveles: protesional, técnico y de mantenimiento. 

• Factores de riesgo: presiones de desarrollo y ambientales, desastres naturales y 

seguridad, presiones del turismo. Zonas deshabitadas y de transición. 

• ~fonitorco: claves indicadoras de medidas de conservación; acuerdos 

administrativos para monitoreo, resultados de reportes previos ejercidos. 

• Documentación, imágenes, copias dé los phmes de manejo del sitio, bibliografia, 

dirección en donde los inventarios, r(!cords; y arcl~ivos se guardan. 

Los criterios que delimitan al patrimonio en peligro son: gra.;,es, _dewri()ros de los 
- - - . - -:óo'.'.,;.: ---· --, - . 

materiales .. omamcntáCioncs., estructura, espacios arquitect<?~ic6s,~-~~-Lir,~ari~ originá.l., 

arcm• of cxception~al natural beauty and nesthetic itnponance; or (iv) contnin tbe n1ost i111portaut nnd 
significnnt nnturnl _hubitats tOr i.u-t'itu conservutiou of biologicaJ diversity9 including thcise contaiuing tlireatened 
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pérdida significativa de autenticidad histórica y cultural. Se consider"an daños 

potenciales, la modificación y disminución de la protección juddica, carencia de políticas 

conscrvacionalcs~ efectos amen~antes de proyectos de plarieamiento regional-y urbano, 

los concernientes a conflictos armados y los debidos al medio natural. 

En il.lé..xico son intentos aislados los relativos al manejo integral del patrimonio 

natural y el cultural, una muestra es la zona declarada en Valle de Allende, que siendo de 

interés nacional, se fracciona a la ciudad /ola/ al momento de r~izar tal declaratoria ya 

que se deja aparte la consideración del medio natural constituido por las huertas que la 

rodem y que también fueron parte importante en la fundación del espacio urbano. Y 

después de la promulgación de la Ley Estatal de Patrimonio Cultural, el gobierno estatal 

todavía no comprende el sentido de este impacto, ya que promovió la construcción del 

libramiento Jamaica. 

En el siguiente plano se observa el perímetro de la zona declarada por el 

IN..t\.H, el detectado en esta investigación y los inmuebles detectados tanto por el 

INAl-1 como por este trabajo, y que en conjunto forman el área en donde se ubica el 

patrimonio cultural. Para poder ser promovido como patrimonio de la humanidad, 

deber-.ín controlarse los efectos neg.ttivos del plan ya decretado, mediante la 

realización de un plan de manejo y contingencias y la aplicación de las propuestas 

establecidas en esta investigación, a partir de un ,acuerdo de cabildo que limite los 

usos y destinos del área, en combinación con una declaratoria por parte del Estado 

de Chihuahua. 

Podemos ~breviar ,al decir que Valle de, Allende, ve condicionado su 

desarrollo com'O ciudad histórica con tres niveles de gobierno: 

• el prirnero,,foderal, por la declaratoria como zona de monumentos; 

• el segundo, estatal, con un plan de desarrollo urbano que pretende 

modernizar su carácter y destruir el espacio: con un libramiento y al 

"'.antener los flujos vehiculares, en la zona protegida; y por último, 

• el municipal, donde quienes viven el pueblo, no cuentan con los recursos 

necesarios para conservarlo, además de que desconocen ,los medios 

técnicos y los apoyos metodológicos para lograrlo. 

species of outstan<ling 11nh·ers:a] vnlue fro111 the poiut of'\.'Íe'\\.~ of science or couservation .. , 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

2003 



208 -- C:upitulo VI. 

83 
I l/¡,1nn f!n qut! 
.rt! rúftrem-la 

" l,dtri111nnin 
Cu/J,11nrl 
i11m11t!hlt! 
anali::;_Jdn 
¡mrt!I 
INAl/y 

e Inmuebles INAl 1 y esta in,·estigación 
O lnmuchlcs de esta in\"t!Stigación 

e Inmuebles IN1\H 

• Perirnetro 1N1\l I 
e Pcrirnctro esta investigación 
e ,-\ntiguo Camino Real 

Sus características tanto tangibles como intangibles, las acciones de las que ha 

sido objeto, y sus posibilidades de conservación tanto como de recuperación, 

convierten a la ciudad de Valle de Allende, antiguo pueblo del Valle de San 

Bartolomé, en un.punto de interés. hacia una declara to ria como patli111011io cultural de la 

bu111a11idad, además en riesgo,. pues sabemos que la Convención y su Guía considera 

como ricsg9s: 

"' .. .l~ _amen~~- d~ desaparición debida a un deterioro acelerado. p~yCctos 

de grandes ~brns pÓbticas o privadas. r•Ípido desarrollo urbano y turístico. 

destrucción -dcbid~ a cambios de utilización o de propiedad de ticrran 16• 

La ciudad de Valle de Allende cuenta con un inmenso l~g.1do social que se 

refleja en la existencia de patrimonio cultural tanto natural, urbano-arquitectónico, 

como de tradiciones; así en su concepción, como en sus materiales y su realización, 

es posible encontrar el ge11i11s loci en ese espacio que nos evoca el recuerdo ancestral. 

ló Connmdñn .robre Id pmlt!c-dtin ckl pdlninonin nmmlial. n1/111rul ..)' nal11rul. Op.t"il. lll. Con1ite lnterguben1atncutal De 
Prolcccion Dd J>:1trin1011io J\..lundfal Ctd"iral Y Nn1uml .. Articulo 11. uE1 Con1ité establecerá., ltc\.·ar.i al dfo y 
publicará. cad:1 vez <JUC 1as circ11ustm1das lo cxij.an .. cou el uontbrc de "Lista dd patrin1011io rnundial en peligro"' 
una lista de Jos bic11cs <¡uc figuren cu la Lista del patri11101úo nmndi:tl. cuya protección exija grru:1des trabajos de 
coUSC"n·:1ción par.1 los cunlcs se hay:1 pc<Üdo ayucfo en virtud de fo presente Convención. Est:1 lista contcndrri una 
cstinrncióu del ..:oslo de fos opcracioucs. Sólo podr.iu figurar cu cs:1 lista los bict1cs del patrimonio cultural y 
uan1ral que l."'Sl<-~JI muenazados por peligros gra\.·cs y precisos cou10 la amenaza de desaparición debida a un 
d<-•t<-•rioro acdc.'r.1du. proy<-~tos de grandes obras püblicas o privadas. r.ipido desarrollo urbano }" turistico., 
dcstn1cción debida a cmnbios de utilización o de propiedad de tierra •.. :• 
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El an;íJisis vertido. en este documento, nos presenta la posibilidad de integrar 

a la ciudad de Valle de Allende a programas de desarrollo regional, y contribuir con 

1naterial para la formulación de lineamientos ·e· inst.-utnentos·· generales· para ·definir 

una política económico-cultural regional. Propuestas que. puederl: apegarse sin duda a 

los conceptos manejados por la Convención y su Gúía. De acuerdo con. la cual, para 

nomina.- y declara.- como Patdmo11io de la H11111a11iddd un · bien, resulta ·primordial la 
,t'. .·.,·-;· . . 

existencia de declaratorias nacionales q~e sirY_~.ii.·~->.~~~o .. ~n· cédazo al ·concepto de 

patrimonio cultural". primer requerimiento con que ya se cu~ntá. 

Sabemos que lo permanente hasta nuestros días, es patrimonio que no se modificó, 

en el caso mexicano, los espacios fueron abandonados en pos de una vida mejor, la 

bonanza se detuvo en el tiempo de los bienes que detectamos a la vista. Buena parte 

de los países que contienen una fuerte carga de patrimonio cultural, no cuentan con 

presupuesto para llevar a cabo trabajos concernientes a la conservación.y manejo del 

patrimonio, y a pesar de estar acabando con una buena y posible fuente de ingresos, 

existen otras prioridades de tipo social. 

l~-i conservación patrimonial no sólo es eso, sino un .. resquicio de herencia y 

valores~ así corno una posibilidad en los casos de ciudades aún habitadas., de reciclar 

para lograr el ahorro de e11e1gía i11c01por~da en los bienes que confi:>rman este patrimonio, 

y <¡ue apornm beneficios de índole socio-cultural y económico a sus poseedores. en 

tanto estos entiendan su significado. 

l7 Cuid Operuti1t1 1999. lntmtl111·Jim1 2 ... ·111c Convcution complernents hcritage con~rvation progrrnmucs al t11c 
u:1tiu1wl lc~·cl :uu.I provi<lcs tbr 1hc- cst:1blislu1u.'"t1t of :1 "\Vorld J-Jcritas,.>c Cou111Littcc" :uid a "\X'orld l·fcril:i.f.,>c Fun<l". 
Both thc Connnillt.'C mul Ü1C' Fuuc.I havc btx•n in opt.•r:11ion sinc.:c 1976. 4:111c Opcmliomil Guiddincs which are sc.'"t 0111 
bdou.• hm·c bceu pn.1,ared for 1hc purpose of infr.>múng Stales P:1rties to Ütc Convention of the principles which guide 
ll1c \Vork uf the Co111111i11t-c iu t.•s1:1hlishi11g ll1c \Venid J Jcril:igc J...isl mul thc List of \X'or1d l lcri1:1gc in Dm1gcr :utd in 
gn111ti11g inlcnwtioual :L-.sistanc.:<• 1111dt.•r lhc \'\/orld J-ft.•rir.1b~ Fund. ... 5.,11c Connnillt'C is fully awarc lhut its d<"Cisions 
umsl be b:ise-d 011 c.:ousidenuions \\.•hich are- ns objl.-ctivc :md scientific as IK>ssihlc, :md tlrnt auy :1ppr:ús:J urndc on i1s 
hchaJf 1uus1 be tl1oruughly :md ~¡>01Lo;ibly carrit•d 0111. h R.'\;ogniz<""S th•ll objt."(:tiVt.• m1d wdl c.:ousidC"red dC"Cisions 
tlt.1>Ct1d 11po11: carclidly J>repan•d critcri:1. tl1oro11gh proc.:c<lun.-s, cval11ati011 bv qu:ilificd C'XJ>erts and tite use of expcrt 
reforecs. - I.B.,tJb/i.rhmmt C?f The IF'nrltl J-/erit'{P,t! L.üt • ....-1.General Prindple.f_ 6:I11c Couunittee agreed 1hat thc 
l"nlluwiuA gt.•nt.·r:il prirn:ipfos would gui<lc its work iu cst:1blishiug thc \Vodd J lt.·dhll,1<' Lisl. .. (i) ... lt is uol intcudC'c.I 
10 providc tOr thC' protcc1io11 of all propcrties of grc-at intct'C'st, intpon:mcc or '•ah1t.• .. but only fOr a scln:t list of 
llw 1nost 011tst:n1dit1g of 1hesc fro111 an i11tenrnlion:1I vicu.1>oi11t. ,,.e outst:1nding 1111h·ers;:il ~·alue of cuhural and 
11:1111r:1l prupt-•rrics is dt·ti1wd hy .·\rtklcs l :111d 2 of rhc Cc>11\0 cntio11. (iv) C111t11r:.tl aud 1rn111r:1l propcrt.ies :uc 
iuc.:hulcd in rhc \X'orld 1-lcrit:.tgt• List :1cc.:ordi11g In :1 grmlu:il process :md no fonnal 1.itnit is itnposcd cithcr on thc 
total n11111bcr of propertics iucludcd in thc List or on thc ntunbcr of propcrtic-s any individual Statc can subnút :ti 
sm.:ccssivt.· s1:11-.>c..•s for i11d11sio11 1hcn•i11. (v) lnsc.:rip1io11s of silc.-s slmll bt.• deferrC"<l until t.•\•idcucc of thc full 
cottunit111t.•nt of lhc- 1101ninati11g go,•cnu11C"nt, u'ithin its tncuns. is dc111011srra1cd. E~·idcnc<' would take lhc tOmts 
of rc-IC'~·:111t l<""gislatiou .. staffiug. ti.nu.Ung. and 1murnge111e11t pl:ms. as desc.:ribed bcJow in Paragraph 24 (b) (ii) far 
cultur:il propcrties, m1d in J>:tragrnph 44 (b) (\.·i) for natural propert.irs. 
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Epílogo 

El conocimiento abstraído a partir de la historia hace evidente la capacidad 

intelectual con que _fuirnos dotados los seres hurnanos, ya que al aprender de lo 

ocurrido en otras épocas, podemos valorar los éxitos y los fracasos del pasado y con 

ello también, -poteneiar riúestras capacidades futuras. Es cuestión del tipo de 

información que llega. hasta nosotros y si esta es directa nos beneficia con una 

posibilidad de aprendizaje también directo, como ocurre con los bienes que 

componen a la ciudad· de Valle de Allende, los que podemos considerar como 

documentos de la historia y cuyas características estéticas se hacen evidentes en este 

lugar, mismo que podemos considerar fuente de inspiración para la antigua Europa, y 

que vio la luz como un medio de subsistencia y pníctica de una nueva mentalidad que 

paso a paso., se movía hacia la industrialización y el funcionalismo., andar que 

cristaliza su concepción a fin del siglo XVIII; trescientos años debieron vivirse, para 

que el humanismo de los primeros días del Renacimiento pasara de un imaginario 

alternativo y se convirticn1 en uno instituidC?r'cn este territorio. 

Si analizamos los avances que a lo largo .del tiempo ha teni_do la humanidad, 

podremos también detectar que nuestra naturaleza nos llama. a acumular.,. bienes 

materiales e inmateriales: los primero_s; como' un.resguardo ante el incierto futuro y 

por el que debemos prever cualquier n~cesidad; y los s~gundos, q.ie .se van 

incrementando. con estos o sin dios, .pero que .forman· e1· bagaj~·:.de:.recuerdos de 

nuestra existencia, ésa que. nos ernocio~a cuando abrimos. un libib d~i;nágenes de 

nuestra 

abuelos 

propia familia, cuando enc~nt.-ámos • doaJmemos escritos 

o disfrutamos-- un. in..:.iueble, C(.)ns~ido por los bis~buelos. 
por nuestros 

En ellos se 

encuentran plasmados, de alguna forma y en algún detalle, el carácter y visión de esas 

personas., quienes al igual que nosotros., tuvieron un tiempo y un momento en esta 
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tierra y contaron con una Ilama doble., como dice Octavio l>az: fueron "-unados y 

apasionados. Esto es el pueblo de San Bartolomé. un cúmulo de bienes colectivos 

cuya-pennancncia en el tiempo emociona e interesa·a,nueslra necesidad de saber en 

que forma.,-vi~Ticron estos-nuestros ancestros. Nos:~~c~:Ci-d3._-que tenemos un pasado 

en un ·territorio que nos pertenece por nacimiento' o·"por· adopción. pero nos 

pertenece y nosotros a él. 

De lo aprendido en la escuela. como aquello en donde se nos dice que 

.1V!octezuma le entregó todo a Cortés pues las profecías así lo hábían establecido. fue 

m,ís que eso, fue una medida estratégica de Un gran estadista que se vio preso entre 

una serie de condiciones políticas y religiosas que lo llevaron a someterse a un nuevo 

rey, sumisión que presentó resistencia por parte del pueblo azteca, a pesar de las 

profecías., hasta que las circunstáncias terminarían definitivamente con este antiguo 

imperio, donde Cortés ganó por un tiempo debido a su capacidad como negociador. 

Este parteaguas histórico nos.ha dejado permanentemente una marca de sumisión, 

la cual se ha asumido popular e históricamente, como un símbolo de conformismo, 

sin embargo convendría replantear aquella sumisión y redescubrir una alternativa 

creativa: los indígenas. c<?nqU-~s~Íd~s", poseían gran capacidad intelectual., su sistema 

social era avanzado y su creatividad era mucha en comparación al español que 

llegaba a conquistar .. estas tierras, exceptuando a los religiosos. Por ello, hoy 

podríamos. comparar.esa profecía con el lugar que ocupaba un sacrificio -ésos tan 

impactantes, que. conocemos por las relaciones españolas y a los que estaban 

acosrumbrados-, en pos de una evolución que si bien violenta, les llevó a un 

conocimiento diverso al que poseían. Sin embargo pasado el tiempo, esta acción 

violenta se asimiló en nuestro territorio como conformismo puro, el paradigma que 

se ha venido manejando desde entonces es, que el pueblo me.xicano no sabe 

gobernarse y requiere de una mano fuerte que guíe sus pasos. A partir de esta visión 

global de los gobiernos en tumo hacia los habitantes de este país y la búsqueda de 

capital y poder, se buscó la expansión y unificación territorial mediante el 

desplazamiento de· la población que se considera la poderosa en el momento y la 

colonización de nuevos lugares, todo fuertemente manejado a través de imaginarios 

instituidores. 
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L<'.l ª'·anee hacia el septentrión en una Nueva España constituida por frailes y 

conquistadores que como he mencionado., buscaban unos convertir álmas y otrC?S la 

riqueza; repleto de leyendas ·corno· la ·ya descrita a propósito· de Ciho/ay'larsiete d11dades • 

de om. nos lleva al encuentro con un territorio agreste. en. to.dos ,Jos·~ se_ritidos_;·.yia 

lobrrar la posesión de una gran cantidad de oro ·y ·plata en ·csta·;t-cgión; metales 

preciosos que fomentaron el arraigo y el comercio en el camilio -,;,al-d~_ tl~rra _qd;!l~ro a 

pesar de los constantes ataques de los naturales, quienes por laI_ejdrtía y~?~movi~ión 
diversa., no compartían los mismos ideales mcxicas. 

Ciudades abiertas, comercio. dinero, fiesta y pod~r; :·obttivieron los 

peninsulares en este territorio. Los arriesgados· en este sc~~critrión, fundaron 
. . 

haciendas que se convirtieron con el tiempo en pu.eblos, .'otros a partir de. una 

intención de conversión a la fe y al!,>unos más de un canje comercial en un bello 

oasis, formalizaron un centro de población, en el· Valle -como se le conoce 

popularmente-, uno de los tres que en un lapso de doscientos años florecieron en lo 

que hoy conocemos corno el Estado de Chihuahua; .en donde el comercio, la 

celebración del rito cristiano, la fiesta pagana del torco y en fin, todas las acciones del 

ser humano que brind;m vida a un espacio, hicieron crecer y embellecer el entorno 

en un equilibrio sólo encontrado en los planteamientos de las ciudades ideales del 

siglo XVI. Las costumbres de aquel entonces. se muestran en esta ciudad vertidas en 

la variedad de espacios arquitectónicos., cuatro de ellos señalan que no sólo 

trabajaban, también se divertían y buscaban satisfactorcs: el primero la plaza de toros 

ya desaparecida. el segundo la taberna y las vinaterías que tampoco e..xisten más, y de 

las que encontramos sólo un lagar y el cuarto, un rebote aún en uso; sin embargo, lo 

que es importante remarcar es que quienes llegaron aquí fueron personas bien 

definidas en cuanto a lo que querían lograr y por ello resistieron clima y ataques de la 

etni:L'< regionales. 

La priictica de la arquitectura y del urbanis'T'º.~ e11.i:re Eur_opa .y América, 

ocurría en un proceso dialéctico que maduraba eri el ·cami110 n!al de tierra q/itera ·y 

llegaba aquí después del tiempo en que durn,ba este viaje. El. resultado d~ esta 

maduración., presenta una irnperi-qsa '~ccesidñd', concientc o no de los" nuevos 

habimntes. de romper con el pasado y comenzar una nueva vida, lo que incluso 
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modificó su forma de vivir y la del lugar en el cual ésta se dio. plenamente: un vivir, 

abierto Y· amplio, sin fortificaciones salvo las de los primeros años de orden religioso 

y los presidios· parn°defcnsa. Jos que se:· ubicaron ·enclugares específicos y lejanos a 

este pueblo. ya que se cC:,ntabá con·todo efterr~no·que fu.era necesario. Este proceso 

de adaptación que incluía cambio de clima y Una nueva práctica social. que rec¡ueria 
. . 

de la capacidad parn convivir con las pdrsonas natura!Cs del lugar y con compatriotas 

de otras latitudes. formó un nuevo y diferente.lazo de unión -se produjeron diversos 

procesos de aculturnción y endoculturación-. en el ya existente transculturado. sujeto 

a través de los años a otros y diversos procesos de transculturación. 

Todo embona bien: bastante territorio. nuevas ideas. ric¡uezas y b.ienes· para 

consumo; el resultado fue un amplio y complicado espacio urbano. con un sistema 

diferente para practicar la religión y cercano sin duda del poder civil. en una 

mancuerna efectiva que entroniza al estado. Esta nueva ciudad se conforma por 

tierrn, agua y vegetación. distribuidos de tal suerte que no puede dejar de emplazarse 

en el concepto Renacimiento y como tal. bajo un cierto orden de·. ideas y secuencias. 

Cada elemento de la trama urbana va apareciendo en perfecta .concordancia con .su 

vecino. Sigue sin duda ciertas lineas invariables para lograr su diseño y. adhiriendo 

además, cierto lenguaje simbólico a las edificaciones. como ocurre en la Casa 

Co11si.rtolial. ya que se hacía necesaria una dosis de lo intangible. que moviera, que 

invitara a vivir en este lugar tan lejano de todo y tan cercano de mi.n~·Y,·n":~.rales 

conflictivos de acuerdo a la visión española. 

La ciudad lineal que se produjo al cruzar el can1i110 real de. lieff<i ~de11tro por este 

oasis. se manifiesta como un perfecto espacio de descansocy se:desarrolla de forma 

perpendicular a ese camino por la calle comercial, definiéndose el área central del 

lugar, y el patio al abrirse hacia el huerto . se. convierte en un centro de manzana 

común; esta característica, su trnzo urbano, así como su tipologia arc¡uitectónica, son 

,·alores patrimoniales permanentes y vigentes, c¡ue revisten la suficiente importancia 

para ser conservados en el saber local de sus pobladores. 

Lo c¡ue conocíamos . hacia· .mediados del siglo X..."X como la prensa y las 

comunicaciones en ellas·· incluidos: el teléfono. el telégrafo, y la televisión, entre 
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algunos otros; sustituyeron su nombre en un proceso acelerado y global por el de los 

medios, en donde la marca de la sistematización que incluye·el internet y las intranet. 

dejaron de lado para las nuevas generaciones·y·sincescir pe.r.fectamente concientes ·de 

ello, a la imprenta que fue decisiva en el pensamiento moderno a partir del siglo XVI; 

y que por casi cuatrocientos años, permitió la prorlta comuni~aci.ón de las tendencia..~ 

creativa...;; del momento. 

En ese pasado no tan lejano del humanismo - pues sólo un siglo marcó la 

diferencia en el proceso de comunicación- y gracias a los paulatinos avances de la 

inventiva y creatividad humana, empezamos a observar los procedimientos para el 

manejo del binomio teórico-pníctico de la arquitectura. luego de la constante 

publicación de tratados, híminas y diversos documentos que resumidos en ciertas 

páginas muestran el saber hacer en materia constructiva, y nos acercan al 

discernimiento tcm.-ítico en un momento en el que se recopila información para 

cumplir con uno de los postulados de la industrialización, la producción tal vez no en 

masa, pero si nípida al contar con trazos preestablecidos que derivaría a fin del siglo· 

XIX, en la mecanización; clen1ento fundamental de la revolución industrial. La 

repetición de estos modelos de acuerdo al gusto del cliente y a falta de un sistema 

gnífico codificado y estricto para lograr un diseño a detalle, se apoyan en trazos 

generales, los que a su vez son proporcionados a partir de ciertas modulaciones 

b'ísicas del momento: los trazos armónicos y la sección áurea: La habilidad en su 

manejo apoya a la libertad de diseño ·reflejada posteriormente durante el Barroco. 

Con todo este movimiento conceptual, no sólo el inicio de la 

industrialización hacia el fin del siglo XVII se consolida, sino también del 

funcionalismo, estableciendo los primeros reclamos hacia el exceso en el uso de los 

órdenes chísicos. Estamos frente al inicio de la era moderna. iVlomento que tal vez 

no es fiicil considerar así pues hablamos de trescientos años atrás, pero es realmente 

la semilla que germinara en la primera década del siglo X-'-::; con certeza no podía 

ocurrir de otra forma, los sistemas constructivos y estructurales no habían 

evolucionado como sucede en nuestros días. Por lo que la estructura se revestía de 

una nueva forma~ más o menos clásica. E.n lo que sí existió una variante, fue en la 

·/ TESIS CON 1 
.. FALLA DE ORIGEN 

Epilogo - 215 

2003 



216 - Epilogo ""ª"'"'·""'"'"· • 
vocación inmobiliaria; la diversidad tipológica de la arquitectura marca la diferencia 

entre el .i\ledioevo y el Renacimiento. 

Lo que es un hecho también, es que~por primera vez, en esa antigüedad 

cercana9 la edificación que- se -apoya c·n text09 en tcoría9 -_en Ja ·novedad que acabará 

con los gremios, dará la pauta a un proceso 'dialéctico crítico del propio edificar y 

culminará en el tuncionamiento de las academias de artes tanto en España corno en 

.i\léxico. El nuevo funcionalismo así preconizado, se formaliza durante el siglo XVIII 

a la par de la diversificación· de las tipologías arquitectónicas que redundarán en 

espacios específicos para las diversas actividades, apareciendo corno inmuebles 

especializados en .varios lugares del mundo; en otros casos, se distribuirán de acuerdo 

a las necesidades de ciudades comerciales de importancia interregional, las que en su 

totalidad se convertirán en espacio de habitación, de intercambio, de celebración 

tanto religiosa como civil y de fiesta. En .América, la aportación de la producción 

utilitaria tanto arquitectónica como urbana fue enriquecida de forma tripartita: por la 

expresión local, por los alarifes que llegaban desde Europa y por el pensamiento 

humanista de la época. 

La variedad tipológica inmobiliaria del pueblo del Valle de San Bartolomé, 

nos muestra las diversas actividades que sucedían en un lapso de tiempo _ubicado 

entre fiestas patronales, ferias, abasto de materia prima y productos .. Aquí un.poco 

más de una decena de inmuebles tuvieron usos diferentes c~~q_ la.c3:sa co~s~stor!_~l9 

la aduana, las garitas, los templos, las pulperías, las cas:iS-solas en u;,o:y dos. niveles, 
.•.· ' 

las posadas. el rebote, la plaza de toros, la taberna y las. vinate_rías. Y· como.éstos, 

otros espacios debieron ser usados con los más d_ivCr~o~~-~l~e~9·_·;~-º~º ~n~ ~~atería en 

un acceso del Camino Real en el número 35 de la ·actual .·calle l'vlina; o ·una tenería y 
', .. · .. ,• 

una escuela que se mencionan en el censo de 1737; asf clebieror: ;!.xistir Otr<:)s. lugares, 

tan necesarios para la vida cotidiana como las caldererías, las ,trnguas, .las candelerías, 

las cesterías, las hilanderías o los telares, por ejempl<:);:: De::·todos·;:, se analizaron los 

más sobresalientes, dada la dimensión del lugar que,'aunqu'~:c6., n?'más d~ setenta y 

ocho hectáreas, cuenta con intormación en cada palmo de terré.no. 

La invariabilidad del espacio, se ha distinguido a pa,:tir de las características 

de las tres casas base: de Jugo, Co11sistodal y de Afai11es. Las cuales nos brindan un 
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abanico de información que bien puede ubicarse desde el fin del siglo XVI, hasta los 

albores del siglo XIX. Y nos van mostrando la tendencia del lugar, con edificios 

rcali%ados <.:on influencias burdas--y- sobrias desde- las-reminiscencias mediocvales 

hasta las tendencias barrocas y neoclásicas; lo que no pudo realizarse de alguna -otra 

forma., pues a pesar de enco_ntrarsc con todas las capacidades-· de co.municación ) .. con 

las tendencias del mom.ento, tal vez los maestros de obra, no contaron con todos Jos 

trabajadores y efementos necesarios para efectuar. obras de la calidad y magnitud de 

las realizadas en el ·centro del país. O tal vez por la dimensión del lugar, fueron más 

modestas a raíz de esta capacidad de producción, que las· realizadas en por lo menos 

otras tres ciudades jmportantes del septentrión novohispano: Durango, Parral y 

Chihuahua, Y. en las. que participaron aparentemente los mismos artífices . 

.t\I inicio de esta invéstigación, establecí que la importancia del patrimonio cultural se 

encuentra en la carga sustantiva del intangible que da vida a estos· espacios, sin esta 

esencia la informaci<?n ·histórica que contienen pierde· sign_ificado. ·ella· nos reclama 

que el hecho de la conservación, el conocimiento y el uso durable del patrimonio, 

conlleven a un mejor usufructo de los diversos tipos de patrimonio cultural 

existentes., que hoy se pueden convertir en actores econór:nicos ·para la reactivación 

social. 

La economía como elemento rector de his so.ciedad.es, va delineando la· 

fisonomía urbana, es posible que quien cuenta con m'ís poder de compra, construya 

su espacio con mayor opulencia. La información que se capturó del antiguo pueblo 

del Valle de San Bartolomé, permitió inducir.el proceso de crecimiento, desarrollo, 

consolidación ~· disminución de su presencia a escala regional. El antiguo Valle, tuvo 

una c..'< tensión debido a su capacidad de producción, en varios. municipios que 

anteriormente tormaban haciendas de cultivo y cuya cosecha alimentaba a todo 

nuestro actual Estado. En su época.de consolidación .-la que se produce a mediados 

del siglo XVI 11-, Estados Unidos ya era un país independiente y a escasos Cincuenta 

años en los albores del siglo XIX,·se declara· la Independencia :Mexicana y. se reafirma 

la influencia inglesa puesto qúe ya .existía .la intervención americana en estos 

territorios bajo la insignia de defensores contra la invasión de los naturales. 
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E.sta población como hecho histórico es significativo. se convierte en una 

respuesta de cómo han procedido otros en el pasado y permite inducir la estrucrura 

de su pensamiento; con ello es· posible referenciar·épocas actuales y vincularlas a la 

cultura y la tradición para lograr un desarrollo durable. Su decadencia al final del siglo 

XIX nos lleva hacia dos vertientes .. La primera, .se presentó .:ina pérdida de flujo de 

capitales que lo . hicieran permanecer ·como· lugar de importancia económica. La 

segunda vertiente, e~ que··a ·con_secuen~ia· .de 2_la primera pcrrna~ecieron todos sus 

rasgos fisicos tanto urbanos como ·.arquitectónicos, pero en mal estado de 

conservación. 

En la actualidad la··lnfo~ación· que llega hasta nosotros, es manipulada de tal forma 

que intcnti1 ·d~~oricfifur en ·varios sentidos, uno de ellos es en cuanto a la ética,· otro 

en cuan ro· a' Iil ideiltidad como seres humanos, uno más relacionado a la apropiación 

del lugar; la migración temporal por ejemplo es un nuevo proceso de intervención, se 

impor:ra·~ad~ anglosajona y se modifican a la par los espacios, se hace más evidente 

esta ·inforr:nación manipulada y es así como la obsolescencia de las cosas se presenta 

de forma. acelerada. Este tipo de información devasta nuestros cimientos como 

sociedad con razgos culturales comunes y nos lleva en pocas palabras a la 

deshumanización eludiendo conceptos corno el respeto, la confianza, la honestidad, 

incluso detalles como dar los bue11os días a quien rios._enco.ntramos en la calle o las 

grucias a quien nos brinda un servicio por pequeño que sea. Aparentemente este es 

nuestro.legado a las nuevas generaciones. 

Evidenciar el carácter. del patrimonio cultural nos permite detener un poco el 

tiempo y reflexionar en lo que se prodl.ljo en époeas pasadas, es indudable que no 

todo debió ser agradable, pero si era un poco más simple y nos lleva a participar de la 

genialidad de cada espacio en el. que nos encontrarnos, por ello· no· basta con _hacer 

evidente en este documento la necesidad de reflejar la vida_ cotidiana. de una 

comunidad en un tiempo determinado sino ·que resulta imperativo hace".> del 

conocimiento a sus actuales poseedores, la importancia que-_,.rcv~s_tc .:.la Conservación 

de este espacio con vista al futuro el cual, una parte se encuentrá·· en ,riesgo de 

desaparición sea por abandono o por sustituciones hacia un modernismo 
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incomprendido. o debido a la taita de conocimiento en cuanto a la aplicación de 

proccdirnicntos de conservación. 

Los inmuebles'-analizados;c-nos~brindan -sin- duda. pautas-de-las formas y

tcndcncias constructiVas· -·del· rt:lomento, de:: ·-cóm-o el ingenio se hacía presente para 

lograr la sobrevive-nciá y el ~~t'o:-dor-vivi;,; són 'sin duda documentos de la- historia. 

del nuevo funciom1l_húno delc_siglp __ xyui Es posible que hayan existido varias 

ciudades como --é~t1t':~_-~n~:~,~~=~i':_~¡~-~pO~:·:~I~nas .desaparecieron otras se modificaron., 

pero VaUe permaneció i:'olTloun eje~~lo único en el norte de nuestro país. 

Como ·u'nicO -~s_-: por tanto irrepetible, su desaparición representaría una 

pérdida irrepa.::Ublepa.'.:iiar;,_emoria histórica colectiva. Por ello en esta investigación 

se ha puest~,- en _e~i·d~ncia su importancia tanto de ubicación, como de socialización, 

de desarrollo y diversificación en edificación para cubrir con requerimientos 

diferentes., todo_para hacer dc1 conocimiento a quien pretenda vivirlo, vivir de él, o 

simplemente conocerlo. el tesoro que representa y que por hoy puede. además de 

vivirse plenamente, convertirse en un elemento de producción de capital al seguir un 

planteamiento que establezca de forma durable tanto su protección como su 

desarrollo. Hoy que la producción de sus campos ha dejado de ser competitiva ante 

los tratados de libre comercio. 

La tecnología nos ha aligerado la vida cotidiana pero nos impulsa: a vivir de 

prisa., a consumir en masa y a alejarnos cada vez más de la idea de riri-aigo_a .algú~_, 

sitio específico; para olvidar el pasado y ser manipulados de acuerdo a la- necesidad 

del capital y del poder. La creatividad humana ha buscado desde siempre aligerar el 

trabajo. con ello hemos llegado a la estandarización de la producción. lo que en aquel 

niomento no pudo ocurrir a pesar de ser tal vez una de las- ideas por cumplir y que

fueron reflejadas en esos dibujos de imprenta que.cruzaron el océano. 

¿Ser:í posible detener la carrera del tiempo, del poder y del dinero para 

comprender los causales de- esta unicidad que envuelve al -patrhnonio y 

posteriormente darnos la oportunidad de vivir la vida con menos prisa y reencontrar 

la tr:mquilidad de hacer que lo que -hacemos -sea único? Este es el legado de Ja 

historia. Este es el legado del VaUe. 
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Fuente: Dibujo de Leonardo da Vinci existente en el castillo de \X'indsor. foto,grafia de 
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Casa típicas en Santa Cn.tz de -rcncrifc. Islas Canarias. 
Fuente: Ton1a directa. 110\•icn1brc de 2001 
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Escala en cn1. 1:14.8 
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Plano actual de la ciudad de '\lallc de .Allende. donde se marca el centro de población. 
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Realizado para esta investigación por: i\.laría Cecilia Calderón Puente. 
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Gohicn10 del Estado de Chihuahua. 1999. 
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Reali7-m..io para esta in,·e:;.tigacic.>11 por: i\.laría Cecilia Calderón Puente. 
Plano hipotético de los ascntarnientos al siglo XVlll. desarrollado n partir del 
in\•entario realizado en 1997. 
Las flechas ,·cnles 1narcan las principales rutas dc:: ingreso y salida del pueblo. 
Realizado para esta in,·esrigación por: Z\laría. Cecilia Calderón Puente. 
Fucnre: Trazo basado en docu1nento realizm.lo por el l~cpartruncnto de Cartograña del 
Gohien10 del Estado de Chihuahua. 1999. 
Fotografías de capiteles en monasterio franciscano s.~-VJ de Tochimilco, Puebla. 
Fuente: Torna directa. octubre de :2001. 
Tcn1plo de San Pedro hoy Santuario de Guadalupe. 
Fuente: Fotos de inventario 1997. el plano fue realizado para esta investigación. 
a). planta distribución actual; b). interior templo; e). homo de pan; 
J). clave Je arco acceso a patio: e). y f). fachada: g¡. calle Abasolo: h). calle Galeana. 
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2.10 - l<cluc;ón de ;,...;¡,.-n<> v;,¡¡, ,¡, Al/m,J,. • 

fue cditadn en el boletín de la Sociedad Chihuahucnsc de Estudios J-listóricos. (135pp.) 
Listado de im~Í,b>encs: a). custodia s.XVJll; b). remate de cúpula: 
e). on1amcnto saccnlotal s. XVI 1 I; d). p1anta distribución actual; 
e). to1na antigua s.X.'X; f). "'·ista calle Cunuhtémoc; g). y h). portales en calle Cuauhtémoc; 
i). fachada principal; j). fachada postcrio~ k). copa y copón s.AVlll; 
1). ventana coral y entablamento del in1nfrontc; n1). vista general desde la plaza principal; 
n). San Bartolorné; o). puerta lntcral. 

Fig. 14 Casa Consistorial. 79 
Fuente: Foto!-.YTafia y planos rcali:.-::ados para esta in,.-cstigación. La fotografia antigua fue 
editada en el boletín de ta Sociedad Chihuahucnsc de Estudios 1-listóricos. (135pp.) 
Listado de im::ígcncs: a). plan.ta ditribución actual; 
h). planta con posible distribución. de origen; e). ton1:1 inicio s.X:X; 
d).-h). detalles y vistas por fachada principal; 
i). ménsula en patio interior; j). puerta interior; k).-1). patio interior; 
111). fachada posterior. 

Fig. 15 Casa de l\laines con locales comerciales 81 
Fuente: , .. res foto!,.rrafias tomm.las de inventario .. restantes y plano realizados para esta 
Jn,·csrigación. 
Listado de inuí!,-.cnes: a). planta distribución actual; b). capitel patio interior; 
c) fachada principal; d).- g).pucrtas diversas hacia calle; 

h). patio interior.. i).pucrta a patio; j).planta con posible distribución original 
k). patio interior 1997; 1). patio interior 20ll2; m). fachada bailas; 
n).-o). acceso a accc.1uia n1adrc; p). fosa séptica. 

Fig. 1(,. Casas con pulperías en calle Cuauhtén1oc 84 
Fuente: Fotografias tomadas de inventario. fichas 51. 27. 33 y 32 

Fig. 17 Casa con pulpcrfos en un nivel y dos niveles 85 
Fuente: To1na directa. octubre 2001 

Fig. 18 Casa Oro~co. 85 
Fuente: Una fotohrrafia tornada de inventario. restantes para esta investigación. 
La fotob....-afia antih'Uíl fue proporcionada por la Sra. Berta Orozco de Bencorno. 
acnaal propietaria del lugar. 
Listado de i111;Íh1Cnes: a). irna!,~11 anti,b'l . .rn; b). escalera 1997; e). ventana; d). conl.isa; 
e). plan.ta alta terraza posterior. t).~~ g). cscnlcra 2002; h). fachada actual 

Fig. 19 Casa Soto en dos ni\.·cles con escalera posterior en madera. hoy inexistente. 86 
Fuente: .. roma directa. octubre 2001 

Fig. 20 Cas;1 de Jugo. _ 88 
Fuente: [)os fotO!-,Y"Cafias tomadas de inventario. restantes y plano realizados para· esta 
ln\.·estig.tdón. 
Listado de in11Í!-,J"Ctlcs: a). planta distribución actual; b). planta con posible ~istribución 
de ori!,.-rcn; c).fachm..la principal; d). remate de ncceso principal; e); pati~ ·de sc:rvici_o 
f). patio principal; g). puerta labrada con símbolos; h). arcada en patio-· prindpal; 
i). pórtico hacia huerto; j). huerto; k).vcntana con reja. 

Fig. 21 Casa en esc.¡uina 90 
1-:.·ucnte: FotO,!,""l"añas ton1:;u..las de invenrario .. fichas 47.46 y 45 
Listado de i111;:Í!:-,"Cnes: a). fachada principal; b).- c). anexos 

Fig. 22 Ca:rns en diversas ubicaciones 91 
r•uentc: Fotografias tornadas <le inventario. fichas 37.35..26 y 4 

Fig. 23 Casas en di,·ersas ubicaciones 92 
Fuente: FotO_h'"t"afias tomadas de inventario. fichas 10,17~ 42 .. 9 y.15 

Fig. 24 Casa en di\.·ersas ubicaciones 93 
Fuente: Fotob'"t"afias tomadas de inventario .. fichas 36,-l-1..S4.2l~,21 .. 22 y 23 

Fig. 25 Aduana 94 

,,,\/nn""n Ct'rihil CakkrOn P11mlt' 

Fuente: Una fotografía tornada de inventario. restantes realizadas para esta 
Investigación. 
Listado de in1oígcnes: a). planta distribución acrual; b). remate de acceso principal 
c). fachada principal; d) acceso principal 
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Fig. 27 

Fig. 28 

Fig. 29 

Fig. 30 

Fig. 31 

Fig. 32 

f'ig. 33 

Fig. 34 

Fig. 35 
Fig. 3(, 

Fig. 37 
Fig. 38 

Fig. 39 
Fig. 40 
Fig.41 

Fig. 42 

Fig. 43 

Fig. 44 

Fig. 45 

Fig. -lú 

Fig. -17 

Fig. -18 

(~arita t\tendo;-;a v Garita del Este 
Fuente: Plan.o y fc°:>tografia realizados para esta investigación 
Lisrm.lo de imágenes: a) bYflrita !Vlendoza planta con posible distribución: 
de ori!,"Cll; b).y e). arcada exterior; d) garita del este planta distribución nctual 
c).f). y !'J. fachada principal 
Casa del Administrador. Fuente: Forografia tomada de inventario. ficha 19. 
Listm.io de itn;igcnes: a). fachada exterior. b). patio interior; e). vano y puerta 
Casa en planta semicuadrada para sen.·icio al público 
Fuente: Fotografia tomada para esta investigación 
El rebote. Fuente: ·ro1na directa. 1997 
Listado de im;Í!-."Cncs: a). interior.. h). y e). exteriorc!" 
La plaza de toros y sus accesorias 
Fuente: Ton1a directa -2(1111. plano realizado para esta investig.lción 
Listado de inltÍb"Cnes: a).- h). "·;:uias im;Ígcnes de una corrida 
i). distribución urbana actual~ j).posihle distribución urbana de orib?Cn 
k). logia. planta disrrihución actual: 1). logia planta con posible distribución de ori&>en: 
111). reioneador. n). casa en serie; o). <lcsnivel; p).y el). casas en el enromo 
r).s).y t). logia; u). casas en serie 
Las vinaterías 
Puente: Tonla directa fotO,hJ"t"aña y plano. 2nn1 
Listado de im¡Í!-."Cnes: a). plano esc.iuem;ítico: h).-g). ,,.inarcría 1'\lcléndez: 
h). vinatería en el Barrio de San Pedro; i). vinatería en la f--faciem.Ja de San ívligucl 
·rahen1a y casa en un nivel. Fuente: Una fotografia romnda de in-.·entario. 
rcstnntes y plano realizados parn esta investigación. 
Listndo de in1¡Í!-,."Cnes: a). planta distribución ncnrnl: b). fachada principal: 
c). sección de arco interior. d). planta con posible distribución de origen. 
San Ja,;cr del Rin Florido hoy Villa Coronado. i1n¡Í!-.'l!nes del casco de la hacienda 
Fuente: ton1a directa. 2t ll )2, 

Ale!-.y0rÍa dd Estahlccitniento de la Iglesia en el Nuevo 1'\lun<lo. 
D. \.'"alm.lcz en la Rhetorica Cristiana (Penigia. 1579) 
Fuente: RC)DRiC~lJEZ 1-:>I~ 1..1\ FLC)R.., Fen1ando Op.dt. lnlagcn No. 44 p. 115 
Grafica Solar. realizada por la autora para esta investigación 
.:\n;itisis de solean1icnto in-.·ien10-verano para la Casa de Jugo. realizado por 
la autora para esta invc:stigacic"u1. 
Poyo en ventana de Casa de Juhrc->. recopilado por la aurora para esta investigación 
Di,·ersas fonnas de uso de la n1adcra: puertas en diversas ubicaciones. 
la c.¡uinta fotografía n1ucstra una cubierta original en uno de los locaJes de la 
Casa de :'\laines Fuente: Ton1a directa. 1997 v 2002 
l)i,•en;.as fonnas de uso del hierro. Fuente: T~nl.a directa. 1997 
..-\rcada en patio interior de la Casa de Ju.hy0· Fuente: tonla directa. 1999 
Trazos de cohnnna en Casa de JU!,YQ. Casa .:\laines y Casa Consistorial. 
dibujos realizados para esta in-.·estig:aci6n 
Trazos de colunl.na en C'iarita t\lcndoza y J..ogia. 
dibujos realizados para e~aa investigacic>n. 
Trazos de pilastras en Casa de Jugo. Casa ~laincs y Casa Consistorial. 
dibujos realizados para esta investigación 
Portones en Casa de Ju,hJU. Casa t\laincs y Casn Consistorial. 

dibujos realizados para esta investigación 
Cusa de Jugo: puerta principal en patio interior y ventana tipo hacia patio y calle 
dibujos realizados para esta investigación 
Puertas hacia patio interior. 
Listado de inl;:igcnes: a). Casa de Ju,bJU: b). y c). Casa f\laines. 
dibujos realizados para esta in-..·estigación 
Puertas hacia exterior: Casa de Jugo. Casa I\.laines y Casa Consistorial. 
dibujos realizados para esta investigación 
Decorados en ,~anos diversos. dibujos realizados para esta investigación 
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123 
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125 

2003 



Listado de in11igcnes: a). puerta casa 1\.1aines; b). Aduana; c). ·ren1plo San Bartolorné; 
d) portón Casa i'\laines; e) clave casa calle l\.1ina; f). portón casa de Jub?O 

Fig. 49 Coronmnicntos y algunos rclic,·cs en ellos: Casa de JubJU y Casa l'vla.ines,. dibujos 1 :u, 
realizados para esta in\•estigación. 

Fig. 50 Bases. jambas y relieves de varios inmuebles: Casa deJubYQ· Casa de I\-laincs.. 127 
Casa Consistorial. Logia y Garita l\.lendoza .. 
dibujos rcalizm.ios para eMa investigación. 

Fig. 51 Claves: Casa de Ju1-.,YO. Casa 1\laines y Casa Consistorial .. dibujos realizados para 128 
esta in,·cstigación. 

Fig. 52 Cn1ces. dibujo y fotohrrañas realizadas para esta investi.b~ción. 128 

Fig. 53 
Fig. 54 
Pig. 55 

Fig. 56. 
Fig.57 
Fig.58 

Fig.59 

Fig. (~) 

Fig. <>1 

Fig. 62 

Fig.C.3 

Fig.C.4 

Fig. 65 

Fig. (,(, 

Fig.ú7 
Fig. (,8 
Fig. r,9 
l'ig. 70 
Fig. 71 
Fig. 72 
Fig. 73 
Fig. 74 
Fig. 75 
Fig. 7(, 
Fig. 77 
Fig. 78 
Fig. 79 
Fig. 80 
Fig. 81 
Fig. 82 
Fig. 83 

Listado de im•Í,h>cnes: a).y h). en casa de Ju.h~; c). en casa en esquina de calle Guerrero :r 
Aldanul 
1\.-luno en ménsula de Casa Com~istorial. ~romada de inventario .. 1997 
!\-lanas en Catedral de Sevilla. Ton1a directa .. 2001 
Esc1uema de ubicación de n'lanos en Casa Consistorial .. dibujo realizado 
para esta investigación. 
Proporción armónica .. dil>ujo realizado para esta in\•cstigación. 
L:>ivisión lineal de la proporción 1iurea .. dibujo realizado para esta inves'tigación. 
[)os hipótesis de trazo am1ónico para la Casa de Juh~· 
dibujo realizado para esta in,·esti~1ción. 
Hipótesis de trazo ;Íurco para la Casa de Jugo. 

dibujo realizado para estn investigación. 
Hipótesis de confonnación urbana de Valle de Allende 

a partir del tra7.o <iurco .. realizado para esta investigación. 
[)os hipótesis de trazo 1iureo-annónico para la Casa Consistorial .. 
dibujo realizado para esta in,·cstigación . 
..t\n;ilisis en tres proporciones según Vignota para la Casa de Jugo 
dibujos realizados para esta investigación . 
.1\.n;ilisis en tres proporciones se,hrún Vignola para la Casa Consistorial 
dibujos realizados para esta investigación. 
·rrcs hipótesis de evolución de Valle de Allende. Siglos ~-Vil .. X'\.'111 y XIX 
~romado de lihro l "'-t.1/le de /IUe11de l'atn"111011io C11//11rt.1/ de Chih11t.1h11t.1, 
im;igenes n:fom1ac..las en al,h'1.Jllos clen1cntos .. debido n esta investigación. 
La Nuc,·a Bastoín. Plano y foto&--rafias tomados de OLJ'\TER.t\S SJ\!\.-111. ... IE~Jordi. 
Op.dt. (16<>-1<>7pp.) 
Ejetnplos de elementos conccpniales: claves. n1énsulas y coronan1ientos 

129 
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134 
134 
137 

138 
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151 

158 
en diversas ubicaciones: Ten1plo de San Bartolomé .. Casa de l\.laines y Casa Consistorial 
Plano ,·ial 170 

174 
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177 

Fachada por Calle Constitución Norte entre Ray l\lontoya y 2 de abril 
F;lchada por Calle l\lina Sur entre Cuauhtémoc y callejón Un¡uidi 
Fachada Calle 1\lina Sur entre Urquidi y Vicente Guerrero. 
Fachada Calle i\lina Sur entre Vicente c;uerrcro y Callejón de la Curtiduría 
Fachada Calle l\lina Sur entre Callejón de la Curtiduría y Callejón (cuatro secciones) 
Fachada Calle :'\lina Norte entre Vicente Guerrero y Cuauhtén1oc (rres secciones) 
Fachada Calle l\tina entre Callejón del l\lartillo y Vicente Guerrero (tres secciones) 
Fachada Calle Cuauhtén1oc Oeste entre l\lina y .:\ldmna (dos secciones) 
Fachada Calle Cuauhtémoc Oeste entre .t\klama y Ocampo (tres secciones) 
Fachada Ca11e Cuauhtén1oc E.stc entre Corregidora y Constin•ción (dos secciones) 
Fachada Calle Cuauhtémoc I~ste entre Coronado y Corregidora 
Fachada Calle 2 de abril entre Corregidora y Allende (dos secciones) 
Fachada Calle Cuauhtén1oc Este entre 5 de l\tavo v Coronado 
Fachada Calle .1\.ltcnde Norte entre 2 de abril y Co~regidora 
Plano de distribución de fachadas 
Plano en que se diferencia el Patrimonio Cultural inmueble analizado por 
el IN.:\J~J y cstn investigación 
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