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INTRODUCCION 

MEn. Arqutmtura U1l4 o6nt mat.StrCJ. aisfatfa, corre eC rft.sgo ú sa U1l4 

o6rct matstra muuta.• 

La decadencia de los centros históricos es producto de 
una cadena de factores cuyo principal eslabón es la falta 
de visión de la ciudad como conjunto. 
La manera en que deben tratarse constituye un debate 
del urbanismo y la restauración. Por un lado el análisis 
histórico y por otro el funcionamiento urbano. 
Sin embargo, el caso concreto de la Hacienda de San 
Isidro en el pueblo de Acámbaro, pone en evidencia la 
simbiosis existente entre el edificio y el espacio que lo 
contiene y como la degeneración de uno incide 
inevitablemente en la del otro. De ahí la necesidad de 
involucrar a ambas disciplinas en el proyecto de 
restauración, pues una propuesta excluyente se convertirá 
en el punto de partida de un nuevo proceso de deterioro. 
Nuestros centros históricos tienen su génesis en el 
virreinato, aunque hay ciudades con antecedentes 
prehispánicos que han dejado su huella en el trazado 
urbano. 
Situación que ha enriquecido la conformación de nuestras 
ciudades que eran en esencia homogéneas. 
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Pero el predominio de las decisiones políticas y los 
modelos de desarrollo externo, ajenos a las necesidades 
locales y a la identidad propia, alteraron su fisonomía, 
acelerando los procesos de degradación de los centros 
históricos. 
La recuperación de los mismos deberá contemplar la 
postergación económica, los problemas sociales, las 
políticas de vivienda y otros factores que atenten contra 
su calidad. 
Una propuesta de restauración deberá incorporarse al 
plan general de desarrollo del sitio, pero entendiendo su 
casuística especifica. Respetando formas de vida con 
soluciones flexibles que permitan ligar y desarrollar las 
actividades requeridas. 
Este modo de abordar las intervenciones sobre edificios y 
lugares antiguos, se debe realizar mediante un proyecto 
compuesto por mecanismos fundamentales, donde una 
parte de su contenido queda reducido a la 
comprobación de la hipótesis. 
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La realidad histórica nos otorga el repertorio del lenguaje 
arquitectónico, convirtiéndose en el soporte de la 
naturaleza formal del edificio y es la que aporta datos 
sobre la posibilidad de incorporar o no nuevos recursos 
formales, reseNando la inspiración para momentos 
posteriores. 
La necesidad de entender la naturaleza del edificio es 
imperante a la hora de establecer los recursos 
proyectuales que puedan ser incorporados. 
La realización del levantamiento, nos permite el 
conocimiento dimensional y material, al que hay que 
añadir el sistema compositivo del espacio y la relación 
forma-significado. 
La inteNención al edificio y al espacio urbano necesitan 
del conocimiento de esta "razón interior" de la 
arquitectura. 
Así las decisiones del proyecto se respaldan por su 
vinculación al sitio en que esta emplazado. 
Por ello es preciso recurrir a la teoría de la forma urbana 
como medio para estudiar las variables a considerar en la 
restauración de edificios urbanos. 
El caso de la Hacienda de San Isidro corresponde a lo que 
A. Rossi llama arquitectura urbana en su libro Arquitectura 
de la Ciudad, en donde las relaciones tradicionales se 
transforman y lo exterior de lo construido, pertenece a lo 
interior del espacio diseñado. Por lo que la valoración de 
la escala de inteNención se torna compleja. 
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Rossi, destaca la vinculación entre hechos urbanos y 
Arquitectónicos; la permanencia de funciones y la 
permanencia de las formas. 
Esta ambivalencia de la relación función-lugar y 
Función-forma, es clave en la inteNención. 
La dimensión histórica es un marco de referencia que 
explica como surgen y que papel desempeña en el 
contexto original, sugiriendo que la propuesta se 
enmarque en una dimensión formal y material pertinente. 
La tradición engloba una serie de características 
morfológicas de connotaciones locales, que evitan una 
propuesta desvinculada del objeto de inteNención. 
El resultado dependeró de un equilibrado ajuste que se 
produce por un intercambio sucesivo de información 
entre uno y otro sistema. 
La valoración es pues esencial, al entender de un modo 
específico el proceso evolutivo tanto material como 
formal de la arquitectura. 
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+ 
001 ABASOLO 
002 ACANBARO 
003 AUENDE 
004 APAS!O, EL ALTO 
006 APAS!O, EL GRANDE 
008 ATARJEA 
007 CELAYA 
008 CD. MANUEL DOBLADO 
009 COMONFORT 
OJO CORONEO 
011 CORTAZAR 
012 CUBRAMARO' 
013 DOCTOR MORA 
014 DOLORES HIDALGO 
016 GUAN.UUATO 
018 HUANJMARO 
017 IRAPUATO 
018 JARAL J>EL PROGRESO 
019 IERECUARO 
020 l.EON 
021 MOROl.EON 
022 OCAMPO 
023 PENIANO 
024 PUEBLO NUEVO 
025 PURJSJMA DEL RINCON 
028 ROWITA 
027 SALAMANCA 
028 SALVATIERRA 
029 SAN 'DIEGO DE LA UNION 
030 sAN FEUPE 
031 SAN FRANCISCO DEL RINCON 
032 SAN JOSE ITURBJDE 
033 SAN LUIS DE LA PAZ 
034 SANTA CATARINA 
035 SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS 
038 SANTIAGO MARAVATIO 
037 SILAO . 
038 TARANDACUAO 
osé TARIMORO 
040 TIERRA BLANCA· 
041 URIANGATO 
042 VALLE DE SANTIAGO 
043 VICTORIA 
044 VJWGRAN 
046 XICHU 
048 YURIRIA • 002 ACAMBAl{O 

El municipio de Acámbaro 
representa el 2. 7% de la 
superficie del estado. 

Catálogo de monumentos históricos Inmuebles 
de Guanajuato, INAH. 
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ACAMBARO 

A Acámbaro le emparenta con Guanajuato, el río Lerma y 
la casualidad, pues es en esencia un pueblo purépecha. 
Franqueado por un puente ; con excepción del Hospital 
de los Naturales, los edificios que lo definen responden 
esencialmente a dos periodos históricos : 
La consolidación del virreinato, ligado a la época de 
repoblación de la zona, representada por el Barroco y el 
otro que abarca el s.XIX hasta la revolución, representado 
por el Neoclásico y el Eclecticismo. 
Pero lo que da a Acámbaro especial relevancia y 
atractivo, no es solo la conservación de su perfil urbano 
casi intacto o el nutrido grupo de edificios valiosos sino el 
ambiente de autenticidad que todavía puede percibirse 
en sus calles y plazas y la unión perfecta con el medio 
natural que sirve de enclave al pueblo, a pesar de que se 
ha visto amenazado en los últimos años. 
Acámbaro mantiene quizá como pocas poblaciones de 
su tamaño, la imagen de ciudad tradicional que vivió su 
época de esplendor hace mas de cien años. 
A través de sus restos materiales y de los cambios 
radicales que ha sufrido se puede entender su historia con 
claridad. 
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Perfil urbano de Admbaro 

5 



Universidad Nacional Autonoma de México 

El acceso actual por la carretera a Morelia, paralelo al 
cauce del Lerma, oculta concienzudamente lo que 
ocurre en su interior. Aunque cuando aparece el puente 
atribuido a Tresguerras, nos da una pista de la importancia 
que el pueblo debió tener en otras épocas. 
La disposición enfilando el eje del Ecce Horno hace 
recordar el origen común de esta composición 
templo-puente, heredada de la arquitectura romana. 

Putnte a la entrada del pueblo 

Cada barrio expresa claramente su función y significado 
dentro del conjunto urbano. Desde el antiguo barrio de 
indios de La Soledad, quizá el mas evocador y desolado, 
que continua siendo el centro alfarero y artesanal, hasta la 
periferia inmediata al centro histórico, resguardado por 
viejas casonas reflejo del esplendor de otros tiempos. 
El centro alberga los mas importantes edificios religiosos, 
desde el Convento franciscano hasta el Santuario de 
Guadalupe ; conectándose con el barrio de la Soledad a 
través del acueducto, sin lugar a dudas columna vertebral 
del conjunto y que ha condicionado parte de su 
fisonomía con sus arcos y alcantarillas. 
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Casa típica del Barrio de La Soledad Una calle del centro, al fondo el cerro del Toro 

El convento franciscano a quien Pedro Rojas dedica un 
amplio estudio en su libro Acámbaro Colonial, el Templo 
Prometido y una serie de casas interesantes, pero en 
evidente proceso de deterioro, junto con el Hospital de los 
Naturales, conforman la plaza principal. 
Es en esta zona donde la actividad comercial es mas 
intensa. 
Entre sus edificios civiles contiene una vasta serie de 
construcciones datadas de la época de máximo 
esplendor (s. XVIII y s. XIX), la mayoría con patio central y 
huerto. 

Plaza principal, con el Convento y el Hospital Jardín del Santuario de Guadalupe 
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Un dato a destacar, son las fóbricas y el color, que aun 
conservan, condicionado por el ladrillo que salpica al 
pueblo en su totalidad y se enriquece con la cantera y los 
cólidos colores que el blanco de la cal aun permite ver, 
así como los antiguos añiles, púrpuras, ocres, almagres e 
incluso uno que otro apastelado, que caracterizaron la 
imagen de Acómbaro y que se suman a otros elementos 
descontextualizados que señalan su historia y que a pesar 
del estado en que se encuentran, nos permite apreciar 
aun sus señas de identidad. 
A las afueras del pueblo se encuentra la Hacienda de San 
Isidro, enmarcada por un entorno agresivo y desolador, 
que casi anula los restos de su esplendor en medio de 
inmundicias construidas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El poblado de Acámbaro es un conjunto que a pesar del 
proceso de deterioro en que se encuentra inmerso, aun 
conseNa sus señas de identidad, que van desde la traza y 
el perfil urbano, hasta las construcciones civiles y religiosas, 
reflejo de su desarrollo histórico y sus épocas de 
esplendor. 
La determinación de escoger, el caso especifico de la 
Hacienda de San Isidro en Acámbaro, se debe 
principalmente a dos factores : 
a) El casco reúne las características históricas, 

arquitectónicas y urbanas, que lo hacen acreedor de 
un profundo estudio, previniendo y contrarrestando los 
elementos desestabilizadores mediante un cuidadoso 
programa de análisis y de una adecuada protección. 

b) La Hacienda, es un elemento que tanto por su 
ubicación geográfica como por su implantación en el 
paisaje de la periferia inmediata al casco histórico, 
constituye el objeto ideal para revisar la hipótesis 
planteada con respecto a la necesidad de involucrar 
al contexto urbano en un proyecto de restauración, 
que según la vieja afirmación vitrubiana no puede 
separar nunca la técnica de la función y de la forma. 
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Los asentamientos en la zona se remontan a la época 
prehispánica, como importante centro alfarero de la 
cultura Chupícuara, formando mas tarde parte del 
territorio de La Gran Chichimeca. 
En el S.XVI, el pueblo de Acámbaro formaba parte del 
corregimiento de Yuriria.1Ya en el S.XVll, se incluía dentro 
de la jurisdicción de la alcaldía mayor de Celaya y 
posteriormente pasó a la provincia de Michoacán. Debido 
a la división de la Nueva España en intendencias en 1786, 
fue nombrado primera villa de Guanajuato, su actual 
Jurisdicción, siendo en la actualidad la mas antigua del 
estado. 
Desde su fundación, la importancia de Acámbaro ha 
trascendido los límites locales. Su desarrollo agrícola y 
comercial, aunado a la importancia que tuvo como 
avanzada religiosa de los franciscanos, permitió la 
construcción de edificios religiosos y civiles de gran 
calidad. 
Durante los dos primeros siglos, el pueblo se desarrolló 
bajo la organización indígena y la paternal protección de 
los franciscanos, con el incremento constante de la 
población española, que tuvieron encomiendas y 
mercedes y posteriormente haciendas en la periferia. 

8 

1 Peter Gerhard. A guide to the historical geography ofNew Spain. P.65 
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El pueblo de Acámbaro tiene una importancia histórica y 
tradicional dentro del desarrollo de nuestro país, se ve 
ligado a la lucha de independencia, así como a una serie 
de acuerdos y tratados. 
Acámbaro concentra en la actualidad los problemas 
característicos de nuestras ciudades; el crecimiento 
anárquico, la subutilización de predios, la mala 
adecuación de usos, así como múltiples factores que 
ponen en evidencia la carencia de un plan rector. 
A esta problemática hay que añadir la falta de desarrollo 
económico, acentuado con el cierre de las ladrilleras mas 
importantes y con la estación del ferrocarril. 
Acámbaro no cuenta con la protección patrimonial 
necesaria para la conseNación de sus monumentos, lo 
que ha ocasionado la pérdida y transformación de 
numerosos edificios de gran valor. 
Por otro lado, los habitantes del pueblo manifiestan su falta 
de identificación con el contexto inmediato, acelerando 
su deterioro. Esto se refleja tanto en la calidad de las 
construcciones como en las inteNenciones realizadas , 
que aunque son de carácter menor, han sido mas de 
carácter político que de rescate. Para evitar que estas 
acciones continúen, se propondrá un plan de 
preseNación del poblado, producto del entendimiento 
de su problemática específica y que contemple además 
una propuesta concreta de restauración, tomando en 
cuenta las necesidades del entorno inmediato y su 
relación con el monumento. 
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El proyecto seNirá como detonador de la rehabilitación 
urbana de un sector importante del pueblo como es el 
caso de la Hacienda de San Isidro. 
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CARACTERISllCAS REGIONALES 

Acámbaro, se encuentra al sur del estado de Guanajuato, 
en la frontera con el estado de Michoacán, limitando al 
norte con los municipios de Tarimoro, Salvatierra y 
Jerécuaro ;al este con Jerécuaro, Tarandacuaro y 
Michoacán y al oeste con Salvatierra. 
Se localiza a 300 km. de la ciudad de México, siguiendo 
la carretera de Toluca hasta Atlacomulco y tomando la 
carretera de Morelia hasta la desviación en Maravatío. 
Otra vía de acceso es la carretera de San Juan del Río, 
Querétaro por el camino de Amealco. 
En un inmenso valle tierra de mezquites, conformado por 
la cordillera de Los Agustinos en sentido oriente-poniente y 
la de Ucareo que viene de oriente a norte ; se funda el 
pueblo de Acámbaro , protegido del viento por el cerro 
del Chivo, al norte , la colina de La Soledad hacia el sur y 
al oriente el imponente cerro del Toro. 
Situado a 1947 msnm, en una zona de clima semi-cálido 
subhúmedo con lluvias en verano y una temperatura 
media de 19ºC. 
Son tierras que se caracterizan por su fertilidad , dedicadas 
al cultivo de cereales y regadas por el río Lerma que 
divide la región serpenteando de oriente a poniente y por 
parte de la laguna de Cuitzeo. Cuenta 
con una población de 112,485 habitantes.2 Siendo el 59% 
población urbana. 

2 INEGI.Gto. Conteo de población y vivienda 1995 
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MONUMENTOS PRINCIPALES 
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4 . ....... de lo Soledad 
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6.~dll~ 
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'1 . --deloOQI.$> 
12 • .........., 
13. lo ...... 
14.B~ 
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MONUMENTOS PRINCIPALES 
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4. Templo de Lo SOiedad 
6. Templo de San Antonio 
6. ~del Vlocrucls 
7. Templo Plomelldo 
a. Fuente 1c111tna 
9 Fuente de lal GorlOI 
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12.H~ 
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14. e Acuec:lleto 
15 Fuente de la. Soledad 

. Portal SOmano 
16. Eoee Horno 
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OBJETIVOS 

El presente trabajo pretende manifestar la importancia de 
la rehabilitación de un espacio urbano, para asegurar 
la restauración de un inmueble, a partir de un caso 
concreto con condiciones especificas. 

Para detener esta sistemótica transformación hacia un 
entorno sin valor ambiental, estético y social, es necesario 
empezar por entender la problemótica especifica de 
Acómbaro, sus causas y consecuencias, para determinar 
cuales son los elementos urbanos que se deberían 
conseNar y restaurar para la preseNación de la memoria 
cultural del pueblo . Demostrando la importancia de 
mantener los valores heredados y la propia identidad. 

Establecer los criterios generales de restauración y los 
parómetros conceptuales que orienten la inteNención del 
casco histórico de Acómbaro, acorde a las necesidades 
actuales. 
Dando alternativas para el reordenamiento del contexto 
inmediato y la transformación adecuada del pueblo. 

Proponer un programa de barrio que facilite su 
funcionamiento y que contemple un estudio vial para 
crear circuitos que integran los monumentos, a través de 
calles y plazas. Provocando su revalorización y 
conseNación, tanto de los edificios como del espacio que 
los contiene. 

maestría en restauración de monumentos 
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Aportar elementos de anóllsis metodológico para la 
recuperación de la hacienda. 

Restaurar la Hacienda de San Isidro para que se integre al 
contexto urbano al cual pertenece, a través de elementos 
que lo estructuren, mediante una propuesta que resuelva 
la demanda de seNicios existente en el pueblo. La 
propuesta debe ir acorde a los usuarios y al mercado al 
que se va a enfocar, para la aceptación de las fuentes de 
trabajo. 

Definir la estrategia de restauración acorde a la casuística 
del Inmueble. 

16 
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CAMPO DE ACCION: ESTRATEGIA 

El proyecto de restauración tiene como objetivo principal 
contribuir al rescate de la zona, rescatando un inmueble 
de vital importancia en la estructura del pueblo. 

1 . El análisis deberá tener en cuenta : 
a. El conocimiento general de la historia de 

Acámbaro ; su fundación, consolidación y 
evolución. Para establecer criterios coherentes 
hacia su restauración. 

b. Entender la problemática actual del espacio 
urbano y su relación con los habitantes. 

c . Conocer las actividades que se desarrollan en la 
zona : económicas, recreativas, culturales ... 

d. Detectar los nodos potenciales y las edificaciones 
importantes por su calidad e impacto en el 
contexto del pueblo, el perfil urbano, las visuales, 
la volumetría. 

2. El proyecto de restauración deberá tomar en cuenta 
los resultados del análisis histórico y urbano ; el estado 
actual del inmueble y su contexto. 
Así como los aspectos jurídicos y normativos para la 
conservación de áreas menores y principales. 

maestría en restauración de monumentos 
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3. Establecer lineamientos generales de orientación : 
a. Destacar los valores potenciales del sitio. 
b. Entender la situación socioeconómica y 

demográfica del pueblo. 
c. Analizar la estructura productiva. 
d. Establecer los condicionantes físicos. 

4. Criterios sobre el espacio urbano y los elementos 
arquitectónicos del pueblo : 
a . Estudio de materiales, sistemas y procedimientos 

constructivos. 
b. Necesidades del entorno y condicionantes 

ambientales. 
c. Daños existentes en el inmueble, diagnóstico. 
d. Restauración : Cambio de uso acorde a las 

necesidades, consecuencias de su restauración 
e impacto sobre el contexto. 

e . Implantación en el paisaje ecológico y social. 
f. Análisis visual-perceptivo: Impacto 

5. Estudio económico y financiero. 

17 
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DlbUJ> de la fundación del pueblo de Acámbaro, 
tomado del plano otorgado por el Sr. Rfos, del 
llbro: Amanecer ele un pueblo 
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EPOCA PREHISPANICA 
Acámbaro : Lugar de magueyes 

Este sitio cuyo nombre de origen, en Tarasco y Otomí 
significa " Lugar de magueyes", fue el asentamiento 
original de la cultura Chupícuara. Una de las primeras 
culturas mesoamericanas, perteneciente al período 
preclásico superior, con una antigüedad de 1200 a.c . 
desarrollando un importante centro alfarero. 
A partir del año 200 de nuestra era, se suma al horizonte 
clásico con la cultura T eotihuacana, luego formó parte 
del imperio Tolteca y finalmente del reino Purépecha ( 
Tarasco). 
Durante la época prehispánica, el pueblo de 
Acámbaro, formaba parte de La Gran Chichimeca, 
que se extendía, por el poniente, desde Querétaro hasta 
Acámbaro y por el noreste hasta Tolimán, Sichú y La 
Huasteca. 
Esta región sería denominada mas adelante El Bajío y se 
compone de los valles de Celaya, Acámbaro, 
Salvatierra, lrapuato, Penjámo, Jaral del Progreso, 
Santiago y La Piedad. 
Al encontrarse en un punto fronterizo, constituía un 
bastión militar para contener las agresiones de los 
Chichimecas, que se asentaron en la región hacia el 
año 1 300 y permanecieron hasta la llegada de los 
españoles a México. 
Las congregaciones de indios tenían su asiento en esta 
zona antes de la conquista, aunque no se dan fechas 
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de su peregrinar, hasta la primera fundación de 
Acámbaro, que se realizó por los años 1290 a 1300.ª 
Los Tarascos, Otomies y Chichimecas, fueron los que 
poblaron la zona, conformada por tierra llana antes de 
la conquista, pero manteniendo la misma composición 
demográfica tras su fundación. 
Cada uno mantenía su autonomía política y religiosa de 
manera legitima. 
Siendo los dos primeros pueblos cultos y amantes de la 
paz. 

Figurilla femenino de borro. 
procedente de Chupicuoro. 

Historio de México. Salvot, T.I p. 178 

3 
José Corona Nuñez. Col. "Siglo XVI", 1958. Legajo 103 
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VIRREINATO 
San Francisco de Acámbaro 

Una vez consumada la conquista, se inició la 
organización del territorio. Pues según Las Ordenanzas 
de Burgos (1528), los indios dispersos, debían agruparse 
cerca de los lugares ó pueblos de españoles, para 
incorporarlos a la ideología y organización española y 
cumplir con el proceso de evangelización, que se 
realizaría en esta zona por los franciscanos. 
Tal es el caso de la política demográfica y religiosa que 
determinó la fundación de Acámbaro, 4 que 
además de apoyar la labor realizada en Querétaro para 
doblegar a los Chichimecas, constituye un ejemplo para 
evitar la dispersión de los habitantes originales, 
facilitando la labor de conversión. 
Fray Antonio de Bermul y Fray Ignacio Quemada y Lazo, 
hicieron en 1 524 la primera inspección a la zona 
estableciendo contacto con los indígenas que la 
habitaban. 
Parece que la fundación de los pueblos de indios siguió 
el mismo patrón en todas partes : El primer acto una vez 
elegido el lugar, era levantar una cruz ; las calles se 
trazaban según métodos, topográficos muy simples, 
después se elegía a los municípes para proceder a la 
construcción de la casa de los frailes. s 

4 Pedro Rojas. Acámbaro Colonial,Méx.1967,p. l l 
5 George Kubler. Arquitectura Mexicana del S.XVI. FCE,Méx.1983,p.90 
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La fundación del pueblo de Jesús María y José San 
Francisco de Acámbaro, 6 Congregación de la provincia 
de Michoacán de esta Nueva España, referido por el 
cronista Beaumont, se produce el 1 9 de septiembre de 
1526* y es llevada a cabo por Don Nicolás de San Luis 
Montañés y Don Fernando Tapia, 
respectivos caciques de lula y de Xilotepec, el primero 
perteneciente a la casa imperial de Moctezuma y 
merecedor de la confianza de Cortés. 
Procediendo a nombrar gobernador a Don Pedro de 
Granada y Mendoza, señor y cacique principal del 
pueblo de lula, a dos alcaldes y un fiscal. 
Así comenzó a estructurarse el régimen de autoridad 
delegada y compartida del Virreinato, interesando y 
respetando a los grupos indígenas a través de sus 
señores naturales, dándoles un lugar en la jerarquía 
política y social, 1 bajo la paternal protección de los 
franciscanos. 
Aunque el ejemplo para organizar los pueblos fue el 
cabildo de las ciudades españolas, la forma de 

6 Título original del acta de fundación de Acámbaro, copia del R.P. 
Carlos Ríos Velarde. 

* Kubler considera dudosa la fecha dada por Beaumont en su crónica. 
7 Pedro Rojas op.cit. p.1 2 
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gobierno sufre una variación en los pueblos de indios por 
la necesidad de mantener practicas tradicionales 
que hicieron posible el reconocimiento y la obediencia 
de pueblos distintos reunidos en un solo consejo. 
Inicialmente los cabildos indígenas eran electivos y la 
forma de elección variaba según el número de 
caciques. 
Acámbaro formaba parte de la cabecera indígena de 
Zinápecuaro y le correspondía la elección de un alcalde 
y la mitad de los regidores. 6 

De acuerdo a los datos investigados, los españoles 
aprovecharon un antiguo asentamiento prehispánico 
para congregar a la población autóctona y sedentaria. 
Creando un cuadrilátero de 500 brazas (l ,800 mts.), en 
sentido norte-sur y 400 brazas ( 730 mts.) en sentido 
este-oeste. La traza inicial en forma de damero se 
componía de l O calles, cinco en cada sentido y en el 
cruce de los ejes principales se levantó una iglesia que 
consistió en una ermita con una cruz en madera de 
sabino de 5 brazas de altura. 9 

El convento de San Francisco no se empezó a construir 
hasta un año después, en que se comenzaron las obras 
para conducir las aguas al pueblo desde el cerro del 
Tocuáro. 
La traza original se alteró desde el principio, la Calle Real 
se abrió mas ancha para construir el acueducto urbano 
y el recorrido del vía crucis. 

8 Historia de México. El gobierno virreinal.Salvat, I 978. T.6, p.J 212 
9 Título original del acta de fundación Op.cit. 
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Se fusionaron tres manzanas para edificar el convento y 
el hospital de los naturales, separando los terrenos para 
el gran atrio, jardines y huertos del convento. 
Aún cuando se cree que Fray Juan de San Miguel tuvo 
alguna inteNención en el ajuste urbanístico de la traza, 
Acámbaro tenía 1 O años de fundado a su llegada y su 
estancia en el pueblo debió de haber sido breve pues 
en 1540 estaba fundando Uruapan. Aunque de ser 
cierta la hipótesis de Kubler sobre la fecha en que se 
fundó Acámbaro, su participación en la creación de la 
traza pudo haber sido otra. 
Una vez firmada el acta de fundación, se procedió a 
realizar la traza y la distribución de los solares. El pueblo 
quedó integrado por indios otomies, asentados al norte 
y los tarascos al sur ; proporcionándoles solares de 50 
brazas a los caciques, en las esquinas de las manzanas 
y de 30 a los naturales. Limitando el establecimiento de 
los Chichimecas al otro lado del río. 10 

Acámbaro queda sí constituida como la tercera 
fundación para indígenas, producida después de 
Santiago Querétaro y San Juan de Apaseo, fundados 
para pacificar los territorios vecinos a los dominios de 
lula y Xilotepec. Y formando una red de poblados 
vecinos para estabilizar la producción indígena de la 
región. 11 

10 Título original del acta de fundación Op.cit. 
11 George Kubler Op.cit. p.90 22 
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Estaba previsto que si hubiera españoles dispuestos a 
vivir en el pueblo, pudieran hace~o a condición de 
obtener licencia de los caciques, siempre que no se 
hicieran dueños de las tierras de los indios. 12 

Para 1 535, quedaban en el pueblo 12 indios caciques y 
400 naturales entre otomies y tarascos. 13 Por lo que con 
el tiempo el pueblo llegó a ser objeto de encomiendas 
y algunas tierras concedidas en mercedes a españoles 
que lo solicitaron de la Corona y que mas tarde se 
convertirán en haciendas. 
Entre los primeros encomenderos del pueblo se 
encuentran Pedro Sotomayor ( 1523) y Hernán Pérez de 
Bocanegra, quien para 1 562, cuenta con tal extensión 
de propiedades en la zona que solicitará permiso para 
la creación de un mayorazgo. 
Acámbaro , pertenecerá a la provincia de Michoacán 
hasta 1626. 
Durante el s. XVII, el pueblo se caracterizará por un 
periodo de languidez, originado por la disminución de la 
población indígena ; aunque alcanzó a tener algunos 
registros por la actividad de los religiosos. 
Aumentan los vecinos españoles que obtuvieron 
haciendas en los contornos. Tal hecho lo revelan las 
consideraciones formuladas cuando los carmelitas 
estudiaron la posibilidad de trasladar a Acámbaro su 
retiro del Santo Desierto de Cuajimalpa. 14 

12 P. Rojas, Op.cit. p.15 
13 Op. cit. P.16 
14 Eduardo Baez Macías. Fray Andrés de San Miguel. Tesis profesional. 

Fac. De FiJosofia y Letras. UNAM, Mex.1965. p.31 
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El reloj solar del S. XVI 
Ubicado en al otóo del convento y e l Hospital 

Acómboro, 1998 
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El Acueducto 

Fray Antonio de Bermul, traza el recorrido del agua 
desde el cerro del Tocuáro. En 1527 comienza la 
construcción de esta obra en mampostería, formada 
por 40 arcos. El acueducto abastece de agua al pueblo 
hasta nuestros días. 
Las casas del lado del acueducto tienen las fachadas 
pegadas a los arcos, pero es posible que haya estado 
exento con un paso en sentido longitudinal entre este y 
las casas. 

El acueducto de Acámboro en 1998 

maestría en restauración de monumentos 

facultad de arquitectura 

El Hospital 

En el año de 1 529 se inicia la construcción del convento 
y en 1 531 se empezaron los cimientos para el Hospital 
Real de los Naturales, 15 que se atribuye a Fray Juan de 
San Miguel, aunque algunos historiadores atribuyen su 
construcción por mandato del Sr. Obispo Dn. Vasco de 
Quiroga en 1534. De ser verdad el acta de fundación 
del hospital, este fue establecido antes de que Dn. 
Vasco entrara al territorio de Michoacán. 
Había dos hospitales, ambos para enfermos pobres, 
incurables y rendidos caminantes, 16 uno para indios 
Tarascos junto al convento de San Francisco y otro para 
Otomies, en el lugar donde se encuentra actualmente 
el Santuario de la Virgen de Guadalupe .. 

Portada del Hospital de Acámbaro, 1999 

15 Título original del acta de fundación. Op.cit. 
16 Gilberto F. Aguilar. Hospitales de antaño,Mex.1944 25 
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SIGLO XVIII : 
EL FLORECIMIENTO DE ACAMBARO 

Acámbaro no queda fuera del desarrollo y auge 
económico del S.XVlll, con el descubrimiento de las 
minas de Zacatecas aumenta su importancia ya que 
debido a su posición geográfica se encuentra en el 
paso de la carretera que une México con Zacatecas. 
También formó parte del obispado de Michoacán por la 
cercanía geográfica con Valladolid, de la misma 
manera que se relaciona con otras importantes 
ciudades del centro del país como Guanajuato, 
Querétaro y México ; con las que comerciaba harinas, 
piloncillos y algunos productos de obrajes como 
frazadas y jergas. 
En el ámbito regional se conectaba con Salvatierra, 
Maravatío, Zinapécuaro, Yuriria y el real de Minas de 
Tlalpujahua. . 
Desde mediados del siglo, El Bajío se caracterizó por el 
aumento de población y el crecimiento agrario, 
originado por el sistema de arrendamiento del suelo y 
del excedente económico obtenido por los 
terratenientes. Aparecen los diezmos y a esto se agrega 
una corriente migratoria hacia la región que favorece la 
proliferación de haciendas. 
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Se incrementa y diversifica la producción agropecuaria, 
alcanzando mayor importancia la de cereales. 
Acámbaro producía maíz, frijol, haba, alverjón, pepita, 
becerros, muletos, potros, borregos, burros, lechones, 
puercos y chivos. 
Fue durante esta época que se reconstruyó el convento 
franciscano y se enriqueció el repertorio arquitectónico 
del pueblo con obras como la fuente del huerto, las 
capillas del vía crucis, el templo de La Soledad, de 
Guadalupe y de San Antonio, además de numerosas 
obras civiles. 
La troza se continua modificando, rompiendo el 
alineamiento de las calles, dividiendo las manzanas, 
creando callejuelas para separar el acceso de la 
servidumbre de los predios. 
La población indígena se desplaza del centro hacia el 
sur, creando el barrio de la Soledad. 
La Calle Real, adquiere gran importancia en este siglo, 
al convertirse en el camino procesional desde el barrio 
de La Soledad hasta el convento. 
Las residencias coloniales relevantes comienzan a hacer 
aparición a partir del S. XVIII, caracterizadas por códigos 
barrocos. 

26 
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El Puente 

El primer puente se realizó con 5 maderos de sabino 
en 1532, mas tarde fue sustituido por uno de piedra 
del cual queda tan solo un arco. 
El puente de piedra nuevo se termina de construir hacia 
l 782, pasando sobre el río Lerma, ha servido para 
comunicar a la ciudad con las haciendas y demás 
pueblos que se encuentran al otro lado del río. 
Su magnífica construcción de piedra, esta rematada 
por dos monumentales pilones a cada lado, con cuatro 
esculturas de manufactura franciscana del S.XVlll, los 
cuales servían de humilladeros desde que el puente se 
convierte en la nueva entrada del pueblo. 

El puente ubicado en lo entrado de Acómboro. 1998 
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El Santuario de Guadalupe 

Al construirse el Santuario de Guadalupe se abre una 
calle lateral y se crea una plazuela al frente, en el eje 
transversal. Se traza un eje transversal partiendo de la 
puerta del hospital a la salida del camino a Celaya, 
donde debió existir un crucero. Se reduce la extensión 
del convento, abriendo una calle entre las manzanas 
fusionadas y fraccionando el atrio. Se crearon los 
portales que enmarcan el atrio separándolo de la plaza 
pública que queda al poniente y que también estará 
flanqueada por portales hasta el año 1964. 
Al finalizar el s. XVIII, Acámbaro pasa a formar parte de 
Guanajuato. 

El Sontuono de Guadalupe, 1999 
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S. XIX : EPOCA INDEPENDIENTE 

Si durante todo el virreinato, Acámbaro estuvo bajo la 
influencia franciscana, en la independencia se abre un 
paréntesis, recuperando la orden, la administración 
religiosa hasta el s. XX . 
La historia de Acámbaro se ve ligada a la lucha de 
Independencia, cuando el 22 de octubre de 181 O, el 
pueblo fue declarado Cuartel General del Ejército 
Grande de América y el cura Hidalgo fue nombrado 
" Generalísimo de las Américas ". 
En 1824, fue elevado al rango de villa y en 1899, 
adquiere la categoría de ciudad, extendiéndose hasta 
los límites del ferrocarril hacia el norte y hasta las faldas 
de los cerros del Toro y de La Soledad. 
En 1836, la villa de Acámbaro tiene la garita de Morelia 
en la esquina de Morelos y Aldana. 

El templo Prometido , 
o un costado del convento. 1998 
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En 1 850 Acámbaro es azotado por el cólera Morbus , 
de donde surge la promesa de construir un templo a un 
costado del convento franciscano. Las obras se 
paralizaron once años después, reanudándose hasta 
mediados de este siglo. 
El Templo Prometido cierra actualmente la plaza, 
aunque continua inconcluso. 
En 1 85 7 sufre la invasión de los habitantes de 
Zinápecuaro que se proponen incendiar el pueblo, 
cuyos límites coincidían con la actual avenida 
1° de Mayo. 
La llegada del ferrocarril tiene incidencia directa en el 
desarrollo de la ciudad. El primer tren llega a Acámbaro 
en 1883 por vía angosta proveniente de la ciudad de 
Toluca. 

Lo estación del ferrocarril de Acómboro, 1 998 
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A partir de ese momento se construye la estación de 
cantera y ladrillo que daba seNicio al transporte 
ferroviario. Mas tarde se construye la vía ancha, nuevas 
instalaciones y talleres que posibilitaron incluso la 
construcción de dos máquinas, puestas al seNicio 
regional. En 1 909, se construyó además el hospital del 
ferrocarril, sumándose al conjunto de edificaciones 
ferroviarias, que hoy se encuentran en el poblado. 
Acámbaro no permaneció ajeno a la conmoción 
ocasionada por la lnteNención Francesa. Fue tomado 
por las fuerzas inteNencionistas del general Castagny 
ny, el 24 de noviembre de 1863. 21 

Para finales del s. XIX, el curato de Acámbaro tenía 11 8 
leguas cuadradas y comprendía los pueblos de 
Jerécuaro, Coronéo , Contepec, Tarandacuo, lramuco 
y Tocuáro. Cuenta además de 39 haciendas de labor. 
Si bien no existe referencia escrita al respecto, es 
evidente que durante la época porfirista se construyen 
numerosas viviendas de estilo neoclásico y ecléctico 
que se insertan armónicamente en el perfil urbano, 
alternando con las sencillas fachadas de tabique rojo y 
trayendo nuevos aires a la ciudad. 
Ejemplo notable es la hacienda de San Isidro, cuyas 
fachadas y muros están profusamente decorados. 
No será hasta la segunda mitad del S :XX, que se 
rompe esta armonía entre el crecimiento y el territorio y 
que se refleja de manera contundente en la 
actualidad. 

2 1 Historia de México. Salvat T.9,p.2081 
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Hacienda de San Isidro. caso del hacendado. 1998 
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S. XX: EPOCA POSREVOLUCIONARIA 

Acámbaro no ha permanecido incólume a los 
acontecimientos que han transformado al país durante 
este siglo. 
Tanto religiosos como civiles comprobaron las 
consecuencias que la Reforma tuvo en las 
construcciones eclesiásticas cuyo desamparo originó su 
deterioro y destrucción. 22 

Durante la revolución, en 1913,el general Blanco se 
establece en Acámbaro, ocupando las casas 
Importantes y las haciendas más cercanas como 
cuartel. 
Tres años mas tarde los soldados de Amaro que vienen 
de Huetamo entran por San Isidro y el pueblo queda 
incomunicado, viviendo una época de incertidumbre e 
inseguridad, que se verá agravada por una peste 
conocida como " gripa española" que azotará a la 
población durante dos años (l 918). 
Sin embargo esta serie de hechos no impiden que se 
realicen algunos cambios en las plazas del pueblo, 
donde los fresnos que la conformaban son sustituidos 
por laureles de la india que continúan hasta nuestros 
días. 
Acámbaro siempre ha sido atormentado por las 
inundaciones que se hacen presentes en este siglo en 
1927. 

22 Pedro Rojas. Op.cit .p. I 03 

maestría en restauración de monumentos 

facultad de arquitectura 

En los años treinta Acámbaro es una pequeña ciudad 
del estado de Guanajuato con 23,000 habitantes. 
Manteniendo a la comunidad indígena que continua 
viviendo en el barrio de La Soledad. 
Se crean dos parques. el Zaragoza, en el antiguo 
camino a Celaya y el Sostenes Rocha al poniente del 
huerto franciscano. Así como el cementerio actual. 
También durante estas primeras décadas se fundan 
varios colegios de religiosas, Josefinas, Franciscanas, 
Carmelitas y Capuchinas. 
La arquitectura de Acámbaro continua representada 
por las casas de los siglos XVIII y XIX, pertenecientes a la 
burguesía local. 
En 1946, se construye la presa Salís en Chupicuáro para 
implementar el sistema de riego de la región. 
En 1964, el gobernador Lic. Juan José Tomás Landa, 
pone en marcha "El Plan Guanajuato" que con la 
intención de re-urbanizar el pueblo, contempla 
considerables alteraciones, como la demolición de los 
portales y los arcos del atrio. 
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En los últimos años la fisonomía de Acámbaro ha sufrido 
cambios considerables: El crecimiento sin planeaclón ni 
control ha provocado la invasión de reseNas territoriales; 
la proliferación de construcciones de mala calidad, 
ajenas a la tradición constructiva del pueblo, 
amenazado por la actividad comercial impune, por un 
tráfico vehicular sin control, la mala adecuación de 
usos, la especulación territorial y la posibilídad real de 
perder su patrimonio. Etc .. 
Que se reflejarán en el deterioro del espacio público y el 
desvinculamiento de la periferia con el centro, 
afectando concretamente a dos elementos que por su 
posición quedan prácticamente aislados: el puente de 
acceso y la hacienda de San Isidro. 
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Acámbaro : Frente a la modernidad 

El centro histórico de Acámbaro, presenta una relativa 
solidez urbana que contrasta con áreas desarticuladas 
y rotas; un frágil y decaído contexto social, que dificulta 
el desarrollo de las actividades tradicionales. 
La falta de d irectrices en el paso del centro histórico 
original a la ciudad existente marca una fractura muy 
profunda en el tejido urbano. 
El contexto cultural registra notables cambios; 
la ruptura de la traza y las construcciones 
contemporáneas ponen en evidencia las pérdidas 
económicas y culturales causadas al patrimonio urbano 
ignorado. , 
Los registros realizados en el sitio y la documentacion 
fotográfica obtenida nos permiten comprobar que el 
deterioro del pueblo, no mantiene una relación lineal 
con el tiempo, sino que se produce sobretodo en la 
segunda mitad del s. XX. Concretamente con la 
aplicación del ya mencionado " Plan GuanaJuato", que 
dentro de una radical reforma urbana, contempló la 
sustitución de edificios antiguos por nuevas 
construcciones que degradan la escena histórica del 
pueblo. Iniciándose así, un proceso de aceleración 
gradual que refleja la deficiente utilización del 
patrimonio edificado. 
A partir de los 60's, se acentúa la ruptura de la traza, 
generando nuevos problemas. Crece la vivienda sin 
planeación, con malas condiciones de habitabilidad. 
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Como consecuencia de una normativa urbanística y 
decisiones municipales ajenas a cualquier criterio de 
respeto e integración ambiental con cotas de extrema 
insensibilidad y torpeza que han caracterizado a este 
período de "depredación de las ciudades mexicanas". 
El centro histórico como ya se ha indicado, presenta 
una morfología reticular en forma de damero que se 
prologa hacia las laderas de los cerros siguiendo las 
cuNas de nivel y conformándose con un trazado 
irregular e intrincado, reflejo de la "espontaneidad" 
que se fue agregando a la villa. 
Las brutales operaciones de los últimos años que 
invadieron las laderas de los cerros con bloques de 
viviendas desordenadas, característicos de las 
barriadas periféricas, con un estado deficiente de 
infraestructura y ausencia total de seNicios. 
Existen además otros elementos importantes dentro del 
tejido urbano del pueblo como el puente o la 
Hacienda misma, que también se encuentran 
totalmente desvinculados del centro. 
Esto tiene como consecuencia la transformación del 
espacio urbano en una serie de islas, que pese a estar 
en el m ismo territorio no mantienen ningún tipo de 
conexión como parte de un todo. 
El pueblo de Acámbaro, comprende varias áreas, 
funcionalmente diferentes, que para mayor claridad 
expositiva se describen y analizan separadamente. 
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EVOLUCION URBANA 

Muy poco se sabe de la fisonomía de Acámbaro en el s. 
XVI. 
La relación de la visita de Fray Alonso Ponce indica la 
existencia de un caserío formado por chozas 
campesinas de un piso con cubiertas de tejamanil ó 
zacate, alineado sobre los límites de las manzanas 
señaladas por la traza, de la cual quedan huellas 
importantes. 
Se conseNan además el Hospital Real de los Naturales y 
el reloj solar. 23 

La cristalización del trazado urbano obedece a un 
periodo de evolución demográfica desde su fundación 
hasta el auge del s. XVIII. 
Aumenta el número de españoles provocando el 
desplazamiento de los indígenas del centro a las orillas 
En el s. XVIII, Acámbaro cuenta con los seNicios urbanos 
típicos de una población colonial: 
Una plaza central, contigua al convento; tres plazuelas; 
cementerio; acueducto; varias fuentes y un puente .. 
Las consecuentes transformaciones realizadas en el 
convento durante la primera mitad del siglo, parecen 
marcar una época de prosperidad, de la que subsisten 
además de los templos, tres capillas del vía crucis y 
varias casas particulares. Tanto las casas como los 

23 Pedro Rojas op.cit. p. 19 
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alineamientos subsistieron hasta 1964,año en que se 
modifican por el Plan Guanajuat0.24 Esta importante 
reforma urbana, basada en la ordenación geométrica 
de las plazas. 

A partir del s. XVIII ,el pueblo registra 5 periodos 
constructivos : 
1 . De 1860-1 890 : Arquitectura dominada por códigos 

barrocos. 
2. De 1 890 en adelante : Predominio de la arquitectura 

Neoclásica. 
3. La llegada del ferrocarril con las nuevas estructuras 

de hierro. 
4. Las tres primeras décadas del s. XX. 
5. Las Transformaciones realizadas a partir del Plan 

Guanajuato en 1964. 

La civilización urbana perfectamente estructurada que 
se mantendrá sin grandes transformaciones hasta 
finalizar el s. XIX, cuyos planos aun permiten leer la 
continuidad de la traza. 

24 Pedro Rojas op.cit. p. 1 17 
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El papel que desempeña el convento como elemento 
generador de la estructura urbana, se refleja con gran 
precisión en el caso de Acámbaro. 
La adaptación al medio se manifiesta en la elección del 
emplazamiento, que corresponde además con el 
carácter estratégico del proceso de evangelización. 
En el pueblo se producen dos fenómenos generalizados 
que facilitan el reconocimiento de su estructura urbana 
básica: 
a). Por un lado la ocupación horizontal con 

construcciones de 1 ó 2 niveles, determinantes en 
el perfil urbano. Aun en la actualidad solo se 
detectan dos edificios altos, El hotel Posada con 6 
niveles en pleno centro histórico y los Silos de grano 
en las afueras del pueblo, justo antes del puente. y 
que no alteran la percepción del casco urbano, 
por el contrario funciona como un hito que 
favorece la lectura de la periferia. 

b). Por otro lado presenta elementos arquitectónicos 
puntuales actuando sobre la trama. Como la 
portada de la parroquia como remate del eje 
desde el Pasaje Juárez, ó el Hospital, que produce 
el mismo efecto en sentido transversal en el 
antiguo camino a Celaya. 

Esta acumulación de efectos definen la imagen del 
pueblo. 
Sobre esta morfología establecida, la ciudad continua 
evolucionando con numerosas transformaciones, como 
es el rompimiento en el alineamiento de las calles que 
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se empieza a detectar en el plano del s. XIX con la 
llegada del ferrocarril y de manera mas rotunda en el s. 
XX con el automóvil. Ambos medios de transporte 
suponen un concepto de reforma radical, pues la 
apertura de nuevas vías y ensanchamiento de otras, 
genera una intervención de mayor envergadura en el 
tejido histórico. 
Por otro lado los parámetros que han determinado la 
configuración de este tejido, también han variado. 
El crecimiento del pueblo se dio inicialmente de forma 
paulatina, controlado primero por el equilibrio de la 
población y después por la Hacienda que incide 
directamente en el crecimiento de la población. 
Esta coherencia forma-función posible por el pausado 
ritmo de crecimiento hasta principios del s. XX, es 
impensable en la segunda mitad, donde el crecimiento 
rápido y sin planeación ha producido disfunciones 
evidentes entre el espacio urbano y la actividad 
comercial que ha sido decisiva en la nueva 
configuración espacial. 
El efecto de acumulación de diversas propuestas 
arquitectónicas en un reducido y limitado espacio, 
determina una riqueza de matices y contenidos sobre 
estos espacios. 
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Hay numerosos ejemplos de intervenciones 
arquitectónicas, actuando sobre la trama, que 
enriquecen su configuración: 
Las fachadas del convento y el hospital, campanarios 
portadas y elementos como fondo de las perspectivas 
generadas en los recorridos. 
El efecto de cierre simbólico que generan en las plazas 
los bloques de laureles. 
Los recorridos acentuados por las estaciones del vía 
crucis y el acueducto y el sutil juego de cornisas de las 
construcciones que enfatizan la horizontal del perfil 
urbano. 
Todos ellos constituyen ejemplos de la acumulación de 
efectos aleatoriamente dispuestos, que definen la 
imagen del centro y a los que se suman un conjunto 
de mecanismos sobre el control del suelo, cuya función 
estará al servicio de la explotación, sobre todo desde el 
surgimiento de las haciendas. 
Otro aspecto básico en el Acómbaro tradicional es la 
coherencia entre la respuesta arquitectónica y el medio 
geográfico en que se inscribe , que se refleja no solo en 
sus construcciones sino en la proporción y el carácter 
del espacio urbano, cualidad que va desapareciendo 
en el nuevo contexto , al integrar variaciones producidas 
por las influencias externas. Esto se da sobre todo en la 
periferia, donde la falta de planeación pone de 
manifiesto la disfuncionalidad del espacio, dificultando 
su incorporación al centro. 
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Aunque la degradación de este presenta también un 
notable deterioro de las edificaciones existentes, 
provocado por la ignorancia, la falta de adecuación de 
los espacios a las funciones, el envejecimiento de la 
población y la fragilidad socioeconómica que conlleva 
a la desocupación de las casas. Y por lo tanto del 
espacio que las contiene. 
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111 los Portofcf 5o1n..., ljfli(os tobrPWlcrttct oJ 'j>bi 6uanctjUOTo'. 

1\1 filial - i .. lt. del""""' 
El del joro 

'°" el CMarlCN de lo cofle, 
• prdoonin lot bolqwtQf 

t lo ~ele las fochodos qut 
lo _,.,......... y 4\19 """ •Ido 

et , __ ot'19lftd di lo calle. _ .,...ir:-;; swblflluidof - -
prop.rc- y ta..c..s. 

q¡ie b postuck luz ift\oldoft al ot'lflfº• 
Lo felto el. 00<!1 lnUidod ele 1o$ ........,, 
4Moc1Aizo lo pcrc.apcl&I 
y Jos~ poa1 .... 1u. 

/' .. ": . -. . 
e¡_,.,.. foo~ . .... ~ ..... con!lllÚO 
ti'*' hal>ltoc¡.,,,ol,cxlsr.., _c~y olmoc-.s 
pero"'~'° el ~,dsttnoro del cuol u v1C111"0 . 
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c. 
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Lo""'""" call& de Lo Ail'ol'o. • oln C011 lo •ro• Ol'iplo1, 
,...io o,..,. 5ulnl. lo calle ... coMomo lo piolo 

~-
S1111S01rodlci-i.-t• hob.......i. !10 ..,.jodo 

cnlot ulr-.ollot~""-.,.,....,o, 

facultad de arquitectura 

El •Jt l'ClllOfO ."ti cerro del Toro, 
ei.-to t~ko q..w. cOftdlCIOllO lo trollO del pueblo 

~troto de..., cdle de 
-'crhobitociON>I 
q .. ,..,,,,_ lasolt.-

·~~ol ....... 
del Or'l'OYºY lo t .. loglc 
CIO'qlllt&et6n .... 
C4l'OCtCl'IS!tCO del P\ltblo. 

Lo coite t...... V;ccrlO. no ho t°"'do oltlf'OCIOnU.,, lo troJa, 

ptl'O SI cn los C-....C<*Q, lo lllayorlc lljfflfUidof 
po<' d •f tCtos da_,.,. '-'onollnc....,... "'""'mi.Mo 1o..tt....,_ 

Le ........ """' ~del upo<lo..W.. 
Lo frltode..,,....et.c!h.odf ~""'-.ho foc.t.rodola itwmldn 
de .. foldos de los ............ _ ... _°'~ 
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Pasaje 

maestria en restauración de monumentos 

Se fonno ol M>d111\dir '" ~poro 
Cl'M".., ~ 81rtr& los dos ~lrolu, 
Mtuollncllfe et pootonol y de_.,. COINl'Ciol. 

facultad de arquitectura 

111 fracclo- cJ <11"0 delco~ cl s. XVIII. 
• d1\'lde U"° lllClllZll ... , ,CllC""'®llfl~ ... ,G plcllG pt'lllCÍpol. 

con U110 •ne de orcos. hwtCI el .SO..IU<lrio de~-

E'I "°1ol • Posodo Vfff'q do M011do!aº, 
P"O"OCO"' "4'1..-0 dd perfil urbano 
del "°"*" 

Elor'CC>.-ctlfohlObocl occuoolposo,¡., 
ha duoporccido.5u Clduol ,_., pruanto 
Ul\g!'anc_,c..., el ruto de lopluo. 

Lo ..,,fonn1dod y proporc<dn 
.,, los etturGt, enfatizo 
lo l'o<'•ronlolodod 
cltl perfil ll"bono. 

Por ralOllCS anWICl!t~e 
por.ti<11t. el ""'*fue 
.,tll'Wllldo rsclent-..rc 
dt.._ro...,,...ticool 
LllNtcindoM o coloc«" 
qrtilt...-c lllObfü<rlo 
urtoctrlO C\Jcno oJ Upo<IO. 
$rl ,_.en cwnto o~ 
edffjC!ff qua lo CoflfMllGrl. 
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Plaza 
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facultad de arquitectura 

La f9leSIO y el COll\Cnto con., CllpllGy ~. 
'°" los protogonistul dd espacio u~. 
Al fondo otro eleNnto e:sencloh 
El ClCITO d91 Toro. 

los Gl'CQS c.ol'fcnncbon lo plozo hoc:IO 
lo Mtllóa Hidalgo y Pmo Suarez. 
Otros ._caban el cruce de las collu, 
gcnct'Clftdo OCCCllOS of Cllno dc$dc las ~lnas. 

Se ~·o el OTMO 

cerrodo. e«i lot occ:uot 
Cllfctizodos por los orces. 
El rute de lo plozo U1 

~ontc tl'OMfO!:lllOCll6n. 

L4 cleNidod y ,_ de 

los arilolu hatl CCllllb~ 
lo~ 
del UflQC o~. 
L4 plazo quado pi:det1Ca111entc 
cerracla sobre lo iwt!Mdri. 
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Iglesia X conv~s~~ 
San Franc1 

monumentos maestría en restauración de 

d de arquitectura faculta 

duorrolloe11 El COftYento se . 
col\S1ruct11'GS. 3etapos d 

Que refleJOR del pueblo. 
<*Cll'l"011o r auge 
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El 
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Empiezo en el curo del Tocuáro y termino 
en lo olcontorillo de •l.4 ogujo"; lbicodo 
en lo rnonzono del convento fronciscono. 
Todos sus orcos son difuentes y 
por fortuna se 1110ntiene completo. 

El acueducto ho Sllfrido YOrios intervenciones 
de coroetu menor. que o pesar de no ser muy 
ocutodos lo ho11 lllOftte11ido. 
Alguno$ de sus orcos for1110n porte de los 
mll'Os de los cosos que no hon respetado 
lo distancio de tronsiei6n estipulado. 

facultad de arquitectura 

Podemos ver como yo exiSte11 
construcciones odosodos oJ acueducto. 

Al fondo 
SOcntUCll"'°cl 
CUTO de 
Lo Solc<lod, 
Mmltc del pueblo 
t11elsir. 

Al fiftal del acu&ducto-, "&llCOlltrabo el h""illadero. 

~ '· 
El CCl'l'O de 1.4 Sole.dod, yo esto irMldido poi' 

oscmOlll~OS irrcgulcru. 

L4s CGnrtNcciones siguen odosodos 
ol ocueclicto. 
Lo CMfliclo sieftclo la principal del pueblo 
yo ato pcMinent• 

poi' uno avz 
decanterc 
y lo base poi' 

uno pilo de agua. 
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La Picaza ha perdido su funci6n de generador 
de actividodes de lo comunidad, 
eonvirtiendose en un espocio de tronsici6n. 

facultad de arquitectura 

Se ven unos arboles, • I atrio con...., bardo y 
&l CICCUO ~por cotu,vios, 
qua ,son los urüeos qua~ 

1 
l.o Iglcsiode Lo Sol&dod, 
que S& ubi~ en el bcrrio 
de 1ndoos, &ro &l &lem&nto 
l'eCTOI' de lo ploia. 

Lo dellsidad y lo fonna de lot ~les. hGll generado un 
ccmlll\i&nfO, que Íl'llpide - lo igluia 
desde lo ich 

Los columnas de ocuso ol atrio, 
a han traslodado o lo 
entrada de lo ploia. 

Los pumos de Glftbulontes,.._ o adquirir ..,anclo 
dentro del conteKto lrilcn,alt&rondo su percepci6n. 
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Pasaje 

maestría en restauración de monumentos 

El •Je del paso,jc, une &I Santuario de 6uado\41& 
COft lo plcuo priflclpal, ~ando en lo portodo 
de lo Igluio del COllWtlto, conocido"°"'° 
lo Parroquia. 
Soln ato colla • enco.ntran cdifieoáones de 
los siglos xvm y XIX. la fNl'tOl'lo !NI)' d&terionldas. 

facultad de arquitectura 

El jord'm lnctc¡.endenclo, 
en lo que debi6 ser 
&I o.trio del hospital otoml. 

El pueblo de Ac6mboro. ho sufrido desde su fundocíón 
un sinnúmero de inund«ionu, que hon destruido 
gron porte de sus construccionu,reoliiodos principolmente en adobe. 

Lo último fue o mediodos de lo cUcodo de los clncuento. 

Son pocos los edíficocionu que._.....,., los dos 
niwles de oltl.l'O dentro del oosco histórico del pueblo. 

Por lo que su ogresión es mos obVIG. 

Algullos cosos COll\O lo de lo 
esquino con i.-V'IQrio 
fueron plntodos, pero 
contlnlol abCllldoftodos 
o ai procuo de deterioro. 

Actuanema ~ido en calle peo.t-i e ilnplcln&ntodo 
con lllObíli<rio uri>ono ~ ol puablo. 
Los inl\ueblas no fU&rO'L intetwtlidos. 
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l;Q Ventoso u la pfilMnl cojo de agua 
del llCUlckicfO, qlil YiíM dude 
al wro del Toeúdro; 
Se mohza en l~?.T. o los ofutros del jiueblo. 

facultad de arquitectura 

1.4 prl111ero C4jo de agua del acueducto, 
ero u11 clcmeirto 0<slodo en 
los afueras lo tram, 

Vn Clr(.O conoplol,gcncrabo.., espccio de tl"GllSiddn. 

El acceso comabo COI! Ul'IO puer1a de rnodarci: 
Ambos e~os se ltorl perdido. 

En lo ocruajjdod " enaJentro ~*4 a 
COtlStnlcciO!ICS dc fftGki ~oliddd en 
el boli-lo de Lo Solcdod, que 
11 e.xtcndi6 hmto los a1Ult'GS del pueblo. 
ptt'Cl>enclo IU l~tidod. 

~ ~ lo cnYOMnfC qus proteglo la ok4ntorillo 
la pülrto dt modero fua -11túj~ por Uno cortl!IQ 1111t61lco, 
Cl1 ~de oilldacl6n, 
H ~ dc.w 1111 •~ es~t&ricoo baslJ'Cl'O. 
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Hacienda de San Isidro 

maestria en restauración de monumentos 

Constnildo en el s.XIX, cainque existlo 
de5* el siglo cir1ttr1or. 

D& vocací611 Clll'e4luo, • en,¡ontrabo 
o los afueras del pueblo. 
Ac:'fuallllettte obondimldo, • el1Ql8ntro 
oJ ceJ!tro de lo colonia l~nal 
Son Isidro 

facultad de arquitectura 

Al folido, d carnpGnario de lo capillo. 
Se aprecio d Mgundo cuerpo de lo caso, '°" boNncfal 
de hocr.ro forjado y cJ rewstimicnto de todo lo foc:hado. 

i 

C4n lo i*'dodo de lo arcodo 
dcl ~piso. 
quedo ol dcscubtcrto lo fochodo 1 

Las OOIUllllU hon ptnjodo Al re\1Utl111iento. 
El dcsplol!IC dl Jo Qlt'llisa ha provocado lo p6-dlda 
del bowldol del po~ IUplt'lcit'. 

Se apl'«lan los \'Ufoglos de color, enfotlzondo eJ ritlllO de los-· 
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EL AISLAMIENTO DE LA HACIENDA 

Independientemente del estado de absoluto 
abandono del que ha sido víctima; y a pesar 
De que reúne las condiciones para convertirse en un 
hito dentro del contexto urbano. 
La Hacienda San Isidro, se encuentra como una isla 
dentro del mismo, por diversas causas, todas ellas 
derivadas de la carencia de un plan de desarrollo 
urbano que establezca las directrices para un 
crecimiento ordenado. 
La ruptura de la traza, ha generado un tejido anórquico, 
con un sistema de vialidades confusas e improvisadas; 
no presenta una estructura formada por manzanas ni 
una lotificación definida, sino formada bósicamente de 
espacios irregulares, con los consecuentes problemas 
de funcionamiento. 
Dicha ruptura ha originado diversos conflictos en la 
lectura del espacio urbano, sobre todo en la periferia 
del pueblo, donde la improvisación ha provocado una 
gran cantidad de espacios residuales. 
La zona no cuenta con un subcentro, que se conecte 
al centro histórico y se convierta en el punto de reunión, 
favoreciendo el desarrollo de las actividades 
sociales de la comunidad. 
El único parque esta conformado por un espacio 
residual. que fue improvisado como jardín con juegos 
infantiles y que colinda con la hacienda y con las dos 
vialidades aledañas: San Luis, una calle de 

maestria en restauración de monumentos 
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carócter local y la avenida 1 º de Mayo, una vialidad 
primaria, de las mas importantes del pueblo. 
Aún cuando se supone que los espacios exteriores de 
un asentamiento urbano son utilizados con fines 
sociales y comerciales, esta carencia de espacios 
públicos ha provocado que las actividades en el 
exterior se limiten a los recorridos. 
Los trayectos peatonales se dificultan porque el usuario 
no toma posesión del lugar. 
Los recorridos, mantienen un carócter subjetivo, donde 
las distancias pueden ser personales ó impersonales 
según la extensión del panorama. 
Pero cuando no existe una secuencia de espacios 
definidos, cuando el contexto urbano en lugar de ser 
una secuencia de espacios, resulta un entretejido de 
calles, los recorridos carecen de significado porque no 
estimulan el sentido de posición de quien los realiza, 
sino que provoca una percepción fragmentada del 
mismo y por lo tanto impide el establecimiento de un 
nexo. 
La ocupación del territorio urbano, se provoca entre un 
exterior fluido y un ambiente estótico, favorecido por el 
equipamiento y el mobiliario urbano. No solo son 
espacios abiertos sino elementos estructurados. 
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Esto es difícil de lograr cuando la escala humana no 
cuenta en el recorrido y conformación del espacio 
exterior. 
La falta de adecuación de usos del suelo y la carencia 
de servicios, infraestructura y equipamiento, 
son algunos de los factores que agravan la situación 
del pueblo. Tal es el caso del mercado y la estación de 
autobuses, dos elementos del contexto inmediato, 
que siendo parte del equipamiento del mismo, se 
convierten en importantes puntos de conflicto, al no 
contar con los accesos, circulaciones y espacios 
definidos. 
El contexto debe manipularse para que todos los 
elementos que lo compongan establezcan relaciones 
armónicas y flexibles entres si. 
Esta relación del usuario con el espacio urbano, no se 
da en el contexto inmediato a la hacienda, ya que no 
existe una percepción serial de los elementos que lo 
componen y que es bósica para la identificación del 
mismo. 
Las imógenes producidas en los recorridos son 
fragmentadas, porque no hay una conjunción de 
volúmenes que conformen el espacio. Esto pone en 
evidencia la importancia capital que tiene la relación 
de los edificios y el espacio que los contiene, para 
provocar la habitabilidad de ambos. 
El cierre que generan los planos provocados por los 
edificios, favorece la panorómica local al evitar un 
interminable campo visual que dificulte la lectura, 
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constituyéndose así como puntos de referencia del 
espacio urbano. 
Aún en un medio limitado y estótico como la secuencia 
que vemos en la hacienda; las referencias geométricas 
son mínimas. Esto genera un espacio sin enclaves 
(interior abierto al exterior) 2&y por lo tanto sin limites que 
nos ayuden a establecer nuestra posición 
en el espacio urbano, dejando patente la importancia 
de definir el AQUÍ-ALU, del que habla Cullen para 
establecer nuestro propio control del lugar. Esto se logra 
de forma casi inconsciente, en un espacio con 
contornos articulados, es decir que no estón basados 
en los principios de flujo (sean de vehículos o de 
personas), sino de relaciones que interrumpen esos 
flujos y los canalizan para liberar espacios que faciliten y 
provoquen dichas relaciones. 
Esta canalización se fundamenta en el sentido común y 
la lógica mas elemental ,que nos permite determinar 
de que manera el ser humano establece contacto 
con lo que le rodea . 

25 Cullen G: Paisaje Urbano p.25 
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El caso específico de la hacienda, no es tan 
desafortunado, pues su implantación en el paisaje 
favorecida por el nivel del terreno hace que su silueta 
se constituya como telón de fondo, principalmente 
desde el acceso por la Av. Morelos, donde 
concretamente la portada de la capilla se constituye 
como punto focal, cristalizando así una situación 
urbana: nos obliga a mirar. 

Esto que constituye una doble cualidad si consideramos 
que se realiza en un espacio donde impera la 
desorganización de las partes y la mezcla sin sentido 
de construcciones y tráfico. Queda minimizado al 
realizarse en un contexto tan desafortunado, donde 
resulta evidente la discontinuidad espacial. 
Cuando un espacio carece de carácter y estructura, 
lógicamente genera un conflicto: forma-función. 
Un conjunto ambiental, es un territorio ocupado. 
Si el exterior es ocupado, la gente humaniza el paisaje .. 
Paradójicamente, para que esto se de, los elementos 
que conforman dicho conjunto deben formar una 
composición. 26 de lo contrario la relación entre el 
usuario y el espacio es meramente impersonal, es decir 
no existe, generando un caos sin significado concreto: 
Si no hay significado, no hay elementos de 
comunicación. 

26 Op.cit. p.28 
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LM CDnlb'Ucdones nllC:leras, 
MJnqUe prwll1tM ww pobre ........ ~. 
menttenen el pertll hot1mntlll 
que~ .. pueblo. 

La~ de un plan de dee9rnillo 
que ,..,_el aedmlenb> en le 
pertrwte de Ac*nbero M pone de 
1N1 olflelCo en la IUb&dlaci6n del suelo. 
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Algunas ...,,_ntos como ..,.._, 
llntenM y .. .,,..., oontr1buyen 
.. dláf1oro del contiaxto lrwnedleto 
a la Hacienda. 

La lnt91116d9d del tnlnelto ~ 
.......... que c:lrc:UndWI 
le hedendl, ~IU~ 
dentro de 11 triza del pueblo. 

Reetoa del C8ICO de le Hlldende, 
fomw'I en le aáualldllld parte de 
un .,,ip otllMdo y IJbewdo parque 
..,_ nlfloa de 111 zone. 

La hadendl ..... Illdro, ..,..... 
como un el.nwlto totalmlnál 
•llllldo del oontuto. 

B .,..._, k º tn a le hldenda 
y que fonftt ..... 111 mtsn., 
- proplecW ...... y .. utllz• 
pant le ............ de elpect'clb 
t•hlPCHle .. - r.tls y drcos. 

La -arete de una llOCaCl6rl 
~ .... IUl1'9do. otros~ 
......lltMlllJdollO. 
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la lmplantad6n anárquica de algunas 
construodones como el mercado y 
la esuidón de autobuses en la per11'na 
Inmediata a la hacienda, no solo 
dlsmlrA1ye su Importancia como 
hito tri>eno sino que aartúa la 
problerrétlca de la <Xllonla. 

La ~de una loClftcad6n danl 
penTilte que tanto el menado c:.omo 
la estZld6n de autobuses utlllcen el 
tlem!no 'ledno c:.omo estadorvurienm 
6 Mea de carga y descarga. 

la ausencia de orden e Identidad 
generan la ruptura entre los 
usuarios y el contexto. 

la hllta de s->S peatonales y 
sem6foros <Xlf11llkan los recorrldos 
en un ~ hostl donde perece 
que el encuentro entre personas 
no tiene c:ablda. 
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El espacio urbano, refleja la 
C8'eflda de reglamentacl6n 
en su oonformadón. 
No existen penimetros que regulen 
las construcciones. 

La <lscontlruldad en la traza 
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la resetVll ten1torlal ha sido 
Invadida, lo que ha deter1orado 
el pueblo y su CXlllUXtD natural. 
A esto se sumen los problemas 
que lmPlc:a la ausenda de 
Infraestructura en la 20na. 

wbena, ha modllcado la oonfonnad6n 
del espado. 

la coloria san Isidro, c:onstttuye 
un ejemplo de como M han 
degradado los subuitlos del 
centro hllltórtco de Admbero. 
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RELACIONES URBANAS E INTERURBANAS 

Relaciones Interurbanas 
Desde finales del s. XVIII. se crearon redes locales, 
dertvadas a su vez de las regionales, las cuales 
dependían del sistema nacional que mantenía los 
contactos lntemacionales.1 

Tal era el caso del Bajío, que funcionaba como centro 
regional, del cual dependía Acómbaro. 
La importancia del Bajío, se debe a la reducción de la 
rentabilidad de la minería, al aumento de la densidad 
demogrófica y a la atracción de las óreas aledañas. 
Algunos centros productores comenzaron a salirse de la 
órbita de los Reales de minas, en la que hasta entonces 
habían vivido y comenzaron a comercializar sus 
producciones, tal es el caso de Celaya y Salvatierra en el 
caso de los granos y de León y Acómbaro que se 
especializaron en la talabarterfa.2 

El crecimiento urbano y los reales mineros del Bajío, 
fueron de esta manera, los dos elementos 
estructuradores del espacio regional. 3 

1Kicza John , "Migration to Major Metropoles in Colonial Mexico", en David 
J. Robinson (comp.) MIGRATION IN COLONIAL SPANISH AMERICA. 
Cambridge Studies in Historical Geography, p. 199 Cambridge, 1990 
2Super C. John . LA VIDA EN QUERETARO DURAN1'E LA COLONIA 

1531-1810, FCE, México, 1983 

3 Perez Herrero Pedro "El México Borbónico" en : Josefina Z.Oraida Vázquez 
(comp.) INTERPRETACIONES DEL S. XVlil MEXICANO, 

En la actualidad, según el Plan estatal, Acómbaro estó 
considerado, un centro de población de servicios de nivel 
intermedio, en el subsistema de Celaya. 
De Acómbaro dependen: Jerécuaro, Tarandacuao, 
Chupícuaro, San Pedro de Agustinos, Perro Agua, 
Santlagulllo e lramuco, con servicios rurales concentrados. 

EL IMPACTO DE LAS REFORMAS BORBONICAS. P. 129. Ed. Nueva 
Imagen 
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Relaciones Urbanas 
Para el optimo funcionamiento de estas, se debe de 
presentar un esquema claro de accesos y conexiones. 
El Centro Histórico del pueblo, aun presenta sus originales 
ejes que facilitan los recorridos, desde la plaza principal. 
El enlace entre la plaza principal y el acceso, si bien no es 
clara, la confusión que presenta se debe mas al deterioro 
de la avenida Héroes de Nacozari, que a la estructura 
urbana en si, pues la rehabllttaclón de esta, y la 
restauración de las casas e instalaciones del 
ferrocarril. permitirían Ir descubriendo la Identidad del 
pueblo paulatinamente, hasta llegar al convento. 
La relación de la plaza principal, con el Santuario de 
Guadalupe y la de La Soledad, permanece, con bastante 
claridad, gracias a la avenida Hidalgo. 
En cambio conforme la traza se desvirtúa, los problemas 
se agravan. 
Esto se aprecia tanto en la comunicación de las colonias 
inmediatas al esquema reticular, corno en 
la relación con la Hacienda San Isidro, que no tiene un 
vínculo claro con el núcleo. 
Si bien las conexiones Internas del casco se resuelven con 
un estudio del sentido de las vialidades. 
En el caso de la Hacienda, convendría retomar, la 
continuidad de los ejes del centro: 
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DINÁMICA SOCIOECONÓMICA, POL(TICA Y CULTURAL 

La relación entre las condiciones socloeconómlcas y el 
estado de conservación se refleja en la mayoría de las 
construcciones del centro histórico, donde se concentra la 
actividad comercial. 
Este proceso degenerativo de las edificaciones 
corresponde como en tcx::Jos tos centros históricos a 
fenómenos complejos. 
En el caso específico de Acómbaro, encabezados por la 
Incapacidad política para realizar un plan de desarrollo 
congruente y constante, que en lugar de favorecer ta 
consolidaclón de la villa, ha fomentado su decadencia 
con el empobrecimiento de los habitantes, las 
Irregularidades jurldicas, la especulación del suelo etc .. 
Este deterioro se presenta pues enmarcado por un 
contexto de degradación urbana difusa, provocado por 
dos factores estrechamente ligados y que figuran como 
protagonistas de este proceso; la falta de Identificación 
entre el pueblo y sus habitantes y el desplazamiento de la 
vivienda a la periferia. 
Se abandonan los edificios históricos, se deterioran los 
espacios libres. 
Pese a su potencialidad, las actividades industriales no 
ocupan un lugar relevante en et marco económico de 
la ciudad. Incluso la fabricación del ladrillo característico 
de Acómbaro, se encuentra en decadencia. 

Existe ademós una baja actividad turística en la zona, 
qulzó por ta falta de Infraestructura con que cuenta el 
pueblo para satisfacer las demandas de los visitantes. 
Esto ha provocado que en los últimos años, se hayan 
sumado dos fenómenos Importantes, por un lado el 
ambulantaje, con tcx::Jas las consecuencias que implica y 
por el otro una fuerte emigración hacia los Estados Unidos, 
lo que provee de recursos a las familias de los emigrantes. 
Las pocas construcciones nuevas que se aprecian en el 
pueblo, son casas habitación, que ajenas a ta identidad 
del mismo pretenden reflejar et éxito, de quienes sean 
visto obligados a vivir una cultura diferente .. 
Esto origina a su vez el abandono de los edificios y 
monumentos históricos, que sumado a la ruptura de la 
traza urbana, provocaró la desvinculación absoluta del 
centro con la periferia. 
No existen ejes rectores, ni elementos de conexión, y 
menos aún la intención de generar un espacio urbano, 
conforme con el sentido común y tas necesidades de la 
población. Tcx::Jo parece ser resultado de la Improvisación, 
con las consecuencias que esto implica. 
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Las calles estan trazados según 
lo topografla del terreno. 
No están pavimentadas 
ni cuentan con guarnición. 
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__ .._ .... _ ......... _~....,_,~ ... ~~------------------
La topogra1kl es muy accidentado 
y no permite uno trazo ortogonal. 
Las fraccionamientos no son retlculores. 
su extensión no coincide con lo establecida 
en los planos del mun~ EGI. 

Estos CJ981'ltamlentos no cuentan 
con Infraestructura ni eqUlpamlento .. 

Los asentamientos, 

~SI--- se han extendido hasta 
~r..E::;;;;~~~~~~~~~~ elpertmerroconslderado 
':'! de reserva tenttortal, 

en este caso 
las faldas del Cerro de Toro. 
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Los osentarnlel rtos, Irregulares 
se han extendido hasta 
el per1metro OONidefodo 
de reterVO tentfol1ol, 
en este coso los faldos 

_._ __ 

del Ceno del Chivo. 
Evidentemente no cuentan 
con nlgún ~de lnfroestructura ;;~~~~~~~ 
nlequ~to. -:::: 

1 
1 

A pesar de que aparece como 
un fraccionamiento traz 
El Vergel es un asentamiento 
lrregular,IObre lo reservo terrttorlal. 
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Lo calle paralela al puente 
oonstttuye el acceso a los 
atentomlentos sobre el cerro 
del Chivo, provocando d iversos 
problemas de trónslto . 

El puente que deberia constttune 
en un enlace entre el cerro v el 
pueblo, ha perdido ese at!t>uto al 
bloquearlo con unas jardineras. 
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La extensión y la trazo de 
estos fraccionamientos 
no es exacta. 

Los tracctonamlentos, 
El Vergel y El Mirador, en la 
pertle!la Inmediata al puente 
amenazan su permanencia 
cuentan con CCJ101 

de 1 y 2 nlveles, algu 
de los cuales ya estón 
COll sobre el puente mismo 

Terrenos de cul:llYos de sorgo· 
Constituyen una fron)O Importante, 
a ambos lados del puente, que 
ademas de protegerlo, realzan 
su lmplantacl6n en el palsafe. 

Los bordes de la avenida, 
marcados por construcciones 
deteriorados y terrenos baldlos, 
ocentua el detertoro del 
contexto y el aislamiento del puente. 

El Jatdfn de nlt\os 
aprovecha los terrenos 
Inmediatos al puente. 

El Inicio del puente se encuentra 
rcodo por Ylvlendaa con 

parcela de culllvos, que junto 
con el )ardln de niños, anulan 
la Importancia del puente, 
at ser abeorbldo por el contexto. 
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Las plazas que conforman 
el centro de Acámbaro, 
a pesar de estar una frente 
a la otra no se encuentran 
Integradas. 
Existe un vínculo mas 
estrecho entre la plazuela 
del santuario de Guadalupe, 
y la del convento. 

la Plaza prtnclpal y 
el Santuario de Guadalupe 
conectados por el pasaje Juáre 
de carácter peatonal. 

A espaldas del convento franciscano, 
se produce un verdadero caos, pues 

terrenos se han ocupado para 
clenamlento del transporte público 

de carga y descarga del mercado. 

?,~ .... 
El eje prtnclpal del pueblo, 
en sentido N-S 
es la avenida Hidalgo 

La zona Este 
del centro histórico, 
mantiene cierta 
vocación comercial 
aunque en menor grado. 

maestría en restauración de monumentos 

facultad de arquitectura 

Tanto la traza, como el perfil del casco histórico 
ha sufrido algunas alteraciones, pero se 
conservan prácticamente en su totalidad. 
Por lo que la lectura del espacio y los recorridos 
dentro del mismo resultan claros. 

la zona de mayor actividad 
comercial, es la pertferla 
Inmediata al mercado, 
que Incluso es victima 

ambulanta)e. 
Esto provoca graves conflictos 
de circulación tanto vehlcular • 
corno peatonal. 

~··· 
El Acueducto, continua siendo 
el punto de enlace entre 
la Plaza Principal y 
el Barrio de La Soledad. 

a avenida 1" de Mayo 
emataen la 
aclenda de San Isidro. 

ESTA TESIS NO SAI.1. 
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La franja que conforma la 
avenida de acceso al pueblo 
v que constituye el rrmtte 
Inmediato del casco aunque 
cuento con varias construcciones 
Importantes tonto catalogadas, 
como de valor ambiental, 
presento ya evidentes muestras 
de decadencia . 

Las Instalaciones del 
ferrocan11,son punto 
Importante de 
referencia dentro 
del espacio urbano. 
Y se pueden constituir 
como uno de los punt 
detonadores de 
la rehobllltaclón del m 

El recon1do de las vfas del ferrocarrll, 
se constituye en el llmfte del perlmetro 
Inmediato al casco. 

La traza urbana se comienza a transformar 
de reticular en plato roto. 
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Un antiguo arroyo, detennlna el 
trazo de la calle Iniciando el 
rompimiento de la trama retlcular. 

El trayecto de la avenida 
l º de Mayo se continúa 
para rematar en el casco 
de la Hacienda San Isidro. 

El cementerio municipal ha sido 
absorbido por el comercio de la 
pertferla Inmediata, al punto que 
no resulta fócll reconocerlo. 
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El Bal'Tlo de la Soledad, Intenta 
conservar la trazo reticular, aunque 
la topografía en esta zona 
lo dlflculta un 

El Bal'Tlo de la Soledad, es el 
que mejor se conserva de toda 
la per1fef1a, manteniendo sus 
sefKls de Identidad casi lntactüllllPl!!-ll~ 

El Acueducto es la columna 
vertebral del reconldo 
enlazando el bal'Tlo 
de la Soledad con 
la Plaza conventual. 
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Pasando el arroyo, se ublcon 
una serte de asentamientos Irregulares. 

Las calles de todo el bal'Tlo, 
se encuentran empedradas; 
siendo la mayorfa de las vlvl4HllfltJs 
de la Hpologla caract 

la ventosa marco el Inicio 
del recontdo del Acueducto 
en el Interior del pueblo. 
Se encuentro entres las casas. 
alslada del resto de los elementos. 
Establecer un nexo entre este y 
la Plaza de la Soledad, focllltarla 
la rehabllltaclón del bal'Tlo. 

~~~~"=d.•11-J...!ª ~El eje N-S, la avenida 

Hidalgo.se conHnua hasta 
el bal'Tlo de la Soledad. 

que aun se conservan, en la acero 
frente al acueducto, deben reforzar el 
caróctef del recontdo de la avenida. 
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la Plaza de la • 
es el centro del bario del 
mismo nombre, actualmente 
presenta severos problemas 
de deterioro, principalmente 
por la mala adecuación de 
usos entomo al espacio. 
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La avenida 1 º de M~ 
remata en el casco 
de la hacienda. 

Zona de alta 
densidad comercial. 

La arbitrarla conformac 
del espacio urbano 
circundante provoca 
conflictos en el mismo. 

La calle San Luis de corócter local, puede 
convertirse en el nexo entre el eje principal 
del pueblo, la avenida Hldalgo y la hacienda. 

Tanto la central de aut·oou¡er:::~~t:" 
como el mercado 
comparten las zonas de r -1tlP'IP.....:'J 

y descarga con estaclonamlent1 ----' 

La falta de un plan rector 
en el trazo del espacio 
ha generado una serle de 
espacios residuales en las 
manzanas que lo conforman. 

1 
1 

-:::=.~-------
El espacio que queda entre 
el mercado y la hacienda se 
utiliza para espectóculos eventuales. 
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avenida Morelos presenta 
alta carga vehlcular en 
ambos sentidos 

El espacio residual que 
resulta al abrir la avenida 
se convierte en un 
Jardln de Juegos. 

La Hacienda San Isidro es un elemento 
anulado por contexto urbano, por 
estar desvinculado del mismo se aceleró 
su proceso de degradación, siendo 
victima del vandalismo. 
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SISTEMA DE EJES Y CENTROS 
Considerando que un sistema de espacios abiertos y de 
circulaciones, es mós importante que un modelo de 
formas. La base de la estructura urbana del pueblo, la 
conforman pues las plazas y los ejes que se enmarcan y 
conectan, dóndole Identidad al espacio urbano que 
conforman y facilitando su lectura en los recorridos. 
El conjunto conseNO, en ambos sentidos los ejes, de la 
traza original; en el sentido Norte- Sur, presenta un eje 
dominante: 

Eje 1-1' 
Al norte, se encuentra el río Lerma y remata visualmente 
en el cerro del Chivo y al sur, en La Colina de la Soledad. 
Corresponde, en la actualidad a la Avenida Hidalgo, sin 
duda la columna vertebral del centro histórico. 
A lo largo de este eje se concentran los edificios mós 
característicos de Acómbaro, como El convento 
franciscano y el hospital, El Santuario de Guadalupe, el 
acueducto, las capillas del vía crucis y las Iglesias de 
San Antonio y de La Soledad, es a partir de La Ventosa, 
primera caja de agua del acueducto, donde la traza, se 
pierde y el eje queda desvirtuado. 
Paradójicamente, la Importanc ia actual de la avenida, se 
debe a la actividad comercial el intenso flujo vehicular, 
que la recorre en sentido Sur- Norte .. 

Eje 2-2' 
Paralelo a l anterior, este eje nos introduce directamente 
sobre la traza, pues el principal conector, del pueblo, en 
sentido norte - sur. 
Uniendo la avenida de acceso Héroes de Nacozari y 
rematando en la Hacienda de San Isidro. 
Aunque su conformación carece de la magnitud de la 
avenida Hidalgo cuenta, con varios elementos de valor 
ambiental, al llegar al cruce con la calle Omega, fin de la 
traza original y que remata en la Plaza de La Soledad, se 
encuentra el actual panteón municipal y es a partir de ahí 
donde el deterioro se acentúa ostensiblemente .. 

Eje 3-3' 
La actual avenida Madero, marcó él !Imite original de la 
traza. En el presente es una viaildad de uso mixto, que 
une el barrio de La Soledad y la avenida 
Héroes de Nacozari. 

Eje 4-4' 
Este eje se convierte en la entrada actual a la traza 
urbana original. pues el trónslto se realiza en sentido Norte 
- Sur. Rematando en el casco de la Hacienda. 
Aunque mantiene el perfil urbano original y cuenta 
con varias construcciones de valor ambiental, conforme 
la traza se va deformando, resulta evidente la 
desfavorable alteración que se produce en sus 
paramentos. 
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En el sentido Oriente - Poniente, destacamos 3 ejes 
importantes: 

Eje A-A' 
La actual, calle Abasolo, es sin lugar a dudas, el eje toral 
de la traza, al rematar en la portada del hospital, teniendo 
al cerro del Toro como telón de tondo. Era el antiguo 
camino a Celaya, por lo que partía del humilladero, 
ubicado en el poniente .. 
Conecta el sector oeste del pueblo con la plaza 
principal. 

Eje 8- 8' 
La calle Aldana, eje paralelo, es otra de las calles 
Importantes del casco, con acentuada actividad 
comercial y el consecuente trónsito vehlcular. 
En este se ubican el museo y el mercado, a un costado 
de la Plaza principal. 

Eje C-C ' 
AJ Igual que las calles paralelas que se ubican hacia el sur, 
de este eje, la actual calle Guadalupe Victoria, mantiene 
su carócter local, siendo bósicamente conformada por 
viviendas. 

Eje D ·D' 
El acceso al pueblo desde la carretera se hace a través 
de la avenida Héroes de Nacozarl. paralela al 
cauce del Lerma y que marca el límite de la traza actual, 
se desarrolla ,siguiendo el recorrido de las vías del 
ferrocarril y se convierte en la avenida 20 de Noviembre, 
que termina en la hacienda de San Isidro. 
Su conformación sintetiza, la problemótlca general del 
pueblo, falta de planeación, de regulación de usos y de 
equipamiento urbano. 
Presenta ademós un atto flujo vehlcular, al ser el enlace 
con la carretera a Morena o Salvatierra y ofrece varias 
opciones para acceder al centro, como son las avenidas 
Morelos e Hidalgo. 

Eje E·E' 
La calle Omega, marca el límite de la traza original, en et 
extremo sur y del barrio de La Soledad, es a partir de este 
que la traza se deforma. 
Su carócter es esencialmente local y con menor flujo de 
automóviles. 
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Las plazas existentes corresp:>nden a los espacios que 
para estas fueron destinados desde el principio: 
Son bósicamente tres los centros existentes en el casco 
histórico de Acómbaro. 
Comenzando en sentido Norte - Sur: 

1. La Plaza del Santuario de Guadalupe 
El Santuario ocupa el lugar del antiguo hospital otomí. 
Tiene al frente una plaza, que se conecta con la plaza 
principal, a través del pasaje peatonal Juórez, que 
remata visualmente en la portada del convento 
franciscano. La estructura urbana, es Impecable, 
aunque la plaza presenta, cierto deterioro tanto en los 
usos del suelo, pues algunos de los edificios que la 
conforma son bodegas, como en el carócter 
arquitectónico de los mismos. 

2. La Plaza principal 
Sin lugar a dudas se mantiene como corazón del 
pueblo, albergando el convento, el hospital y el 
Templo Prometido, aunque ha sufrido ciertas 
alteraciones, el principal problema que presenta es el 
deterioro de las construcciones que la conforman; por 
un lado los edificios históricos, o son abandonados o 
sustituidos por construcciones de mala calidad, siendo 
la mayoría accesorias, esto debido a la intensa 
actividad comercial de la zona. Por otro la invasión de 
los ambulantes, contribuye sin duda al deterioro de la 
Plaza. 
La avenida Hidalgo la fragmenta en dos partes, que 
bien podrían mantener un carócter unitario, 

Aunque enfrente tenga una vocación civil, de no ser 
por el tratamiento del espacio, que al ser solamente 
una explanada se utiliza únicamente para trayectos. 

3. La Plaza de La Soledad 
Es otro elemento clave en la estructura urbana del 
casco histórico, centro del barrio de Indios, cuenta con 
la Iglesia que le da nombre. aunque su vocación se 
encuentra totalmente desvirtuada, al estar 
conformada por mlscelóneas y algunas viviendas, de 
muy mala calidad. La mata adecuación de usos y la 
falta de mantenimiento, le resta la Importancia que 
debería tener, no solo dentro del barrio mismo sino 
como elemento esencial del eje mós importante del 
pueblo. que 
conforma el acueducto y las capillas del vía crucis 
y como conector con la periferia del centro 
histórico e incluso con la hacienda. 

Por encontrarse al final de la traza original. 
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PROPUESTA DE CONSOLIDACION DE EJES Y CENTROS 

Queda patente que la estructura urbana del pueblo, es 
claramente reconocible, lo que faclllta la Intervención 
dentro del mismo. 
Limitóndose en esencia a reforzar el sistema de ejes y 
plazas ya constituido 

Con relación a los ejes existentes y aunque cada uno de 
ellos requiere de una intervención especifica acorde a su 
casuística, nos limitaremos a plantear el concepto 
general de los mismos llmitóndonos a profundizar en 
aquellos que tienen que ver con la conexión de la 
hacienda con el casco. 
Estos serían, en sentido Norte - Sur: 
El eje 1- l 1: Avenida Hidalgo, el eje 2-2': Avenida 1 ºde 
Mayo y el eje 4-4', ta avenida Morelos, que remata en el 
casco de la hacienda. 
En sentido oriente - poniente: 
Consideramos el eje D-D', la avenida Héroes de Nacozari. 
que permite el acceso al pueblo y el 
eje E-E', ta calle Omega, pues como se puede apreciar 
en el plano, es a partir de este, que ta traza se va 
desfigurando en la periferia del centro histórico. 
La transformación mas complicada se presenta, 
precisamente a partir de esta calle, en todos los ejes, 
pues es justo desde ese punto donde el deterioro, no soto 
abarca los usos, densidades y edificios, sino la ruptura 
misma de la estructura urbana. 

Los ejes mencionados deberón transformarse para reforzar 
no solo el espacio urbano sino la conexión del pueblo 
mismo con la hacienda. 

El cuanto al sistema de centros del pueblo, consideramos 
que debe fortalecerse con aquellos espacios susceptibles 
a ser conformados como tales, y que son bastante claros 
en la conformación de ta estructura urbana del pueblo y 
que se sumarían a los existentes: 
1 . El Santuario de Guadalupe 
2. La Plaza principal. 
3. La Plaza de La Soledad 
4. La Iglesia del Ecce Horno: 
5. Las Instalaciones del ferrocarril 
6. El parque Zaragoza 
7. La Hacienda de San Isidro 

Los tres primeros, quedarón consolidados, al replantear los 
usos y restaurar los paramentos alterados de los mismos. 
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La iglesia del Ecce Horno que se encuentra vinculada con 
el puente y por lo mismo con el acceso al pueblo, 
ademós de contribuir a la regeneración del mismo, se 
convierte en uno de los polos de atracción, de la calle 
Héroes de Nacozarl, en sentido este - oeste., quedando 
en el otro extremo el conjunto de Instalaciones del 
ferrocarril, que se convertirían no solo en centro sino en 
punto de referencia en el cambio de sentido de la calle 
que remataró en las Instalaciones de la hacienda, la cual 
puede generar otro centro en las afueras del pueblo, 
replanteando los elementos que se encuentran en esa 
zona como son el mercado y la estación de autobuses. 
La zona de la hacienda se conecta a su vez por el otro 
lado con la plaza de La Soledad, cerrando de esta 
manera el circuito. 
EL caso del Parque Zaragoza, forma parte del sistema 
pero al Interior del casco histórico, no Interviene 
directamente con la hacienda, pero consideramos 
Importante que se mantenga como tal. al haber sido 
durante los dos primeros siglos la salida del pueblo a 
Celaya. 
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USOS ORIGINALES Y PREDOMINANTES 

Según la cartografía del INEGL el casco urbano, esta 
catalogado con muy "intensa actividad" a l Igual que la 
zona de cultivo, ubicada al norte, en el Cerro del Chivo. 
Las faldas de los cerros, como " intensidad !Imitada" y que 
requiere de un control inmediato. 
El cerro del Toro, con vida silvestre y órea que requiere de 
control a futuro. 
El suelo del centro urbano, es terreno plano con ligeras 
ondulaclones y pendientes menores al 8%. 
La ribera del Lerma, también plana, contrasta con los 
cerros de suelo montañoso. 
El casco y la periferia, mantienen uso agrícola, con el 
cultivo de maíz, alfalfa, sorgo y trigo. Mientras las faldas de 
los cerros cuentan con pastizal inducido. 

Agrlcultur• y veget • clón 

a municipal 

• pastizal 

o bosque 

En términos reales el Centro Histórico, mantiene una alta 
densidad constructiva, siendo la mayoría utlllzadas como 
casa habitación, aunque 
presenta d iferentes usos: Comercial, servicios y 
habltaclonal. 

Usos del suelo D \A\4enda 

a industria 

o equipamiento 
urbano 

a areas wrdes 

• predios 
desocupados 

Dentro de las actividades que realiza la población 
económicamente activa, sobresale la agricultura y la 
ganadería, a las que se dedica, próctlcamente la 
tercera parte de la población. Las otras dos terceras 
partes, al comercio y la Industria manufacturera, esta 
ultima representa a la décima parte de la población. 
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Esto refleja la falta de incentivos existentes si 
consideramos, que tanto las ladrilleras como, la alfarería 
han sido fuentes de Ingresos en el pueblo, prócticamente 
desde sus inicios. 
No obstante aun se encuentran registradas 36 ladrilleras, 
en la periferia del centro histórico, estas 
se encuentran sensiblemente disminuidas, salvóndose 

únicamente el sector panadero . 

•Agricultura y Ganaderia • C.Omercio 

o ndustria manufacturera • Transporte y corn.inicaci6n 

D Servicios de la colTUlidad o Servicios de mantenlmierto 

• Restaurantes y hoteles • Servicios profesionales 

•Actividades públicas o Servicios financieros 

o Construcción 13 ~especificado 

Para consolidar la rehabilitación del casco a través del 
sistema planteado de ejes y centros, debemos apoyarnos 
en el reordenamlento de los usos del suelo del pueblo. 
Que patente la necesidad de generar Incentivos tanto 
para el desarrollo de la industria manufacturera, como 
aumentar la Infraestructura que aumente la actividad 
turística, el fomento de desarrollo en ambos campos 
disminuiría el ambulantaje y la emigración. 
Ademós de favorecer la restauración de los monumentos 
de Acómbaro y por ende del espacio urbano que los 
contiene. 
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EDIFICIOS IMPORTANTES 

Hoy en dfa , casi todos los cascos históricos tienen que 
luchar contra los fantasmas de la despoblación y la ruina 
de sus edificios. 
Acómbaro no es la excepción, ya que la concentración 
de edificios Importantes se encuentra en el casco antiguo 
del pueblo. 
La falta de conservación, es el resultado de la carencia 
de programas que fomenten la rehabilitación de los viejos 
edificios, la especulación y la carencia de un plan rector, 
a lo que se suma recientemente las luchas entre partidos 
políticos, que pueden llevar al casco histórico de 
Acómbaro a un deterioro total. 
Aunque hasta el momento se han sustituido pocas 
edificaciones de calidad. 
El plano de salvaguarda consigna bósicamente aquellos 
que se encuentran catalogados. 
Estableciendo algunas de sus características principales. 
La estructura compositiva de las edificaciones se proyecta 
con gran sobriedad de planteamiento y responde a 
rígidas normas y arcaicos esquemas marcados. 
Hay tramos de fachadas integradas por edificios de 
diferentes épocas que podrían percibirse como una 
Imagen seriada, si se prescindiera de la significativa 
Individualidad que aportan por su particular capacidad 
expresiva. 

Se pone de manifiesto la necesidad de proteger el perfil 
urbano del conjunto. tanto en el cuadrante de la 
fundación, como en el barrio de la Soledad. 
Así mismo es Importante c rear un perímetro de protección 
que garantice su conservación. 
Los Inmuebles se encuentran clasificados, por época, usos 
del suelo y valor monumental. 
El factor de usos del suelo, pone en evidencia la 
necesidad de complementar las recomendaciones de 
conservación del centro histórico de Acómbaro con el 
plan de desarrollo urbano, con el objetivo de subsanar las 
carencias que se presentan tanto en servicios como en 
equipamiento urbano. 
Resulta esencial considerar la protección de los espacios 
públicos en todas sus variantes: plazas. plazuelas, atrios, 
fuentes y otros elementos Importantes como las cajas de 
agua, que se Insertan en el paisaje urbano como hitos 
visuales. Evaluando su entorno Inmediato y las medidas 
necesarias para su optima, explotación dentro del 
conjunto. 
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El valor monumental, establece un rango de protección 
de las edificaciones que contempla 
cuatro niveles: 

l . Son construcciones protegidas, de carócter único, 
de excepcional valor cultural e importancia 
histórica y social 
por lo que su restauración sería indispensable 
bajo normativas singulares. 
presentando alguna de las siguientes 
características: 
a .) Complejidad espacial. 
b.) Excepcional trabajo de elementos decorativos. 
c.) utilización de materiales de atta calidad. 
d.) Sistema constructivo de alto significado 

histórico. 

rr. Construcciones protegidas de alto valor cultural: 
a.) Alta calidad de construcción y materia les. 
b.) Especial ubicación. 
c.) Sistema constructivo representativo de una 

época específica 
d .) Detalles ornamentales de valor. 

111. Construcciones parcialmente protegidos de 
Importante valor ambiental. Con volúmenes que 
refuerzan el entorno histórico del pueblo: 
a.) Buena calidad de construcción. 
b.) Materiales representativos del lugar. 
c .) Representativldad de su género. 
d.) Elementos significativos en su arquitectura. 

IV. Construcciones no protegidas, de valor ambiental, 
de conservación o sustitución opcionales: 
Carecen de complejidades arquitectónicas 
y elementos decorativos, pero se Insertan 
armoniosamente en la trama urbana del casco. 
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TIPOLOGIAS 

Hoy en día, salvo casos contados , casi todas las ciudades 
que poseen cascos históricos, tienen que luchar contra los 
fantasmas de la despoblación y la ruina de sus edificios. 
El estudio de las tipologías, se hace indispensable en el 
ómbito de la restauración, ya sea para reafirmar sus 
valores o para cuestionarlos. 
11 

• • podemos decir que el tipo es Ja Ideo misma de lo 
arquitectura: Jo que esta mas cerco de ru esencia. 
Y por ello lo que no obstante cualquier cambio, siempre 
se ha impuesto 1 al sentimiento y a Ja razón', como eJ 
principio de la arquitectura y de Ja ciudad. "4 

El valor de un legado tipológico, va mas alló de los 
aspectos formales a los que con frecuencia se reduce la 
Interpretación, implica también el entendimiento de los 
vínculos existentes entre el desarrollo histórico y la 
Integración de las estructuras arquitectónicas Integradas a 
un centro histórico, para reconocer los caracteres 
estructurales bóslcos del lugar y su relación con el territorio 
circundante. 
Las clasificaciones tlpologicas, proporcionan fundamentos 
objetivos a la metodología para la recuperación de 
espacios históricos urbanos. Al poner de manifiesto los 
elementos históricos Inalterables y objetivos, como la 
organización constructiva y 
distributiva de los edificios y su relación con el espacio 
público. 

4 Rossi A. : LA ARQUITECTIJRA DE LA CIUDAD, Ed. Gustavo Gili 
Barcelona, 1971. P. 79 

Las tipologías no son grupos estadísticos artificiales, que 
simplifiquen una realidad muy variable, sino que 
correspondan a los modelos arquitectónicos existentes. 
El estudio de las tipologías no es solo un Instrumento de 
anólisls, sino una metodología de proyectos tanto a 
escala urbana como arquitectónica. 
El proyecto de restauración del centro histórico, debe 
recuperar los métodos de proyecto usados en el pasado, 
para definir y realizar la propuesta de lnteNenclón y 
sintetizar en el edificio las características tlpológlcas y las 
exigencias contemporóneas. 
La restauración del centro histórico debe recuperar para 
este las tipologías arquitectónicas, utlllzóndolas como 
recurso restituir las partes alteradas y degradadas del 
mismo. 
En este caso específico nos ha parecido pertinente 
remitirnos a dos elementos concretos: 
La vivienda, por tratarse de una zona donde el tejido 
urbano que la constituye tiene el móxlmo Interés, desde la 
Idea de la pervivencla de la tipología existente. 
Y la plaza por tratarse del elemento conector mós afín a 
la visión de conjunto que se pretende generar. 
En términos generales, el tejido edificado, refleja 
Asi mismo su configuración histórica a partir de una 
estructura constituida por edificaciones residenciales 
antiguas, de tipologías diversas y distinta procedencia 
histórica, formando un variado 11mosalco urbano". 



La Vivienda en Acómbaro 

La configuración de esta conseNa su raíz tipológica. 
La mayor parte mantiene la lotlflcaclón característica del 
casco. Las parcelas presentan muy poco frente a 
fachada y una gran profundidad. Dejando la parte 
posterior, mas libre, generalmente para huertos. 

Apreciación de las proporciones de las parcelas tlplcas en el Cosco 
Histórico de Acómbaro. Se a lcanza a distinguir la vegetación de los 
huertos de las viviendas colindantes. 
El cerro del Toro como telón de fondo. Acómbaro, 2000 

Este tipo de lotlficaclón, corresponde al denominado Trast 
y que tiene su origen en la parcela gótica, de las 
ciudades europeas. Seró la base tipológica de la vivienda 
del pueblo. 

Los cuadros condensan los estudios publicados por el 
INEGI, y aunque no son específicos del pueblo, nos 
permiten formamos un criterio del estado de la vivienda 
en el mismo. 5 

LA SITUACION DE LA VMENDA Y LAS CONDICIONES 

DE HABITABILIDAD. 1996 

Número total de viviendas en el municipio 23,584 
Número total de viviendas ocupadas 22,726 
Número total de viviendas desocupadas 858 
Número total de viviendas particulares 23,579 
Número total de viviendas colectivas 5 
Vivienda propia 83.20% 
Vivienda alquilada 16.80% 
Número total de viviendas en Acómboro 11,745 
Promedio de ocupantes por vivienda 4.8 
Población total 112,485 

DOTACION DE SERVICIOS DE LA VMENDA 

Porcentaje de viviendas con agua potable 95.4 
Porcentaje de viviendas con drenaje 74.9 
Porcentaje de viviendas con energía electrica 96.7 
!nota: los datos Incluidos en el presente cuadro, aon a nivel munlclpal y 

len Acómbaro carecen de Información eepeclllca sobre el estado de 

~vivienda. 

5 INEGI- Cuaderno Estadístico Municipal de Acámbaro 1996. 
P.P.35-39 Aguascalientes, 1997. 
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Moterlal predominante Cantidad 
PISOS 
lllerra 2,739 
!Cemento ó firme 13,875 
Recubrimiento: madera ó azulejo 4,111 
no esoeclflcado 98 
PAREDES 
lámina de cartón 40 
lcarrlzo, bambú o palma 15 
embarro o bajareque 80 
modera 109 
lómlna de asbesto ó metálica 49 
adobe 4,622 
tablque,ladrlllo,block.pledra 15,680 
otros materiales 136 
no esoeclflcado 92 
TECHOS 
lómlna de cartón 169 
palma, tejamanil ó madera 203 
lámina de asbesto 6 metálica 1,548 
teja 10,511 
lola de concreto.tabique o ladrillo 7,998 
otros materlales 300 
no esoeclflcado 94 
n<*I: lol dab lncluidof en el~ cuadro, JOO o nivel m1.11lcipol y 
en Acómboro ccncen de lnlormocl6n especlk:o sobfe el estado de 

IOvMenclo. 

Por cent ale 

13.2 
66.6 
19.7 

0.5 

0.2 
0.1 
0.4 
0.5 
0.2 

22.2 
75.3 
0.7 
0.4 

0.8 
1 

7.4 
50.5 
38.4 

1.4 
0.5 

100 

50 

o 

M a te ria les de la v iv ie n da e n 
Acá m baro 

Techos 
pare d es 

pisos 

99 



Este primer acercamiento al estado de la vivienda en 
Acómbaro, revela la Ignorancia de su estado real.6 

Pero unido a la Investigación de campo, nos sirve de 
marco de referencia, para estudios posteriores, 
Imprescindibles para un plan concreto de recuperación 
de la vivienda. 
Los materiales utlllzados, son bóslcamente regionales, 
como el ladrillo característico de Acómbaro, la madera y 
la teja, aunque también se presentan algunos ejemplos 
·con estuco y cantera. 
Como es lógico los efectos del deterioro se acompañan 
casi siempre de acentuadas deficiencias de habitabilidad 
de las viviendas; basta Indicar que en el casco se 
encuentran en proceso de abandono desplazóndose la 
mayoría hacia la periferia. 
Este fenómeno resulta comprensible, ante la falta de un 
sistema operativo que regule las transformaciones 
de las edificaciones, basóndose en las necesidades 
actuales de la población. 
La vivienda mantiene su perfil, aunque comienzan a 
sobresalir algunos añadidos que lo deterioran. 
La tipología tradicional de los huecos, se va 
distorsionando, con la aparición de vanos de mayores 
dimensiones y diferentes proporciones. · 

6 El municipio comprende varias localidades de diferente magnitud, como 
son: lramuco, Paracuaro, Chupicuaro y otras que no aparecen 
especificadas, por otro lado el estudio hace referencia a censos anteriores 
para datos que no se recabaron en 1995. 

Se conserva aún el predominio del macizo sobre el 
hueco, aunque con una tendencia progresiva al aumento 
del hueco. Estos siempre se resaltan en la composición 
del alzado a través de un material que contraste con la 
fóbrica de los muros de fachada ó en su defecto 
alguna variante cromótlca. 
Se mantiene la Importancia de las líneas de la cornisa y 
del rodapié, en la conformación de la fachada urbana. 
El partido arquitectónico sufre pocas variantes, siendo en 
su mayoría, el patio el elemento rector de la composición, 
ya sea lateral o central. Seró mas bien las dimensiones de 
las parcelas, los materiales y el tratamiento de las 
fachadas lo que marque la diferencia entre los tipos. 

Las particularldades que observamos, permite diferenciar 
la vivienda de Acómbaro en tres grupos bóslcos: 
1 . La vivienda popular 
2. La vivienda entorno al Acueducto. 
3. La vivienda señorial 
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1. La vMenda popular. 
Aunque tienen una característica social específica, 
presentan ciertas variantes, que revisaremos 
posteriormente .. 
Se encuentra deteriorada en su mayor parte, algo 
lógico al estar habitada por el sector de menores 
Ingresos. 
Su sistema constructivo es tradicional, con una 
estructura vertical de gruesos muros fabricados en 
adobe o en tabique rojo de Acómbaro. 
Las cubiertas en madera, tabiquería ligera y teja, 
que presentan Inclinación hacia el Interior, 
manteniendo el juego de lfneas horizontales que 
provocan las cornisas. 
Son viviendas de una planta y una sola crujía, 
donde la profundidad del lote obliga a la 
presencia del patio, ubicado en uno de los 
extremos y que se convierte en el elemento que 
ordena y conecta las habitaciones de la vivienda, 
las cuales se ventilan e Iluminan entorno a este .. 
Ya que hacia el exterior los huecos son mfnimos, 
llmltóndose en la mayoría de los casos a una ó dos 
ventanas y la Imprescindible puerta de acceso. 
Los vanos en fachada se enfatizan estableciendo 
un contraste material ó cromótlco en las jambas y 
dinteles. Y dejando la función ornamental a la 
cornisa y a los efectos de luz y sombra generados 
por el tabique típico del pueblo. 

Las variantes que ofrece este material, otorgan a la 
casa popular, un carócter Individualizado, que 
contrasta con la policromía del revoco de cal de 
atrevidos colores, dentro del conjunto urbano. 
El interior de la vivienda popular es un fiel reflejo de 
la austeridad exterior. 
Las fachadas interiores presentan únicamente los 
huecos necesarios y carecen totalmente de 
elementos ornamentales. 
La composición volumétrica, mantiene la sencillez 
de la vivienda, presentando un carócter único al 
exterior. 
Este, es generalmente mas alto que los cuerpos 
interiores que se ubican en la parcela. Siendo él 
común denominador el sistema de cubiertas que 
se Inclinan hacia el patio. 
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Universidad Nacional Autonoma de México 

La vivienda popular 
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Universidad Nacional Autonoma de México 

La vivienda popular 

Muros de adobe o tabique rojo. 
El espesor osclla entre 40 y 80 ans. 

Las habitaclone.s de un lado 
se ventilan e iluminan a tl'OYá del patio. 

1 

A. Patio lateral 

maestría en restauración de monumentos 

Servicios al fondo. 

Pilara del patio. ·------
Zogu6n y portal. ·- --

80% 

facultad de arquitectura 
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Universidad Nacional Autonoma de México facultad de arquitectura 

La vivienda popular 
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Universidad Nacional Autonoma de México facultad de arquitectura 

Elementos de la vivienda 

Cornisas 

Puertas 

Rodapié 

Ventanas 
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Universidad Nacional Autonoma de México 

Tipos de la vivienda popular 

1. Tipologla mixta 
Este tipo mantiene las caracterlsticas 
descritas de la vivienda popular, 
pero los muros son de adobe y los 
dinteles y jambas de tabique rojo recocido. 
Es de una planta, una sola crujla 
y de un solo nivel. 
Los vanos en fachada son núnimos, la puerta 
y una ventana. 

2. Tipologla del Barrio de La Soledad 
Una variante del tipo anterior. 
Corresponde a las mismas caracterlstica.~ 
pero los muros son del ladrillo tfpico de 
Acámbaro. Presenta el mismo partido 
que el anterior: una sol cruj.la, un solo nivel. 
Los vanos en fachada son núnimos, Ja puer 
y una ventana. 

maestrla en restauración de monumentos 

3.Tipo con rodapie 
Este ejemplo presenta una 
variante: la aparición del 
rodapie de mampostería. 
Los muros y marcos de los 
vanos son del tabique 
de la zona. 

fac ulta d de arquitectura 

4. Tipologla mixta 
En este ejemplo, vemos como 
se combinan los muros de 
adobe y los de 
tabique rojo recocido. 
Los vanos aCtn parecen rt.>Aejar 
las necesidades del interior. 
Mas que voluntad compositiva. 

S. Tipologla con variaciones de color. 
Repite la composición de Jos ejemplos 
antl'riores ( tan arraigado en 
Ja morfologla de Ja 
vivienda popular de Acámbaro). 
Pero el tabique utilizado, presentan 
una variante con algunos agregados 
de cerámica, 

6. Tipologla en Leona Vicario 
Esta variante presenta un 
aumento en la proporción de 
frente, lo que se reíle.ja 
en el aumento de vanos. 
La proporción del rodapié 
también es mayor. 



2. Las viviendas del Acueducto. 
La diferenciación de las viviendas que se 
relacionan estrechamente con algunos elementos 
urbanos, tal es el caso de 11Pont St. Mltchel11 de París 
o él u Ponte Vechio 11 en Florencia, se hace presente 
en Acómbaro. 
En el Acueducto, la variación con el resto de las 
viviendas se genera bósicamente en la fachada y 
se origina a lo largo del mismo desde la "Ventosa" 
en el lfmlte del Barrio de La Soledad, hasta 
El humilladero, donde finaliza justo a una cuadra 
del convento. 
El acceso a las viviendas se realiza a través de una 
escalera que va aumentando de escalones según 
va emergiendo el acueducto sobre la traza. 
( ver tipos 7 a 9) 
Esta variación se presenta de forma gradual a todo 
lo largo del mismo, sobre la Avenida Hidalgo, pero 
curiosamente algunas viviendas ubicadas en las 
calles perpendiculares y que no se ubican a lo 
largo del acueducto, también presentan esta 
variante. 
Conforme van apareciendo los arcos, se empieza a 
generar un espacio de transición entre la vivienda 
y el acueducto; (ver tipos 11 y l 2)este aumento 
es directamente proporcional a la luz del arco, 
aunque existen algunas excepciones, donde las 
casas han Ido c reciendo, inicialmente sobre él 
espacio de transición y posterior mente, sobre 
el propio acueducto. 

3. La residencia señorial. 
Los logros de la burguesía, se ponen de 
manifiesto en las viviendas construidas entre 
los siglos XVIII y XIX. 
Estas se adaptan a la traza existente, aun cuando 
no pueden ocultar su voluntad por diferenciarse 
del resto, estableciendo el acento de su 
composición, en dos puntos principales: 

a. En la planta, ya que sí bien las variaciones en el 
partido arquitectónico se reducen a la ubicación 
del patio y el número de habitaciones entorno al 
mismo. La fusión de las parcelas si genera cierta 
alteración en las proporciones tanto urbanas 
como arquitectónicas. 

b. Pero seró en el lenguaje ecléctico de sus 
fachadas. Donde resulte mós evidente la voluntad 
de Identidad. Estas reflejan diversas 
Interpretaciones del lenguaje arquitectónico del 
momento. Salvo algunas excepciones, mantienen 
la proporción de los vanos, que se enfatizan con 
la presencia de balcones. 
Podemos reparar en algunos ejemplos sobre las 
calles de Doctor Samano, Juórez e Hidalgo 
donde se despliegan la mayor parte de las 
edificaciones de la pujante burguesía de 1 
Acómbaro decimonónico, como únicos testigos de 
aquellos tiempos de esplendor. 
La mayoría de estas casonas presentan un fuerte 
deterioro, encontróndose abandonadas o 
subutlllzadas. l 07 
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7. Tipologla Acueducto 
Conserva el partido básico de la 
vivienda en Acámbaro, pero 
el acceso presenta una escalera 
que aumenta sus peraltes, conforme 
emerge el acueducto. 
Las jambas y dinteles, pese a ser 
de la misma fábrica, presentan una 
variación cromática. 

8. Tipolog!a Interior en La Soledad 
La díferencia con el tipo anterior, 
consiste en la voluntad 

maestría en restauración de monumentos 

de imitación, pues estas casas 
se encuentran en las calles 
perpendiculares al Acueducto, 
pero van elevando los accesos 
en relación a la topografla 
del barrio. 

9.Tipo en Avenida Hidalgo 
Esta variante, presenta como va 
emergiendo el Acueducto y 
aumenta el numero de 
peraltes de las escaleras. 
Los muros de la vivienda están 
recubiertos con un aplanado, 
cuto color contrasta con las 
jambas y dinteles en 
tabique rojo aparente. 

_, 

10. Tipolog!a de enfrente 
En este ca.so vemos una variante 
del partido de vivienda popular. 
Pero las jambas y dinteles son 
de cantera, que contrasta con 
el tabique rojo. 
En la acera de enfrente al acueducto 
no se presentan los accesos con escaleras. 

11.Tipolog!a en arcos 
Con la aparición de los arcos, se 
genera un espacios de transición 
entre la vivienda y el acueducto. 
Los muros presentan recubrimiento 
pero permanece la cornisa 
aunque en su núnima expresión. 

12. Tipologla en arcos 
El aumento del espacio de 
transición es proporcional 
al tamal\O de los arcos. 
Este tipo que mantiene el mis 
partido, presenta una variante 
en la fabrica de los muros, 
de mamposterfa y limitando 
el uso del tabique al 
enmarcamiento de los vanos. 
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·3. Tipologfa de transición 
Este tipo se encuentra a medio camino 
entre Ja edíficación popular, y las 
viviendas sei"\oriales. 
Las fachadas son simétricas y los huecos 
presentan proporciones similares 
enmarcados con molduras de cantera que 
contrastan con el rojo del tabique. 

14.Tipologla Seftorlal 
Pertenecen a este hpo las casas 
seftoriales de los siglos XVIII y XIX .. 
El solar que ocupan proviene 
de la unión de dos o tres parcela" 
El f>dllo es el eje funciondl 
y compositivo, el portón el 
elemento dominante de la fach.>da, 
se mantiene la proporción 
de los vanos. 
Siguen siendo construcciones de un 
solo nivel. 

15 .Tipo Leona Vicario 
Las calles en sentido este-oeste 
presentan construcciones mas 
discretas. Siguen siendo construcciones 
de una planta y el portón es el elemento 
principal en la fachada. 

maestría en restauración de monumentos 

facultad de arquitectura 

6. Tipologfa en Hidalgo 
Aunque con las núsmas 
caracter1sticas de Jos 
anteriores, esta 
construcción presenta ya 
alteraciones en fachada, 
producto de las 
transformaciones del 
interior, al aumentar 
un nivel. 

17.Tipologfa seflorial 
La casa azul es el eíemplo mas 
caracterlstico de este tipo. 
El recubrimiento de la fachada 
realizado totalmente en cantera, 
constituye una excepción. 
Mantiene la simetrla en fachada 
presentando algunos 
elementos neocl<\Sicos. 

~~!FJl•lll!•0-·~8. Tipologla en Dr. Samano 
A tan solo medía cuadra 
de la anterior, refleja la 
discreción de las calles locales. 
En este caso el patio 
es lateral y esta delimitado 
por arcos polilobulados de 
rememebranza morisca que 
contrastancon la sobriedad 
del exterior. 



LAS PLAZAS 
Los espacios libres del casco dan cierto desahogo al 
trazado reticular y presentan características muy 
diferenciadas, resultado de la diversa formación histórica, 
que se manifiesta en un diverso repertorio de tipos: Las 
plazas mós antiguas, hacia las que se abren las fachadas 
de las Iglesias y algunas de las casonas. 
Y otras transformadas desde los años sesenta con 
carócter cívico ó de esparcimiento, como el Jardín 
Zaragoza. 
No obstante la mayoría de ellas presenta un común 
denominador, la pérdida gradual como lugar de 
encuentros convirtiéndolas en espacios de transición, 
Este fenómeno se origlna por la mala adecuación de los 
usos y de los espacios abiertos, donde grandes 
extensiones de pavimento y la carencia de mobiliario 
urbano dificultan la permanencia del transeúnte .. 

La Plaza Principal 
Trazada en la fundación durante el s. XVI, para dar lugar 
al convento franciscano, en el cruce mismo de los ejes 
principales ( hoy Av. Hidalgo y Abasolo). 
Desde su origen se ha mantenido en constante 
transformación, es la mas importante del casco, no solo 
por ser un espacio central contundente sino por la 
importancia de los edificios que la conforman. 
El Hospital, el Convento, y el Templo Prometido son los 
delimitadores arquitectónicos del espacio, aunque 
Intervienen también algunas casas habitación. 
Aglutinadas en una pequeña manzana 1

·
1 la Isla 11

• 

El segundo elemento de cerramiento lo constituyen los 
laureles manipulados en forma de bloques que consiguen 
fragmentar el espacio abierto de la plaza. 

Espacio abierto trente a lo 
Portada, al fondo el bloque 
de vegetación 

Laueles a un costado del 
Convento 

Acómboro. 2000 

En la actualidad, la plaza se encuentra dividida en tres 
plazas con diferentes vocaciones: 
Dos de las cuales, la conformada por los edificios 
religiosos y el llamado jardín Hidalgo, se han convertido en 
espacios de transición dado el deterioro de los edificios 
que las componen, la falta de vegetación y de mobiliario 
urbano. En cambio el pequeño espacio "residual" frente al 
costado del Templo Prometido, aun conserva la vocación 
de la plaza como punto de encuentro de los habitantes. 
11 o 



La Plaza del Santuario de Guadalupe 
Esta plazuela, se inserta entre el Pasaje Juórez, y la 
Avenida Hidalgo, vialidades que la conectan con la plaza 
principal, el carócter peatonal del pasaje, favorece el uso 
de la plaza. 
Su emplazamlento en el tejido urbano es menos 
contundente, de proporciones alargadas, aunque 
apenas perceptible en el recorrido. Este efecto se 
produce por la ubicación del Santuario, como 
protagonista, Justo en el medio del cuadrante, como 
elemento dominante, da lugar a dos espacios abiertos en 
los extremos del mismo, el jardín de Guadalupe al frente y 
el de las Garzas a espaldas del templo. 

La Plaza de La Soledad, 
La lglesla de La Soledad se Inserta en la trama con un 
carócter slmllar, al del Santuario de Guadalupe, de 
plazuela de barrio en el tejido menor del casco y como 
centro del barrio del mismo nombre .. Esta plaza se ubica 
a un costado de la Avenida Hidalgo, que es el eje que la 
conecta con las dos anteriores. Se ubica Justo en el punto 
donde se marca la ruptura geométrica de la traza 
urbana. 
No obstante la ubicación el acceso es bastante confuso 
y su impacto desde el recorrido por la avenida es menor, 
esto como consecuencia de la obstrucción que provoca 
el bloque de vegetación sobre la vialidad, haciéndola 
apenas perceptible. 
La horizontalidad de los bloques de vivienda, que la 
conforman contrasta con el campanario de la iglesia. 

La Plaza del Ecce Hommo 
A pesar de ser un elemento de gran Importancia en el 
recorrido por su relación directa con el puente de acceso 
a Acómbaro, su emplazamlento en el tejido menor y su 
tipo, la convierten bóslcamente en el atrio del templo del 
mismo nombre. Esta plaza se conecta directamente con 
el acceso a través de la calle Epsllon una vialidad de 
carócter local, que apenas se distingue desde la avenida, 
a espaldas del templo, la calle Doctor Samano, la enlaza 
directamente con el Santuario de Guadalupe. 
Aunque su esencia es local, el reordenamlento de la 
periferia Inmediata a la plaza, favorecerían su uso como 
lugar de reunión, fortaleciendo el recorrido hacia el 
centro. 

El Jardín Zaragoza 
Se encuentra en lo que fue la sallda del pueblo hacía 
Celaya, de ahí su alejamiento del resto de las plazas. 
Su carócter es de esparcimiento, conformada por una 
plataforma abierta en los cuatro lados, como gran Jardf n, 
únicamente fragmentado por la vegetación. 
Este emplazamiento histórico, así como la falta de 
elementos que recuperen la Identidad del recorrido en 
ese sector del pueblo, la convierten en un componente 
esencia!, del recorrido entre la s Instalaciones del ferrocarril 
y la Hacienda San Isidro en los subcentros propuestos para 
la recuperación del casco del pueblo. 
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Elpaclo abierto 
-+- al frente del templo 

DDD 

DO 
0 
DO 

Plaza del 

Elpaclo abierto 
en la parte posterior 

EIPQCk> abierto 
al trente y costados 
del templo 
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Jardín Zaragoza 

El 8IPQClo abierto se 
encuentra dellmltado 
por 1aa manzanaa 
circundantes 

Plaza del 
Ecce Hommo Santuario de Guadalupe 

Plaza de 
La Soledad 
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Perfil del Pueblo: Análisis morfológico 

Alturas y volúmenes 
La trama esta bósicamente constituida por edificios 
residenciales de una planta. 
En esta densa trama residencial, destacan en los puntos 
mas privilegiados, casas barrocas de los siglos XVIII y XIX, 
épocas de esplendor del pueblo, de las cuales un alto 
porcentaje se encuentran abandonadas, con el 
consecuente deterioro. 
Aunque se conserva el pertll urbano, la percepción de la 
volumetrfa del conjunto se ve perturbada por los cuerpos 
añadidos a la construcción original. Generalmente estas 
alteraclones se presentan en construcciones nuevas, por 
lo que se debe regular el recorte de dichos cuerpos, a 
través del soporte legal. 
Los elementos caracterfstlcos de los edificios religiosos 
como campanarios y cúpulas permanecen como puntos 
de referencia dentro de los recorridos, aunque su 
percepción se obstruye en algunos puntos por los bloques 
formados con las copas de los órboles. 
Otra modificación es la provocada en los predios baldíos, 
que en el caso del casco, se debe a la demolición de la 
construcción y que se utilizan como estacionamiento o 
paradero de autobuses , un caso específico es el que se 
encuentra a un costado del hospital y a espaldas del 
convento franciscano. 

En estos casos la ruptura de la continuidad de la traza es 
contundente, provocando un deterioro del espacio 
urbano en si mismo, ademós de los problemas que la 
subutllización genera en óreas que cuentan con la 
Infraestructura necesaria, como el caso del centro. 
Las vlalldades locales presentan caracterfstlcas similares 
Aunque al estar compuestas por viviendas el impacto es 
menor que en las zonas donde predomina el uso 
comercial. 
Producto de un estudio preliminar realizado en el casco 
histórico, concretamente en las calles que conforman la 
plaza principal, veremos algunos ejemplos de estas 
alteraciones, que nos darón la pauta para establecer las 
directrices que se segulrón en la propuesta de 
restauración. 
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Alturas y volúmenes 

Lo esquina de Av. Hidalgo y Pino Suó!ez 
a pesar de la Importancia que Implico no 
solo por constituir el cerramiento de la plaza, 
sino por marcar la continuidad del recorrido 
al finalizar el acueducto y punto de equlllbr1o 
con el templo E>cplotorlo. 
Presenta un volumen de un solo nfvel, 
con una Incidencia muy pobre en el 
contexto urbano . 

1 •; t. • 

,, . ·- -..... 
' . • • 1 • • ... -, 1 • 1 , , ... . .. 
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.... • ! .. 
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Lo esquina de P. SUórez y el Pasaje Juórez 
se encuentra conformada por el hotel. 
cuya altura sobresale del resto de los 
edificios, siendo un poco menos violento 
sobre P. Suórez que en el Pasaje donde ya 
cuenta con 6 niveles, siendo el único 
volumen de esa magnitud en todo el 
centro de Acómbaro. 

_.... ··--, m"'"- .. 
. ~, . 

J ;s 

-- . 
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Lo contra esquina del hotel esta 
conformada por una casona que 
mantiene las proporclOnes de altura 
y volumen de lo mayoóa de las 
construcclOnes del casco histórico. 
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Desde lo Plazo, se aprecian los olluros de lo 
cole Pino Su6rez y el Posoje, donde 
sobresale el volumen del hotel. 
alterando oonslderablemen lo visual. 
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la c{lpJo y el companor1o del convento, desde 
un raconldo peatonal 
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Otro eclllelo sobresole del paramento de lo 
calle P. SU6rez. otterondo lo perspec1tvo 
delo plazo. 
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Estudio cromótlco 
Los programas urbanísticos cromótlcos, existen en los 
centros históricos desde el s. XVIII. 
El ritmo y la coloración dan a la calle equilibrio y reposo, 
Reforzando también puntos de referencia en los 
recorridos. 
El Plan Regulador del Color, debe rescatar el sistema de 
coloración originario de la ciudad. 
Potenciar su arquitectura. 
Provocar la diversidad y sugerencia de cohesión. 
Crear efectos sedantes y estimulantes. 
Recuperar la Identidad histórica. 
La función constructiva del color se da a través de ritmos 
provocados por la relación que se establece entre las 
estructuras que conforman el espacio urbano. 
Por lo tanto la secuencia cromótica, genera asociaciones 
decisivas en la lectura del mismo, por medio de la 
consonancia de colores. 
En el caso especifico de Acómbaro, el estudio cromótlco 
es relevante, por los vestiglos encontrados en los estudios 
de levantamlento, realizados tanto en el corazón del 
centro histórico, como en el casco mismo de la Hacienda 
de San Isidro, los cuales permiten establecer la 
Importancia que el color ha tenido en la 
conformación del pueblo, a través de una gama rica en 
contrastes cromóticos, que reforzaron la relaclón: 
Color - Espacio . 
La selección aleatoria presentada en este estudio , nos 
permltiró realizar un censo de las pre-existencias 

cromótlcas del centro, en base a los vestigios 
encontrados, en las calas realizadas en algunos edificios. 
Esta paleta se convertlró en marco de referencia para la 
propuesta que se realice en el plan de recuperación del 
centro histórico, donde los tintes modernos estén en 
concordancia con los antiguos. 
La Indagación en archivos sirve de refuerzo a la 
Investigación de campo. 

Recomendaciones generales a la propuesta cromótlca: 
a. Reducir el numero de colores, para que sin ser 

monótonos no llegue a las perturbaciones 
visuales. 

b. Disponer una base de colores claros poco 
saturados. 

c. Realizar una propuesta de gamas para acentuar la 
armonía planificada: 
Tonos (gamas de color) a Intervalos ( separación de 
colores). 

d. Establecer un ritmo con relación a la superficie. 
e. Definir la mezcla de colores 
f. Formar una paleta de colores que contenga 

gamas históricas y gamas funcionales, cuyas 
relaciones tengan un resultado armónico. 

g. Establecer una normativa del color con las 
tonalidades aplicables a cada proyecto y las 
libertades permitidas en cada uno de ellos. 
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Calas en los 
muros del 
Hospital 

Muros en las 
casas 
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Paleta cromática 

Roda pies 

- -- - - --1 

Muros 1 

1 
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-- - -' 

Cenefas 
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Infraestructura y Equipamiento 

INFRAESTRUCTURA 

Red telefónica 53.0014 

Pavirrentado 53.0014 

energfa eléctrica 91. 

red de alcantarillado 

agua pota.ble 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.0 

% % % % '\rea ~n~ % % % 0% 

El equipamiento urbano se encuentra concentrado en el 
centro histórico del pueblo, lo que provoca tanto 
conflictos en el mismo como ciertas carencias en la 
periferia. 
En términos generales todos los servicios resultan 
Insuficientes, en relación al numero de habitantes. 
Según el plan de desarrollo existen carencias en el sector 
educativo, a las que se debe añadir las condiciones de 
deterioro de las Instalaciones existentes. 
En el sector cultural, la situación se agrava pues si bien la 
biblioteca local, resulta Insuficiente para el servicio de la 
comunidad, existen carencias absolutas de instalaciones 
para el desarrollo de actividades culturales. 
Dentro del órea de salud y asistencia pública, apenas 
brindan alguna atención , obligando a la población a 
trasladarse a Celaya, para obtener servicios 
especializados. 
Aunque cuenta con algunas Instalaciones deportivas, 
tampoco son suficientes. 
La falta de óreas verdes es preocupante, ya que se 
reduce a las plazas del centro. 
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Plan de desarrollo urbano :análisis comparativo. 
Implementación al plan existente 

El crecimiento urbano de Acómbaro, se encuentra 
regulado por el "Plan Director de Desarrollo Urbano de 
Acómbaro, Gto .. 1993" y que plantea alcances hasta el 
año 2013. 
No obstante su diagnóstico refleja un profundo el 
desconocimiento de la situación actual de la mancha 
urbana, y esto se pone de manifiesto en las estrategias a 
seguir. 
El Plan considera como barrera de expansión las laderas 
de los cerros del Toro, del Chivo y la colina de La 
Soledad, que quedan marcados como óreas de reserva 
territorial. Una medida evidentemente congruente pero 
que soslaya Inexplicablemente que los cerros cuentan ya 
con una invasión contundente de asentamientos 
Irregulares. 

El plan maneja tres etapas de c recimiento: 
Corto plazo 1993-1998 
Mediano plazo 1998- 2007 
Largo plazo 2007-2013 

En la actualidad nos encontramos a la mitad de la 
segunda etapa lo que permite evaluar los logros 
obtenidos hasta ahora, por la estrategia propuesta. 

..... ·· 

. . . . . . 

... . .... 
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Estrategia General de desarrollo 
a.) Consolidación de las óreas vacías insertadas en la 

mancha urbana. 
No propone una metodología a seguir y hasta el 
momento, Jos espacios urbanos subutilizados 
permanecen . 

b .) Dellmltación de las óreas de crecimiento, evitando 
que se presente en las zonas de reserva territorial. 
Como hemos podido apreciar en el presente 
estudio, Jos óreas de reseNa territorial, se 
encuentran invadidas de asentamientos irregulares. 

c.) Delimitar el centro histórico donde se encuentran la 
mayoría de los edificios de valor y normar sus usos 
con el fin de preservar el patrimonio existente. 
El perímetro del centro histórico se encuentra 
definido, pero la reglamentación para evitar el 
deterioro de los edificios no se aplica. 

d .) Delimltar las zonas de protección ecológica y 
forestal en los cerros y las franjas de protección del 
río Lerma. 
Tanto tos cerros como tas franjas del río Lerma 
Se encuentran invadidas por fraccionamientos 
nuevos. 

e.) Definir las zonas aptas para la industria ligera y el 
establecimiento de la industria pesada en los 
libramientos de las carreteras a Tarandacuao y 
Morelia. 

No existe ningún proyecto para reubicar la zona 
Industrial en las periferias, y las ladrilleras, que 
constituyen uno de los rubros mas importantes, 
continúan diseminadas en medio de las zonas 

habitacionales. 
f.) Integrar la carretera a Chupícuaro, al sistema vial 

de la ciudad. 
Ademós de no especificar las necesidades de esta 
medida, tampoco plantea el recorrido ni los 
tiempos de ejecución. 

Corto plazo : 
a.) Introducir la red de agua potable y alcantarillado 

en los asentamientos irregulares ubicados en la 
ZONA DE RESERVA TERRITORIAL. 
Esto constituye una evidente contradicción con los 
objetivos generales de evitar la invasión y 
consiguiente deforestación de los cerros. 

b.) Alumbrado público en la Col. San Isidro. 
La colonia permanece sin alumbrado públlco e 
incluso parte de su territorio se encuentra sin definir 
ni en la traza ni por supuesto en la infraestructura. 

c.) Pavimentar la prolongación de 1 barrio de La 
Soledad. 
Afortunadamente permanece con los arroyos en 
Piedra. 
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d.) Proyecto de vialidad y tránsito urbano e interurbano 
hacia Chupícuaro y Salvatierra. 
La estructura vial urbano , presenta serías 
deficiencias, que aun no han sido resueltas y 
evidentemente tampoco han sido abordados en 
el coso interurbano. 

e.) Crear un encierro de autobuses, comercial y de 
Servicios. 
Hasta lo actualidad, tos autobuses del sistema 
colectivo permanecen a espaldas del convento 
franciscano y el hospital, en un predio que 
pertenecía al convento y que fue demolido. 
La estación de autobuses se ubico cerca del 
Casco de la hacienda al lado del mercado en un 
espacio totalmente Improvisado. 

f.) Adquisición de las reservas territoriales del ejido 
del Tocuóro, para fraccionar para vivienda. 
Esto medida que tampoco se ha realizado, se 
contrapone totalmente con los objetivos generales 
del plan, ya que por un lado el cerro del T ocuáro, 
pertenece al área de reservo territorial, y por et 
otro, no procede con lo idea de consolidar tas 
zonas subutillzadas del centro. 

g.) Aumentar las Instalaciones educativas. 
Según los informes obtenidos únicamente se ha 
Instalado un nuevo jardín de niños. 

h.) Construir un mercado en la colonia San Isidro. 
El mercado se construyó sin ningún sentido o unos 
metros del cosco de lo hacienda al lado de to 
central de autobuses. 

i.) construir un nuevo rastro en la periferia, una casa 
cuna e instalaciones deportivas en la Col. San 
Isidro. 
Estos proyectos aun no se realizan. 

j.) Realizar un cementerio con 2600 fosas. 
El nuevo cementerio, no solo no se ha construido 
sino que el actual se encuentro totalmente 
invadido por accesorios comerciales. 

k.) Evitar el establecimiento de giros comerciales en 
Los corredores saturados de Hidalgo, Guerrero y 
Abasolo. 
Todo ta zona del centro, no solo esto saturada 
de comercio establecido sino absolutamente 
invadido de puestos ambulantes, que se ubican 
hasta en los atrios de las iglesias. 

En relación a las medidas , para detener la 
contaminación ambiental. resulta ocioso decir que no 
han sido Implementadas, los cerros siguen siendo 
deforestados. La falta del basurero municipal, provoca 
que se ubiquen los deshechos en los libramientos de las 
carreteras. El proyecto de saneamiento del Lerma y las 
cuencas de la presa Solís tampoco ha sido realizado, por 
lo que el sistema de riegos se basa en aguas insalubres, 
con las lógicas consecuencias. La falta de un eficiente 
sistema colector sigue provocando inundaciones en las 
épocas de lluvias. 
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Estudio del Proyecto de Imagen Urbana 

Con la Idea de Implementar el Plan de desarrollo, el 
gobierno estatal, reallzo un proyecto de mejoramiento de 
la Imagen urbana. 
Hasta el momento se !Imita al perímetro de la Plaza 
prlnclpal y contiene un croquis de localización, 
levantamiento fotogróflco del estado actual , unos 
largulllos con la Imagen resultante y un catalogo de 
conceptos. 
Aunque el objetivo general es la revitallzaclón de los 
espacios abiertos, el problema de esta propuesta consiste 
en no responder a las necesidades del espacio, no se 
tomaron en cuenta ni los usos del suelo, donde el casco 
origina! , se encuentra marcado como "centro histórico" ni 
las densidades de población, ni ninguna otra variante que 
determine la conformación del espacio urbano, por lo 
que resulta superficial. 
Peor aún si se llmttaró a un enfoque arquitectónico y de 
preseNaclón, tampoco manifiesta los criterios utlllzados 
para la transformación de la Imagen de los tramo s 
propuestos, ya que no se recuperan los perfiles urbanos, ni 
las proporciones de la arquitectura , sino mas bien hace 
una propuesta cromótlca sin criterios establecidos. 
De ahí que hasta el momento varias de las casas, de las 
calles sujetas de dicho proyecto se encuentren en ruinas, 
pero con la fachada pintada. Lo que ha originado una 
ruptura entre el espacio urbano utilizado y los elementos 
arquitectónicos que lo conforman. 

Ptano de Usos del Suelo del Ptan de Desarrollo Urbano de Acómboro. 
Donde se denne el cosco con et uso del suelo "Cenlro Histórico". 
El cual a su vez presenta diferentes usos. 
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Conclusiones 

Como hemos podido ver los últimos planes de desarrollo 
de Acómbaro, contemplan un proyecto de organización 
territorial, que capte población y actividades, con 
dotación de equipamiento e infraestructura y servicios. 
Regularización de la tenencia de la tierra ( se realizó una 
campaña durante el segundo semestre de 1998), 
Mejorar los transportes y realizar programas de 
conservación y restauración del patrimonio 
arquitectónico, que se encuentra seriamente dañado. 
Contempla también un programa para inducir a l turismo y 
preservar las zonas de reserva ecológica. 
No obstante la claridad de los objetivos, existe una ruptura 
evidente entre estos y la estrategia a seguir para lograrlos, 
esto producto de un profundo desconocimiento de la 
situación real del pueblo, que ante la total inoperancia de 
los organismos encargados de poner en marcha dicho 
plan, tiene como resultado un crecimiento anórquico y 
absurdo que agrava mas los problemas existentes, 
convirtiendo el plan en obsoleto. 

Generalidades de la Propuesta 

Como se ha Indicado, el conjunto histórico de Acómbaro, 
comprende varias óreas morfológicas y funcionalmente 
diferentes: el casco antiguo en si mismo, el primer 
ensanche que abarca un perímetro de protección de la 
traza primitiva, y los cerros, 
(para mayor claridad expositiva, consultar el anólisis de 
elementos por zonas) 
En el oeste del casco, al borde de la Colina de La 
Soledad, se ubica la hacienda de San Isidro en medio de 
una brutal composición urbana, que ha dañado 
irreparablemente su inserción en el paisaje del pueblo. 
Así mismo los bordes del este, incluyen el antiguo barrio 
de Indios, aunque el crecimiento improvisado ya Invade 
las faldas de los cerros. 
Por el contrario, el casco mantiene reforzado el desarrollo 
de su actividad urbana, creóndose una escisión cada vez 
mas fuerte entre este y la periferia Inmediata, residual y 
degradada. 
Los espacios libres del casco histórico, presentan 
características similares, a pesar de la diferente vocación 
de las plazas y la variedad tipológica de las mismas. 
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PROPUESTA PARA REPLANTEAR EL PLAN GENERAL 
DE DESARROLLO URBANO DE ACÁMBARO 

Acómbaro , debe conservarse ante todo como una 
ciudad viva, ello implica acciones mas complejas, que 
una política de protección a ultranza. 
El proyecto para la ciudad existente llevo implícita la 
capacidad de interpretación y regularización haciendo 
referencia a muchas cuestiones teóricas cuyo objetivo 
Ideal sería la autorregulación de los organismos urbanos. 
El plan debe concebir la recuperación de Acómbaro 
como un proceso articulado, con intervenciones a 
diferentes escalas, métodos y tiempos. 

De ahí la importancia de realizar un nuevo plan de 
desarrollo urbano que demuestre la necesidad de 
plantear objetivos coherentes con la idea de 
rehabilitación y restauración que en conjunto deberón 
resolver los diversos problemas que se presentan en 
cuestiones de conservación, con nuevas exigencias 
metodológicas. 
El proceso de desarrollo y renovación urbana, se puede 
encauzar, para que sin destruir el centro histórico, la 
ciudad se expanda e incremente. según las necesidades 
de la época, armonizando con el paisaje circundante, a 
través de un crecimiento ordenado. 

El plan se debe reestructurar en etapas según las diversas 
necesidades. Convirtiéndose en un instrumento de 
control indispensable para la recuperación del órea y 
para darle continuidad al proceso se requiere de la 
implementación de algunas cuestiones "operativas": 

a. Una definición mas apropiada de los instrumentos 
urbanísticos inscribiendo la recuperación en la 
articulación general del plan. Y profundizando en el 
papel y las modalidades operativas del mismo. 

b. La disposición de sistemas informativos y anólisls con 
orientaciones técnicas y económicas, coherentes con 
los problemas existentes. 

c. La revisión del sistema normativo y de orientación que 
debe canalizarse a problemas específicos. 
Contemplando la regulación adecuada, para resolver 
los problemas generales con las cuestiones 
específicas sin conflicto. 

d. La formación y actualización de cuadros técnicos y 
estadísticos, relacionados con las cuestiones urbanas 
a diversos niveles, municipales de barrio etc. 
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Respondiendo a los criterios de eficiencia operativa, el 
Plan debe responder a las necesidades descritas, para lo 
cual se prevé el desarrollo de cuatro planes especiales: 
l. El plan del casco antiguo que comprende, la vllla 

original y el primer ensanche, la parte mas antigua 
de la ciudad, su núcleo fundacional. 

11. El plan de reordenamiento de la periferia 
inmediata, que limita al norte con la Avenida 
Héroes de Nacozarl , al sur con la Colonia San 
Isidro hasta el casco de la hacienda; al este con la 
avenida 20 de noviembre y a l oeste con las 
calles Rayón, Galeana y Moreno, hasta el 
fraccionamiento La Cantera que es la ampliación 
del barrio de La Soledad. 

111. El plan de los cerros del Toro y del Chivo, que 
afecta tanto la conservación del medio ambiente, 
como el proceso de consolidación del pueblo, del 
cual son sus límites naturales y en cuyas laderas se 
realizan la mayor parte de los asentamientos 
irregulares. 

IV. El plan de los bordes del espacio urbano actual 
abandonados y desvinculados del pueblo. 

Esta delimitación por sectores, permitiró abordar cada 
caso de manera específica, pero complementaria. 
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EL CASCO ANTIGUO DE ACAMBARO Y 
EL PRIMER ENSANCHE 

La trama urbana de esta zona conformada desde el 
s. XVIII, responde aún al trazado regular original, que 
mantiene la continuidad del tejido urbano. Posee, 
ademós un relevante interés desde el punto de vista de 11 

patrimonio histórico". 
El marco general debe constituirse por una 
exhaustiva trama normativa, que regule las actuaciones 
sobre la edificación existente, que se encuentra 
totalmente desprotegida; analizando la diversidad 
casuística que presenta. 
Lógicamente los efectos concretos, se lrón viendo a largo 
plazo y de manera difusa, por lo que debe contemplar 
también, actuaciones mas concretas dentro de la 
arquitectura urbana, con una 
perspectiva a corto plazo; estas actuaciones afectan a 
óreas de especial Incidencia en el proceso g lobal de 
recuperación urbana. 
La regulación de estas intervenciones puntuales, como 
soporte del proceso de rehabilitación, contempla el 
carócter residencial, que ocupa la mayor parte del tejido 
construido. 
En coherencia con la acentuada diferenciación de 
tipologías, el plan debe establecer una normatividad 
diversa, para las diferentes formas de intervención. 
El anólisis tipológico, diagnóstico de su conservación y 
estudio de los sistemas constructivos facilitaró su 

evaluación tanto a escala individual, como en su 
entorno. 
Las formas genéricas de actuación deben establecerse 
en planos del conjunto urbano, de ahí la necesidad 
Imperante de elaborar un plano catastral, donde se 
puedan recopilar, los ordenamientos del desarrollo 
urbano, así como realizar el plano de salvaguarda, con la 
clasificación propuesta actualizada y agregando los 
edificios de nueva construcción, tanto por la sustitución de 
los edificios excluidos en el proyecto de recuperación, 
como por aquellos que favorezcan el crecimiento y 
desarrollo del mismo. 
En los casos de sustitución, las condiciones para la nueva 
construcción deben ser de carócter particular, tanto en 
aspectos tlpológicos como compositivos, estableciendo 
alturas, volúmenes, composición de espacios libres, 
cubiertas, etc .. 
Previendo su Impacto en la inserción del contexto urbano. 
Los criterios de diseño deben ser estar establecidos en el 
plan y ser coherentes con las condiciones del casco. 
Tanto en los planteamientos de continuidad, como en las 
propuestas contemporóneas, que permitan una mayor 
libertad de interpretación, aunque en función del sistema 
normativo general. 
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El Plan debe también considerar un espacio de actuación 
a los servicios de arquitectura municipales. que serón mós 
exhaustivas en sus estudios de inserción de nuevos 
proyectos. 
No podemos soslayar la importancia de evaluar las 
consecuencias que la agresión del trófico vehicular 
genera en el casco histórico, cuya regulación resultaró 
de gran impacto en el procesos y sus resultados. 
Esta regulación se puede apoyar en una propuesta de 
corredores peatonales, apoyóndose en algunos 
existentes como el Pasaje Juórez. 

LA PERIFERIA INMEDIATA Y LOS BORDES 

Aunque el Plan tiene la voluntad de responder al trazado 
original, este se encuentra distorsionado por la 
preexistencia de las vías del ferrocarril. Aunque no son 
estas las que constituyen el problema mas grave. 
El plan debe contemplar la recuperación del acceso 
actual a Acómbaro, proponiendo reordenar la actual 
avenida Héroes de NacozarL que se encuentra 
degradada casi en su totalidad a pesar de constituir el 
borde mas Importante del pueblo, lo que le proporciona 
una excelente localización y potencial capacidad de uso 
público; esta intervención permitiría rehabilitar 
paralelamente las interesantes infraestructuras ferroviarias 
del s. XIX. Actualmente subutilizadas. 

Se propone el estudio de una nueva fachada urbana en 
el acceso que revalore, las construcciones Importantes de 
la avenida, pero que rompa su carócter defragmentado , 
consiguiendo un corredor equilibrado de enlace con el 
pueblo o con la carretera y que contraste con la franja de 
espacio libre entorno a las vías del ferrocarril, que sirve a 
su vez para reforzar el límite del pueblo. 
El diseño de los espacios libres de los bordes del pueblo 
deben también conformar una secuencia 
no necesariamente clara, dada la diferentes 
características y las variantes topogróficas, pero si de 
apreciación en conjunto. 
En el entorno inmediato al puente, se encuentra una 
ladrillera, de carócter racionalista, con una Importante 
inserción en el paisaje suburbano; rompe con las 
proporciones del pueblo pero su efecto no es tan 
devastador al encontrarse fuera de la traza. 
Por lo que su valor autónomo dentro del contexto se 
puede aprovechar como punto de referencia. 
El edificio se encuentra actualmente abandonado, lo que 
facilita la propuesta de rehabilitación del mismo acorde a 
las necesidades del pueblo. Podría albergar algún servicio 
hospitalario, ya que Acómbaro carece de clínicas o bien 
algún hotel. Es decir, abrir la posibilidad de combinar 
algunos usos , a través de una normativa genérica que 
permita su posterior desarrollo. 
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LA VALORACION DEL ACUEDUCTO 

Su presencia urbana, se remonta a los orígenes del 
pueblo, constituyendo un singular y emblemótico ejemplo 
de "permanencia morfológica", aunque no por ello se ha 
librado de un proceso de deterioro provocado 
bósicamente por las Invasiones a su estructura. 
La propuesta de reforzar el eje de la avenida Hidalgo, 
como paseo. favorece su restauración. Recuperando su 
calidad como hito de rotunda y potente presencia en el 
paisaje de la villa. Este proceso de recualificacíón urbana, 
se efectuaró con un procedimiento poco usual de 
variada casuística en cada tramo, lo que origina una 
diversidad de actuaciones aunque Inmersas en un 
proyecto de revaloración Integral, pero con una doble 
perspectiva; por un lado su importancia como elemento 
de 11 evocación histórlca 11 y por el otro como " objeto 
generador " de la escena urbana. 
La revalorización de las diversas cajas de agua también 
se presenta como casos singulares, que favorecerón la 
recreación visual de su presencia urbana, materializando 
su volumen y perfil. 

LOS CERROS 

La villa de Acómbaro se configuró históricamente como 
ya se ha indicado, al resguardo de dos cerros principales, 
conocidos tradicionalmente como EL cerro del Toro y el 
cerro del Chivo. 
Como consecuencia del proceso de crecimiento de la 
villa los cerros dejaron de ser sus centinelas para 
convertirse en una extensión mas del mismo; como si les 
perdieran el respeto, han sido invadidos con toda clase 
de asentamientos Irregulares; las brutales operaciones han 
colmado las laderas con bloques de viviendas y toscas 
edificaciones características de este tipo de barriadas 
periféricas, que han acentuado su imagen negativa en el 
contexto. 
Se propone, en primer lugar conservar y valorar el 
excepcional paisaje natural de los cerros, adecuando la 
mayor parte de espacios verdes que valoren el paisaje 
natural, impidiendo el surgimiento de nuevas 
construcciones y reubicando, las viviendas que sea 
factible demoler, en beneficio de su recuperación. 
En los casos en que esto no sea viable, proponemos la 
Implementación de los servicios de equipamiento e 
infraestructura, así como generación de nueva fachadas 
en viviendas, con un tratamiento acorde al marco 
ecológico de los cerros y que minimice su impacto en la 
concepción general del pueblo y en la erosión física y 
visual de los mismos. 
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En estos casos se recurrirá a los adelantos realizados en 
arquitectura ecológica, que ofrezcan soluciones a las 
construcciones existentes y 
de manera simultanea, refuercen el carácter y su 
condición como soporte natural de origen histórico del 
pueblo. Superando así su crecimiento desordenado 11 a 
espaldas" del casco histórico. 

El plan especial debe definir un diseño dual 
11conservacionista 11 del paisaje y transformador de los 
asentamientos suburbanos de Acámbaro. 
El acondicionamiento de los cerros como parques de 
reserva territorial. debe mantener la topografía 
accidentada de los mismos, 
La recuperación se basará en la reforestación con la 
vegetación autóctona, teniendo como referencia el 
paisaje natural, espontáneamente cultivado. 

EL BARRIO DE LA SOLEDAD 

En la zona oeste del casco, se sitúa el antiguo barrio de 
indios, su clara definición se la otorgan sus viviendas 
populares, manteniendo básicamente su morfología. 
El plan prevé la ordenación de este espacio , 
reínterpretando su carácter, con una plazuela entre las 
calles de Madero, Omega, M. Doblado y A. Serdán 
manteniendo su adaptación a la topografía, aminorando 
los efectos discordantes y agresivos que generan las 
nuevas edificaciones, manteniendo la Imagen urbana 
característica. 
Las nuevas edificaciones propuestas, mantendrán la 
tradición tipológica del barrio, con un lenguaje actual. 
La Plaza de la Soledad, ubicada sobre el eje de la 
Avenida Hidalgo y conformada por la iglesia del mismo 
nombre jugará un papel de eslabón en el recorrido del 
corredor urbano que conducirá a la hacienda. 
Consideramos que este nuevo papel en la conformación 
urbana y un replanteamiento de los usos del suelo en las 
construcciones que la conforman, serón suficientes para 
su revaloración dentro del espacio urbano. 
Estas medidas serón tratadas de manera esquemática en 
la propuesta urbana. 
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LOS ESPACIOS LIBRES: SECUENCIAS AMBIENTALES Y 
FLUJOS DE USO 

La trama de espacios públicos abiertos. es imprescindible, 
para los procesos de rehabilitación y la reactivación 
funcional del casco. 
Estas actuaciones específicas en estos espacios estarán 
definidas en el plan de desarrollo ya que presentan 
contenidos muy diferentes, combinándose con las 
diversas inteNenciones que se plantean en los edificios 
que las conforman. 
El denominador común se enmarca en la generación de 
un sistema de secuencias espaciales conformada por el 
sistema de plazas. donde se complementa con el 
tratamiento autónomo a cada una de ellas: 

l. El paseo de acceso a lo largo de la avenida 
Héroes de Nacozari. que conecta el acceso con 
el casco. 

2. El tratamiento de los bordes. que comprenderá 
distintos espacios y plazuelas que hilvanen el 
recorrido. 

3. La plaza principal. articulada en sentido este-oeste, 
con la iglesia del Ecce Hommo y el Jardín 
Zaragoza. 

4. La secuencia que se va discurriendo a través del 
casco en sentido norte-sur y enlaza la plaza 
principal con el Pasaje Juárez, la plazuela del 
Santuario y la plaza de La Soledad, pasando por la 
Hacienda San Isidro. y la plaza adyacente del 
mercado hasta el jardín Zaragoza . 

5. La trama interior del barrio de La Soledad en el que 
se articulan las plazuelas tradicionales y los nuevos 
espacios propuestos. 

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE RECUPERACIÓN 
URBANA 

El conjunto del centro histórico de Acámbaro, la periferia 
y los cerros, constituyen, no un centro históricamente 
desarrollado de forma ordenada, sino más bien un 
agregado heteróclito, que Incluye la estructura urbana 
original, de larga persistencia histórica, junto con zonas 
desarticuladas y rotas. Que ensambla elementos naturales 
contundentes, como los cerros y densos tejidos 
edificados; Que integra áreas de morfología histórica y 
tipologías edificatorias tradicionales, junto a zonas de 
características recientes en la periferia urbana totalmente 
11Descualiflcadas11

• 

Los evidentes valores urbanísticos del centro en el que se 
suceden en tensión y violenta contraposición valiosas 
arquitecturas históricas y abominables edificaciones 
recientes, los diversos usos que habían configurado 
tradicionalmente la vida y relaciones de la villa, han ido 
decayendo en un desigual pero continuo proceso de 
11erosión urbana". 
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Con una imagen cada vez más desdibujada y 
degradada, originadas por la falta de regularización de 
un plan real. 
Podíamos decir que nos encontramos frente a un centro 
histórico que ha ido adquiriendo los rasgos de una zona 
periférica degradada y marginal, lejana de 
Un proceso de crecimiento congruente que finalizó hasta 
mediados del siglo pasado. 
E 1 deterioro de la edificación como en todos los cascos 
antiguos, responde a fenómenos complejos, como son la 
carencia de rentabilidad de los edificios antiguos, el 
empobrecimiento del vecindario, el carócter 11 residual11 de 
la propiedad, con situaciones Jundlcas irregulares, así 
como por la difusión de expectativas especulativas 
de derribos y nuevas construcciones con incremento de 
alturas etc .. volviéndose incapaz de Irradiar actividades 
en su entorno. 
Se hace pues evidente la recuperación de los valores 
urbanos tradicionales puestos en peligro por dinómicas 
de crecimiento poco relacionadas con las características 
propias de la villa, así como por los problemas de 
migración, que dan por resultado el descuido del 
patrimonio edificado en beneficio de la especulación de 
los terrenos circundantes y el abandono del primero. 
En estas condiciones resultan insuficientes las medidas 
usuales, de 11desarrollo urbano11 y se delinea la exigencia 
de una estrategia de mayor complejidad metodológica y 
capacidad de iniciativa, que debe conjugar instrumentos 
de salvaguarda, junto a medidas de modificación, 
renovación y transformación urbana. 

Este enfoque seró el objetivo central de la propuesta, que 
deberá incluir planteamientos mós concretos para 
diferentes partes de la ciudad, siempre conciliando lo 
antiguo con lo moderno. 
El planteamiento sobre el centro histórico no puede estar 
condicionado por el resto del pueblo, quizá resulte 
pretencioso que el plan de rehabilitación corrija estas 
deficiencias, pero si puede, dar las mejores respuestas 
posibles. 
Por el contrario la periferia Inmediata presenta una 
acentuada degradación con óreas desarticuladas, 
carentes de elementos rectores, con un frógll y decaído 
contexto social y pérdida de las actividades tradicionales 
del pueblo. 
El plan de recuperación debe abarcar acciones diversas, 
desde la atención al contexto histórico hasta la 
recualmcación local de los barrios a través de 
procedimientos "micro". 
En cambio en la periferia se plantea una rehobílítacíón 

difuso de la edificación degradada combinada con 
operaciones de reestructuración y reconversión del 
espacio urbano. 
Así pues tenemos dos vertientes básicas dentro del plan 
general, por un lado la restauración del casco antiguo y 
por el otro, la búsqueda de nuevos espacios que permitan 
transformar la periferia y conectarla con el centro. 
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El deterioro urbano, se ve acompañado por el de las 
Infraestructuras, por lo que su rehabilitación debe ser 
contemplada en dicho plan, quizá a través de un red de 
núcleos que permitan su enlace según se vayan 
rehabilitando las diferentes zonas. 
Generar obras de mejora en la infraestructura financiadas 
desde otros programas, al mismo tiempo y en forma 
progresiva facilitará la restauración del patrimonio 
arquitectónico 
La recuperación exige operaciones específicas que solo 
pueden definirse después del indispensable diagnostico. 

Respecto a la morfología urbana el objetivo es 
primordialmente urbanístico , aborda el tratamiento por 
sectores desde su particular relación con el resto de la 
ciudad y en especial con el casco histórico, afecta el 
ámbito público, mientras que la restauración es de 
carácter privado. 
El objetivo principal, deberó contemplar el enlace del 
casco con la periferia, mediante una propuesta de 
conexión, que implica también factores sociológicos y 
económicos ya que la dispersión de los asentamientos o 
la periferia, sobre terrenos agrícolas de pronunciadas 
pendientes, aumentan los costos de lo infraestructura. 
A nivel de restauración se centrará en la recuperación de 
las tipologías arquitectónicos y el saneamiento de las 
edificaciones. 
A la gran complejidad en el planteamiento de soluciones 
para su recuperación, se suma la escasez de recursos 
económicos. lo que exige una decidida incorporación de 

todos los sectores a dicho plan y paralelamente una 
adecuada jerarquización de las intervenciones, con el fin 
de que el impacto que provoquen en la estructura 
urbana, favorezca el involucramiento de la población en 
el proceso. 
En todo este proceso los organismos públicos tienen una 
gran responsabilidad, la cual incluye también la de 
potenciar el papel del sector privado. 
El fomentar e Impulsar la participación de ambos sectores 
en las operaciones de mejora urbana y paisajística, de 
reestructuración del sistema de vialidades, así como en la 
restauración de edificios de interés tipológico es 
Indispensable para el éxito del plan. Aunque afrontar de 
manera abierta la política de rehabilitación lleve implícita 
la elaboración de planes de estudio muy concretos, los 
instrumentos del mismo deberán tener una adecuada 
promoción, que permita y facilite a los habitantes, el 
conocimiento y posibilidades de cualquier acción de 
recuperación. 
El programa deberá dirigirse a la Iniciativa privada, para 
que la mejora de la calidad de vida de los habitantes de 
paso a procesos de inversión, que permitan desarrollar 
todos los tipos de Intervención; espacios urbanos, 
fachadas, mantenimiento y reestructuración, incluyendo 
los casos de renovación ( demolición y reconstrucción), 
que supongan algún cambio en el tejido urbano. 
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Esto implica un estudio aproximado de los costos 
móximos y mínimos, a través del anólisis comparativo de 
las intervenciones reaHzadas en casos similares y que 
contemple una normatividad oficial en los criterios de 
intervención, lo que implica el conocimiento de los 
edificios a intervenir; así como la revisión del proyecto a 
realizar y los sistemas técnico-constructivos. 
El proceso de selección de los edificios recuperables y la 
ejecución de los diversos proyectos de recuperación 
debe sustentarse en una propuesta articulada y 
consciente de que requiere una metodología diferente a 
los de la arquitectura ex nuovo. Y en métodos operativos 
apropiados que no incrementen los costos, 
contemplando, la colaboración articulada entre 
entidades públicas y privadas, para ampliar la base de 
Información, con metodologías informativas y de 
diagnostico mas refin~das. 

Principios y Fundamentaciones 

Considerando que el conocimiento y la comprensión del 
conjunto es el Imperativo que legitima la intervención, es 
Importante disminuir las tensiones urbanas dentro del 
casco, manteniendo , modificando y recuperando 
actividades, mediante cuatro líneas bósicas: 

1 . Redefinición de la centralidad funcional y 
simbólica. 

2. Conservación urbanística y edificatoria. 
3. Revitalización de los usos. 
4. Reestructuración del sistema vial. 

La situación actual del pueblo. 

La información recabada, nos permite, establecer un 
diagnóstico preliminar en base a las siguientes 
consideraciones: 

El nivel arquitectónico-tipológico de Acómbaro, es 
aceptable y su estado constructivo es recuperable. 
Se propone por lo tanto un programa integral pero 
dividido en sectores, delimitando inicialmente el casco 
propiamente dicho y su periferia inmediata, 
legislando la utilización de predios subutilizados en 
el centro . 
Se detectan sectores de estimulación a la restauración 
del casco como el barrio de La Soledad, la Iglesia del 
Ecce Horno y varios edificios de interés relevante. 
Frente a la desprotección de la reserva territorial, se 
propone promover su recuperación. 
El establecimiento de medidas normativas en 
Infraestructura, como son el cableado, pavimentos y 
mobiliario urbano. 
Conservación del terreno en su configuración actual. 
Recuperación del perfil urbano, mediante la 
eliminación de cuerpos espuréos. 
El automóvil debe quedar restringido en 
determinadas zona s que son esencialmente para 
peatones, como el caso del Barrio de La Soledad, 
implementando el transporte publico. 
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- El soporte espacial en el centro urbano de actividades 
de todo tipo, lo constituye en buena parte y de forma 
monolítica y unitaria la ciudad antigua, que es 
ademós el único centro de Interés en el asentamiento, 
y que paradójicamente ha dejado de ser entendido, 
como espacio unitario; este proceso de degradación 
urbanística, se aprecia al observar que el equilibrio 
urbano mantenido hasta mediados del s. XX se ha roto 
de forma brusca en menos de 4 décadas. No existe 
ademós mucha conciencia del deterioro a nivel 
publico ni privado. 

Las Intervenciones recientes, son fócllmente reconocibles; 
la presencia del concreto, las resinas, el aluminio dorado 
etc., lleva implícita una fractura con el tipo original que 
contrasta con aberrantes soluciones tlpológlcas. Las 
nuevas construcciones degradan la escena histórica del 
casco, como consecuencia de la ausencia de una 
normativa urbanística y unas decisiones municipales 
ajenas a cualquier criterio de respeto e Integración 
ambiental. que llevaron a cotas extremas la Insensibilidad 
y torpeza, que han caracterizado al urbanismo y la 
arquitectura de los últimos años, teniendo como resultado 
la depredación de la ciudades mexicanas. 

Fundamentos del Plan 

a). Mantener la diferenciación Interna del casco 
histórico. 

b). Conservar a la poblaclón existente, involucróndola 
en el proceso de rehabllltaclón. 

c ). Recuperar el patrimonio edificado y proteger la 
trama urbana. 

d). Regular y reorganizar el trófico vehicular, creando un 
circuito que permita cruzar el centro histórico, 
definiendo óreas de estacionamiento. 

e). Facilitar los recorridos peatonales, diseñando las 
secciones de las vfas y reglamentando los espacios 
libres. 

f). Reordenar los usos del suelo eliminado aquellos 
Impropios del centro histórico. 

g). Revitalizar las Infraestructuras. 
h). Potenciar algunos ejes existentes para reforzar la 

conexión con la periferia que permitan restituir el 
carócter propio a cada zona. 

1). Fomentar las Industrias artesanales, como las 
ladrilleras, la alfarerfa y la elaboración de pan. 

1). Crear un programa financiero adecuado para llevar 
a cabo el plan integral. 
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Consideraciones metodológicas. 

El desarrollo concreto del programa de recuperación 
lleva implícita la reallzaclón de estudios previos de 
actualización y diagnosis de la zona a Intervenir. 

- Anóllsls socloeconómlco. 
- Censo de población y vivienda. 
- Revisión del católogo de monumentos, con un 

levantamiento de los edificios , las actuaciones 
realizadas a los mismos en los últimos años y 
establecer nuevos parómetros de protección. 
Seleccionando aquellos que se encuentren en 
situaciones mas apremiantes. 

- Reallzar un catalogo de los diferentes ómbltos urbanos 

- Reallzar un Inventarlo de los predios subutlllzados en el 
Interior de la trama urbana, para Integrarlos al plan de 
rehabilitación. 

- Reallzar un estudio sobre el estado actual de los uso 
del suelo para su consiguiente reordenación. 

- Elaborar un minucioso anóllsls del flujo vehlcular urbano 
e Interurbano. 

- Generar un programa de acciones, restaurando 
aquellos edificios, que cubran ciertos usos socio
culturales y que sirvan de detonantes de la 
rehabllltaclón urbana. 

- Elaborar un programa Integral que permita estructurar 
un corpus legal congruente , donde no se 
contrapongan los organismos Involucrados. 

Recomendaciones generales a la zona de estudio 

El espacio urbano debe quedar finalmente constituido por 
una concatenación de plazas de geometrfa Impecable y 
d iferentes tamaños, generando una casuística de 
elementos urbanos que estructuren la llga entre el casco 
histórico y su pertferia. 
Atendiendo a la diferenciación Interna del casco, 
( que Incluye óreas con caracterfstlcas muy distintas), y 
siguiendo los crtterios de los planes especiales propuestos, 
se debe generar una política de rehabllltaclón de edificios 
y viviendas. 
Estas "secuencias de escalas" urbanísticas concretas, 
se centran en los espacios públlcos. 
Las plazas, plazuelas, pasajes y calles del órea, deben 
crear una secuencia que enlace el centro con la periferia 
y viceversa, de esta manera la Hacienda 
San Isidro necesariamente revalorlzaró el papel 
patrlmonlal que le corresponde dentro del tejido urbano 
de Acómbaro . 
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Tendencias teóricas de restauración de Centros 
Históricos 

El profundo desinterés hacia 11 lo exlstente11
, que ha 

caracterizado a las corrientes mós Importantes del 
Movimiento Moderno, se hace evidente en 
próctlcamente todos los Centros Históricos. 
Seró hasta principios de los años sesenta, donde se 
debate sobre el 11dlólogo u entre la nueva arquitectura y las 
11preexlstencias histórlcas11

, planteado por el Congreso de 
la Asociación Naclonal de Centros Históricos (ANCSA)7 ; se 
comienza a conocer los cascos antiguos como 
patrimonio unitario de valores culturales y estéticos, como 
una 11memorla histórlca 11

, que hay que salvaguardar en su 
Integridad. Ya que a estos valores estéticos, se asocia su 
Implantación en el paisaje lo que lo convierte ademós en 
testimonio representativo de la ocupación del territorio 
por el hombre. 

El concepto de Centro Histórico, surge con el desarrollo de 
la "Ciudad Industrial ", a partir de la segunda mitad del s. 
XIX, cuando el proceso de expansión y transformación 
urbana, transforman su realidad urbanística, ya que el 
"centro histórico" era hasta ese momento la propia 
c iudad, que lleva Implícita una riqueza de funciones, 
Intercambios y slmbollsmos. 

7 A.N.C.S.A. (Associazione Nazionale Centri Storico Artistici). Convenio 
de Gubbio de 1960 " Salvaguarda y Saneamiento de los Centros 
Históricos".) 

La ciudad moderna es un Instrumento para la circulaclón 
y reproducción del capital. 
Su transformación es brutal y universa!, traduciéndose en 
un crecimiento Indefinido de la periferia, convirtiendo a la 
"ciudad tradicional " en el primer asentamiento precario , 
donde la burguesía deja el lugar a l proletariado urbano, 
Iniciando así el camino de la marginación y degradación. 
La ciudad como entidad compacta desaparece y 
cuando permanece físicamente se convierte en "Centro 
Histórico". 
Este proceso de conversión del espacio urbano tradlclonal 
en ciudad moderna, se realiza bóslcamente a través de 
un "Plan regulador" como el caso de Parfs ó de un 
proceso de " Ensanche " como el caso de Barcelona, 
ambos le otorgan la Infraestructura necesaria de urbe 
moderna, pero de formas distintas. 
El primero, propone una transformación modernizadora 
mediante la reestructuración radical de su centro 
hlstórlcd y el segundo, propone la continuidad , 
mediante la utlllzaclón de una cuadrfcula expansiva, 
aunque Indiferente respecto a la vieja ciudad. 
Junto a las concepciones teóricas de 11Contlnuldad 11

, 

comienzan a surgir nuevas tendencias, que proponen 

8 González Varas I. CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES, Ed. 
Cátedra , Madrid, 1999. p. 349. 
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la extensión del concepto 11contexto ", reencontrado con 
el 11amblente11 en la 11forma del territorio", las nuevas 
dimensiones de la arquitectura. 
Slmultóneamente a estas propuestas en el tratamiento del 
espacio urbano, surge como disciplina la 
" restauración monumental ", del que se vuelve referente 
Indispensable la doctrina Italiana. 
Desde finales del s. XIX, surgen reacciones, para restituir la 
Identidad amenazada de las ciudades históricas. 
Sltte propone una visión pintoresca de la ciudad con 

escorzos y perspectivas que relacionan las masas 
arquitectónicas de la ciudad, pero sin articular soluciones 
globales. 
Giovannonl, funde en una misma unidad los polos de 
restauración monumental y programación urbanística, 
siendo su teoría la primera formulación dirigida a la 
salvaguarda de 1 centro histórico. Los puntos discutibles de 
su propuesta serían, la renuncia a la Inserción de 
arquitecturas nuevas y su falta de visión de una urbanística 
general que concibe a la "ciudad histórica " y a la " 
ciudad nueva " como dos ómbltos antagónicos. 
La Carta de Atenas en 1933, declara el principio de 
salvaguarda de los valores arquitectónicos de las 
ciudades antiguas . 
Las aportaciones teóricas se paralizan con la Segunda 
Guerra Mundial , que aportaró otra dlnómica a los centros 
históricos, dejando Importantes vacíos en el espacio 
urbano, que ofrecen la oportunidad de Insertar 
arquitectura nueva en contextos históricos, siendo en 
muchos casos imposible su recuperación. En la mayor 

parte de la reconstrucción se adoptan las pautas del 
Movimiento Moderno y el modelo expansivo de la ciudad 
Industrial continua Imponiendo sus ritmos de crecimiento y 
transformación, siendo el Centro histórico, apreciado por 
sus valores contemplativos ó sentimentales. 
En el caso de los países socialistas, y del llamado tercer 
mundo cuyo proceso de Industrialización es mas lento, los 
centros históricos experimenta una evolución diferente. 
La carta de Gubblo , hace aportaciones Importantes 

para la Intervención de los centros históricos, dóndole la 
categoría de "bien cultural" y ademós "bien económico", 
enfoque que permltlró la reutilización de su patrimonio 
arqultectónlco-resldenclal . 
A partir de los setentas, "la ciudad tradicional" adquiere 
un relieve mas Importante; organismos como la UNESCO, 
!COMOS y el Consejo de Europa, articulan mediadas que 
garantizan la relnserción de las óreas urbanas históricas en 
los procesos modernos de la vida urbana. 
El proyecto para el Centro Histórico de Bolonio, constituye 
un hito en el proceso de conseNaclón y rehabilitación de 
los centros históricos, al unir el rigor metodológico al 
anóllsls histórico y tipológico, e Insertando el órea histórica 
en el tejido urbano, dotóndolo de seNlclos y restringiendo 
el trónslto vehlcular para darle prioridad al peatón. 
Las colinas boloñesas entraron en un plan de 

conseNOclón del paisaje a través de un proyecto de 
parque urbano natural. 
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Este plan por un lado recurre a Instrumentos jurídicos y 
administrativos, partir de la convicción de que no existe 
conseNoclón fuero de lo conseNoclón socio/; y por el otro 
basa su proyecto de restauración en el método 
tipológico, que proporciona elementos históricos 
Inalterables y objetivos tanto a escala urbana como 
arquitectónica. 
A partir de este proyecto, la restauración del centro 
histórico, se convierte en un método que se caracteriza 
por la Investigación de la morfología urbana y las 
tipologías del pasado, estableclendo cinco procesos de 
lnteNenclón: 

1 . Mantenimiento, para asegurar la continuidad 
uso-tiempo. 

2. Consolidación 
3. Rlprlst/no estructural y tipológico, acción que 

sustituye con las mismas técnicas, partes 
Irrecuperables, pero tecnológicamente 
reproducibles. 

4. Sustitución, obra que propone con tecnología 
nueva elementos que ya no son reproducibles. 

5. Adecuación tecnológica, Implemente técnicas 
modernas para el funcionamiento de los elemento 
existentes 

Asf pues el modelo de restauración Integral establecido 
durante la década de los setentas en Bolonio, 
estableció unos principios metodológicos y culturales 
que serón base para muchos otros procesos como el 
caso de Roma y el Plan especial de Palermo suscrito 
en 1990, 

En el caso romano el método tipológico resultó 
Insuficiente, por lo que optaron por un proceso 
denominado "Restauración estratégica#, donde la 
restauración se centra en la valoración móxlma de los 
elementos existentes. Este proceso culmina con la 
publicación del Monuole del Recupero del Comuna di 
Romo, 1989; el cual junto con algunos laboratorios de 
proyectos, orientan los procesos de restauración tanto 
de edificios históricos como de óreas no resueltas en el 
propio centro histórico. 
La experiencia romana enriquece el proceso boloñes 
entendiendo al centro histórico como un sistema 
articulado y estructurado por zonas diferentes. 

En las dos ultlmas décadas del s. XX, los centros históricos 
asumen el planteamiento de la conservación Integrado 
centrando la recuperación en el tejido social y residencia! 
tradlclonal,9que se liga a su vez a la noción de 
monumento singular. Pero no como un problema asilado 
sino como una cuestión Integrada en el marco de la 
situación urbana. 
El s. XX, finanza con una crisis urbana global, que presenta 
ciertas patologías que agreden por Igual a las ciudades 
históricas o actuales. 
El concepto de "metrópoli difusa", generado por la 
dispersión de las estructuras productivas y el progreso 
tecnológico, origina un fenómeno de redescubrimiento 
de los centros históricos como agotamiento a los procesos 
de dispersión, dando origen a una nueva fase en la 

9 Op cit P.407 153 



transformación de los espacios urbanos de 
tronstormoclón y consolldoclón de lo existente. 
A esto se suma la problemótlca ecológica, por lo que los 
procesos de recuperación de la Identidad histórica 
no solo Incluyen a la ciudad en general sino a los paisajes 
degradados. 
Dentro de estos proyectos destacan: 
La rehabilitación urbana de París Iniciada en los años 
ochenta, con una serle de Intervenciones puntuales, 
propuestas dentro del gobierno de Mltterand y 
respaldadas por el gobierno local encabezado por 
Chlrac. 
La recomposición de Berlín, que propone solucionar los 
problemas derivados de la unificación de las dos 
ciudades. 
La reconstrucción de Barcelona, que decide utllizar el plan 
viejo y consolidarlo a través de nuevos proyectos. 
En este proceso de "recuallflcación de las ciudades" , 
se Incorporan las Instalaciones industriales decimonónicas 
y del s.XX, ya obsoletas con fines productivos, pero 
susceptibles de reutilizarse detonando nuevos proyectos 
de rehabllltación, como la Galería D'Orsay en París. 
El proceso actual de globallzaclón, se perfila como un 
peligro acuciante que amenaza la conservación de los 
conjuntos históricos tradlclonales. 

Otra tendencia, se basa en 11La construcción de la ciudad 
en la historia 11 con un método apoyado en la descripción 
y claslflcaclón de los elementos que definen la forma de 

una ciudad: óreas morfológicas homogéneas, tipologías, 
necesidades funcionales .... 
De esta manera, comienzan a desarrollarse anóllsls que 
permltlrón continuar Ja construcclón de la ciudad 
antigua, profundizando en su lógica formal. tanto en el 
nuevo crecimiento, (al que se suman nuevas 11 partes 
urbanas11 que complementan el núcleo de la ciudad ) ó 
bien reconstruyendo algunas óreas del centro. 
Sin embargo a finales de los sesenta, ni los Incisivos 
Intentos de la cultura urbanística por completar los vados 
legales ni las hipótesis de la cultura arquitectónica, 
alcanzaron los resultados esperados. 
aunque el Centro histórico comenzó a ser observado en 
su complejidad social, económica y cultural. 
En medio de la difícil relación entre la 11 Conservación 
lntegral 11 y la 11Transformaclón11

, comienza a formarse una 
tercera vfa basada en el concepto de la 

11 hermenéutica 11 ó de Interpretación 1 ºcontinúa de lo 
existente, entendiendo que la variable tiempo es tan 
importante como la variable espacio . 

10 Pol Francisco et al . CIUDAD, HISTORIA Y PROYECTO. UIMP, 
Cuenca. Espaffa, MOPU, 1989 p.11 
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CONSIDERACIONES GENERALES DE INTERVENCIÓN AL 
CONTEXTO INMEDIATO DE LA HACIENDA 

Los problemas de deterioro y la deficiente utilización del 
patrimonio edificado, plantean la necesidad de crear 
una estrategia de 11 reutilización 11 y "recuperación", que 
reduzca el desarrollo de la nueva construcción, a través 
de: 
- establecer los ejes de rehabilitación de las fachadas, 

para subsanar la falta de normas de protección que 
impidan la sustitución de la edificación existente y para 
promover una rehabilitación ligera inicial que 
contribuya a mejorar la imagen de la ciudad y 
favorezca la participación de la comunidad. 

- Las actuaciones en la morfología urbana realzan tres 
aspectos de la imagen del pueblo, la reseNa territorial, 
generada en los cerros de manera natural, la periferia 
construida recientemente y el plano edificatorio 
doméstico. 

- El enlace entre el casco y la hacienda: 
Se realiza en el sector comprendido entre la Plaza de 
La Soledad y la Hacienda San Isidro en la 
prolongación de la Avenida Hidalgo y la plaza 
adyacente, conformada por el mercado y la estación 
de autobuses, que se conectaró a su vez con el Jardín 
Zaragoza. 
La preocupación por incluir el casco de la hacienda 
en la estructura de recorridos urbanos es una 
constante de este proyecto , que se ve obstaculizada 

en la zona donde esta el quiebre de la traza. que 
coincide con el deterioro del espacio urbano, 
originando la pérdida de la Integridad física del 
conjunto para el peatón , donde el flujo de coches 
resulta una barrera infranqueable para la recuperación 
de la vida urbana tradicional. 

ACTUACIONES EN EL AREA DE LA HACIENDA 

La intervención propuesta en el órea de la Hacienda 
posee una importancia clave en la recuperación integral 
del pueblo en general y la cualificación de la periferia en 
particular. Por los siguientes motivos: 
Sus dimensiones, su estratégica localización, en el borde 

del casco y cercanía con la colina de la Soledad, sus 
valores históricos, su disponibilidad urbanística derivada 
del relativo carócter provisional de las instalaciones 
circundantes y la debilidad de su entorno urbano; por su 
actual incidencia en la degradación ambiental; por la 
hostilidad del contexto, y por la degradación de sus 
Instalaciones y destrucción constante. 
La propuesta supone bósicamente la restauración del 
complejo de la hacienda, (que se trataró en un capítulo 
aparte.) y su incorporación dentro de la estructura del 
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espacio urbano, devolviéndole un papel protagónico 
dentro del mismo y estableciendo una relación reciproca 
que la convierta en detonador de la rehabilitación del 
contexto inmediato a la misma. 
La recuperación del contexto, se encuentra definida a 
partir de algunos criterios bósicos, formulados casi 
inmediatamente a la lectura de las condiciones de la 
zona, un espacio con edificaciones en desuso y de baja 
ocupación: 
a . Configurar una nueva estructura urbana en su 

contexto inmediato, que contemple por un lado las 
necesidades de la colonia y por el otro la 
evocación de su entorno originario de espacios 
abiertos, para lo cual se replantearó el espacio 
existente entre la hacienda, el mercado y la estación. 

b. Enlazar el casco antiguo con la hacienda, a través de 
la continuidad de la traza y de los espacios disponibles 
en la reestructuración del órea. 
La prolongación de la avenida Hidalgo, que es por 
otro lado la columna vertebral del centro histórico, seró 
el eje utilizado para enfatizar la conexión de la 
hacienda con el mismo. 

c . Darle forma al conjunto como conclusión del tejido 
histórico frente a la trama periferia, a través de la 
propuesta de interconexión de algunos espacios 
ubicados en el centro de la trama y que contienen 
edificios de interés. 

PLAZA ADYACENTE A LA HACIENDA 
La reordenación de la colonia se basará en la 
reestructuración del espacio urbano , algo que en una 
primera instancia podría resultar Imposible pero que 
resulta viable por la cantidad importante de espacios 
subutillzados y desocupados de la periferia inmediata. 
La transformación de la zona donde se ubica la estación 
de autobuses y el mercado, seró el punto de reunión de 
la colonia y elemento conector con otros espacios libres 
del pueblo. 

LA HACIENDA 
La prolongación de 1 avenida Hidalgo, constituye el 
elemento conector entre la hacienda y la Plaza de La 
Soledad, ubicada en uno de los extremos de la avenida. 
Es justo en La Soledad, donde se empieza a generar la 
ruptura de la traza urbana, la prolongación de la Avenida 
Hidalgo se enlazan mediante un quiebre con la 
hacienda, en la avenida 1 º de Mayo , donde se ubica el 
mercado San Isidro y la estación de autobuses. 
El acceso a la hacienda desde la avenida 1 º de Mayo se 
favorece por la topografía del terreno que le otorga a esta 
con ciertos recursos escenogróficos, donde es 
precisamente la casa del hacendado el fondo teatral 
gracias a su emplazamiento en una colina, desde esta se 
invierten y varían las percepciones visuales. 
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La hacienda seró un espacio de enlace con el casco y la 
periferia y se destinaró a equipamiento de la 
comunidad, la intervención contempla una propuesta de 
relaciones de usos. 

C. ESPACIOS INTERCONECTADOS 
En el conjunto de la Hacienda los nuevos edificios, se 
definen con una volumetría elemental en 
correspondencia con el bloque geométrico existente, 
formalizando los espacios libres pero Interiores del 
conjunto, y estructurando urbanfstlcamente el entorno hoy 
desarticulado e indefinido. 
La reordenación de la zona incluye la recuperación de 
construcciones utilitarios ajenas a lo disciplina 
arquitectónica, pero que pueden contribuir a la 
conformación del espacio de la misma. 
Siendo el objetivo general el de reconfigurar el espacio 
urbano paro vincular la hacienda al centro, el proyecto 
prevé la recuperación del órea hoy extremadamente 
degradada, pero localizado en un punto clave del 
pueblo, pretendiendo conferirle una nueva identidad. 
La complejidad de la trama caracterizada por la 

confluencia de vialidades y la falta de carócter, implica 
diferentes medidos; ademós de la recuperación de la 
hacienda y su conexión con el resto de la ciudad. el 
replanteamiento del nudo originado en el cruce de lo 
Av. 1º de Mayo y de la Av. Morelos, que es actualmente 
muy conflictivo, favoreceró no solo el sistema de 
vialidades sino también la utilización del espacio por el 

peatón, dando prioridad a las aceras y a los oordes. 
marcados por las vías del ferrocarril. 
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IMAGEN URBANA EN EL AREA DE INTERVENCIÓN 

Nodos: Los nodos potenciales detectados 
se ubican en los extremos del órea de 
lnteNención uno en la Plaza de La Soledad 
y el otro en el casco de la hacienda y la 
estación de autobuses. 

Subcentro: Se constituiró por el casco de la hacienda, 
la estación de autobuses, el mercado y el 
espacio adjunto. 

Hitos: 

Bordes: 

Los hitos contenidos, dentro de la zona, son 
La iglesia de La Soledad, La Ventosa y 
La Hacienda San Isidro. 

La vía del tren, que enfatiza el cambio de 
la traza urbana y que marca ademós el 
limite de la hacienda, constituye un borde 
muy fuerte, siendo una referencia lateral. 
En cambio las calles de Madero y Omega, 
En la parte posterior de la plaza de 
La Soledad y el limite del barrio no son 
tan definidos. 

Área Verde: El espacio existente entre la estación y 
La hacienda se constituiró como un 
importante parque dentro de la trama. 

OBJETIVOS URBANOS EN EL AREA DE INTERVENCION 

El subcentro conformado por la estación de autobuses, el 
mercado debe ser reforzado como punto de encuentro 
dentro de la trama urbana. La creación del parque y una 
adecuación de los usos del suelo, permitlrón crear un 
espacio definido, que evoque un entorno de espacios 
abiertos y enfatice la conclusión del tejido urbano. 
Asimismo deberó reforzarse su conexión con el resto de 
los subcentros del pueblo. 

El corredor marcado entre la Plaza de La Soledad y la 
Hacienda , deberó, constituirse como ese enlace 
contundente entre el casco y la periferia, para su 
definición debemos proponer cierta homogeneidad y 
claridad visual en el recorrido. La cual estaró generada 
principalmente por las fachadas que conforman el 
corredor, por los pavimentos, el mobiliario urbano y 
algunas normas de regulación, que dan solidez a la 
imagen urbana, favoreciendo la identificación del usuario 
con su espacio. 
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El análisis de los resultados del estudio arroja la necesidad 
de proponer ciertos criterios en la rehabilitación del 
espacio a inteNenir: 
• Proponer usos del suelo acordes a las actividades de 

la zona, que otorguen un balance al desarrollo de la 
misma. 

• La vegetación se Incrementará en los recorridos y se 
estructurará corno la gran masa verde del parque a 
un lado de la hacienda. 

• La prolongación de la Avenida Hidalgo, deberá 
enfatizar el recorrido peatonal a través del diseño de 
los pavimentos, para favorecer el uso de esa zona 
hasta el parque. 

• Se deben reforzar los elementos que conforman el 
eje, planos verticales de las fachadas y su relación 
con el espacio exterior. 

• Tanto las vialidades locales corno los senderos, se 
deben dotar con los elementos necesarios para 
determinar el carácter y d irección de las mismas y 
que el usuario pueda orientarse con facilidad. 

• Los bordes deben reforzarse, en el área del subcentro, 
la gran masa de área verde que corresponderá al 
parque, seNirá de limite al barrio y contribuirá a 
ordenar el espacio, dándole jerarquía, a la calle 
20 de Noviembre que constituye el borde de es 
sector. 

• El resto de los bordes, aunque no se encuentran 
incluidos en el área de inteNención, deberán 
inteNenirse, por su falta de coherencia dentro del 
contexto suburbano, con un replanteamiento de la 

traza, nuevo mobiliario , diseño de la pavimentación, 
que le den unidad a la diversidad de las 
construcciones que ahí se encuentran. 

• Implementación de Ja infraestructura, que permita un 
mejoramiento de la calidad de vida. 

• Los hitos existentes se deben reforzar, 
fundamentalmente la iglesia y la hacienda que son 
los polos en el recorrido. 
La iglesia de La Soledad, debe ser sometida a un 
proceso de restauración y la plaza que la contiene 
también debe ser inteNenida y rehabilitada pues ha 
perdido su carácter de lugar de reunión siendo 
únicamente un espacio transitorio. La Hacienda 
restaurada y con el uso propuesto fortalecerá el nodo 
existente. 
En el caso de La Ventosa, primera caja de agua del 
acueducto, la rehabilitación de la calle donde se 
ubica, así corno una adecuada restauración que le 
de su jerarquía dentro del espacio urbano, será 
suficiente. 

• Los espacios vacíos y subutilizados, deben tratarse 
como espacios urbanos con el equipamiento que sea 
necesario para su reanimación en particular y el 
reforzamiento del espacio urbano. 

• El mobiliario urbano debe diseñarse para todo el 
pueblo , con el objeto de dar coherencia a todo el 
espacio urbano y no generar un resultado 
fragmentado. 
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CONCLUSIONES 

La propuesta de enlace del Centro Histórico de 
Acómbaro y la Hacienda San Isidro. centraliza la 
lnteNención en dos ómbitos. primero en el espacio 
urbano, a través de las obras de urbanización, 
infraestructura, diseño de pavimentos, mobiliario urbano, 
etc .. Y por el otro mediante un programa de Adecuación 
Arquitectónica, que deberó incluirse en el plan de 
desarrollo urbano y que contempla la rehabilitación 
exterior de los edificios que conformen una parte esencial 
en el espacio urbano del corredor, el interior de los 
mismos quedaró a cargo de la Iniciativa privada. 
Si bien el plan podría considerar, como formula 
complementaria, tanto ayudas a fondo perdido, como 
la firma de convenios con entidades privadas. 
La delimitación del órea, engloba un espacio amplio 
pero con baja densidad. constructiva, lo que por un lado 
facilita el proceso de lnteNención permitiendo introducir 
cambios palpables. 
La prolongación de la avenida Hidalgo, presenta Intensa 
circulación, por conectar la periferia con el casco en 
sentido Sur-Norte , el mal estado del pavimento y poca 
iluminación, no solo acentúan su decadencia, sino que 
evita la utilización de ese espacio por el peatón, de ahí la 
necesidad de implementar el desarrollo de la actividad 
urbana. 

Se uniformó el ancho de la calle no así el de las aceras. 
que en las óreas donde se ensanchan, se implementa un 
paseo con zonas de descanso; reforzando así la 
circulación peatonal. 
Los cruces de las calles se diseñaron fundamentalmente 
para el peatón, aunque el diseño de los recorridos 
contempla un camino para bicicletas, con cierta 
protección y que marca a su vez la transición entre el 
arroyo y la zona para peatones, resguardada con una 
franja de vegetación que varía según los recorridos y 
visuales. 
Los predios subutillzados y baldíos a lo largo del eje, se 
utilizan para satisfacer las necesidades de equipamiento 
urbano del pueblo, cuyos usos y densidades, sean 
compatibles con las óreas en las que se ubiquen. 
En este caso especifico, del eje que une la plaza de 
La Soledad y el casco de la Hacienda San Isidro, donde 
los valores históricos y ambientales aparecen en un tono 
bajo, resulta posible introducir algunas variaciones que 
enriquecen y animan el espacio sin afectar la unidad ni el 
carócter. Los trabajos de reanimación urbana se 
benefician mucho, cuando existen movimientos del 
terreno, que abren la gama de posibilidades. 
En la conformación de la nueva plaza San Isidro, donde 
se ubica la estación de autobuses y el mercado, se 
enfatiza su conformación y limites. reordenando los usos. 
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En el Parque que se constituiró como la gran zona verde 
de la colonia. se realizaró un proyecto ejecutivo, que 
contemple espacios destinados a los juegos de niños . 
zonas de terrazas, óreas de estar y de circulación, 
reordenando el espacio, generando accesos a través de 
rampa s y escaleras y recurriendo a las pendientes del 
terreno. 
En términos generales, tras el proceso de intervención, los 
recorridos, las óreas verdes y las propias edificaciones 
cobran otra significación, facilitando la conexión o 
separación de los espacios y el diseño de secuencias. 
Asl un espacio despersonalizado, como lo es el contexto 
inmediato de la hacienda. con terrenos subutilizados se 
convierte en un aplaza articulada y polifuncional. 
En realidad el peso principal esta en los edificios que 
conforman el espacio público y sirven de marco a las 
instalaciones de la hacienda. Y el parque que queda 
como elemento de transición. donde las actividades se 
hacen visibles. 
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l. ANTECEDENTES 

Durante el s. XVI. la repartición de la tierra en Nueva 
España, presenta dos concepciones antagónicas: 
a .) Los conquistadores implantaron el carócter feudal 

imitando la ocupación del suelo en España, lo que 
no solo garantizaba el abasto alimenticio sino que 
les otorgaba una categoría a la cual se creían 
con derecho. 

b .) La corona para evitar el desarrollo de la 
aristocracia rural pretende implantar la pequeña 
propiedad, con el objetivo de poblar y 
consolidar, aunque sin criterio definido. 

Inicialmente se ocuparon las tierras altas apropiadas 
para el cultivo y aquellas donde ya existían 
asentamientos desde épocas prehispónicas. 
En las villas españolas, se delimitaba la extensión de 
tierras para dehesas y ejidos entorno al centro, el cual 
estaba determinado por una plaza con iglesias y 
edificios. El resto se dividía en 4 partes : una 1/4 para el 
que obtuvo la capitulación y 3/4 partes se repartían 
entre los pobladores. 
En los pueblos indígenas, donde se concentraba a la 
población para ejercer sobre ella un mayor control. se 
les concede en 156 7, el derecho legal sobre tierras, 
aguas y montes, incluidos en un órea de 500 varas. 
(1 vara = 0.836m) a partir del centro del pueblo. 

Este fundo legal se amplió a 600 varas en 1 78 7. 

El primer método para la adquisición de tierras fue la 
compra; el segundo consistía en valerse de la autoridad 
como encomendero para extorsionar favores o 
concesiones de los propietarios de tierras; y el tercero 
era a través de una merced.33 

Para evitar los problemas por el uso de tierras para 
pastoreo en 1530, el cabildo otorgó un derecho de uso 
sobre los pastos llamado "sitio" o asiento que no 
implicaba posesión de la tierra, por lo que se prohibían 
construcciones de piedra, y que junto con las labores, 
se convirtieron en las primeras unidades agrícolas en 
manos de españoles que estaban a cargo de 
encomenderos y funcionarios públicos. 
Estas ultimas cayeron en desuso durante el s. XVII. 
Las modificaciones que se dan en la segunda mitad del 
s. XVI, abrirón el camino para la formación de las 
haciendas. 

3·~ Gunder F. André . LA AGRICUL TIJRA MEXICANA: 
transfonnación de un modo de 
producción. p. 43 

174 



LA ENCOMIENDA 

El sistema de encomienda estaba perfectamente 
instituido desde 1524. La Corona Intentó regularlo de 
modo que se protegieran las propiedades comunales y 
privadas de los indios, quienes eran persuadidos por los 
encomenderos para que dieran tierras en lugar de 
tributos. 
Inicialmente se mantuvo el tributo indígena,34 como 
sistema de suministro de víveres. Esto debido a que la 
distancia entre las ciudades fundadas dificultaba el 
comercio. Sin embargo, el pago de tributos a la 
economía española resultó ser diferente que en la 
economía indígena. 35 

La mano de obra de la encomienda cedió su lugar 
progresivamente al reclutamiento forzado pero pagado 
del repartimiento. 36 

El tributo de la encomienda en especie y moneda fue 
sustituido por los impuestos y el comercio políticamente 
monopolizado del corregimiento. Esta nueva estructura 
del mercado capitalista, se hizo cada vez mas 

34 El tributo indígena, se pagaba en bienes de dos tipos: artículos 
domésticos, alimenticios y materias primas. 

35 Gunder F. André . LA AGRICULTURA MEXICANA Op. Cit. P. 28 
36 El repartimiento era una repartición oficial de los indios, requerido por 

la ad.ministración virreinal para trnbajar en las posesiones de españoles: 
fueron suprimidos durante el s. XVll. No obstante este sistema de leva 
resultaba eficaz para conseguir labradores. 

monopolista, reduciendo los beneficios para la 
población indígena. 37 

A pesar de que existió una conexión efectiva entre 
encomienda y hacienda, ésta no deriva de la primera, 
pues la encomienda como institución no Implicaba de 
ninguna manera derechos sobre las tierras de los indios. 
Aunque en la próctica los encomenderos se apropiaran 
ilegalmente de ellas al tener mercedes de tierras en las 
vecindades. 
Tanto la encomienda como las mercedes de tierras , 
derivan en la formación de haciendas pero no con el 
mismo significado. 
La encomienda requirió de la sobre vivencia de la 
población indígena, sin cambios radicales, mientras el 
desarrollo del sistema de hacienda exigía que esta 
sociedad fuera destruida y sus miembros transformados 
en proletariado agrícola, aunque en la próctica. la 
encomienda fue una fuente vital de mano de obra 
obligatoria, gratuita en un principio, y asalariada 
después. 
La encomienda fue una transición entre el cacicazgo 
indígena precolombino y la hacienda.38 

37 Op. Cit. P. 58 
38 Cbouchol J. OP. cit. p.77 176 



ESTANCIAS 

La economía novo hispana fue sometida a diversas 
presiones, por lo que se determinó la formación de 
unidades productivas españolas que remplazaron a la 
encomienda; fueron las primeras estancias de ganado 
y labores base de la nueva expansión y antecedente 
de la hacienda que surgió a principios del s. XVII. 
Estas estancias se obtuvieron cerca de los pueblos 
indígenas para captar mano de obra, algo esencial 
para el sistema económico que requería un capital que 
los colonizadores no poseían, por lo que los Indígenas 
tuvieron que aportarlo en forma de tierras, mano de 
obra, tributos y las ganancias del comercio. 
La estancia marcaró de forma decisiva la posesión del 
suelo en Nueva España.39 

En 1540, se otorgan estancias que ya implican la 
posesión de tierras y muchas unidades productivas que 
surgieron como estancias, se vieron en la necesidad de 
crecer tanto territorial, como económicamente debido 
a la demanda de productos agrícolas y ganaderos, 
este fenómeno dio origen al surgimiento de las 
haciendas agrícolas ó mixtas, cuyos derechos sobre 
tierras y aguas rebasaron los límites impuestos en la 
cesión de mercedes. Lo que lntensificaró los conflictos 
con los pueblos, pues el nuevo sistema dejó al Indígena 
en una situación de inferioridad. 

39 Chevalier F. La fonnación de los latifundios en México. p. 179 

MERCEDES 

El origen de la hacienda mexicana no procedió 
directamente de la encomienda sino de las mercedes 
de los virreyes o de las compras hechas a los indios. 40 

Durante el s. XVI y primera m itad del s. XVII , la merced 
fue el medio mas extendido para obtener la propiedad 
privada. Estas, eran concedidas por el virrey con el 
objeto de recompensar a los artífices de la conquista 
al mismo tiempo que estimulaba el desarrollo de la 
agricultura, que era una empresa costosa. 
Las mercedes quedaban Invalidadas en caso de 
perjudicar las tierras de Indios, de venderse o utilizarlas 
para la especulación, pero estas clóusulas fueron 
quebrantadas frecuentemente. 
Las mercedes no hubieran bastado para constituir los 
grandes latifundios, si algunos personajes no hubieran 
cedido o vendido los títulos que acababan de recibir. 41 

Mas tarde al multiplicarse y concentrarse nacerón las 
grandes haciendas y latifundios 
Al aumentar los problemas económicos en la metrópoli 
la corona decide adjudicar las mercedes en subastas, 
instaurando la Composición , un procedimiento para 
regularizar las tierras poseídas y fortalecer al fisco. 

4° ChevaJier F. La formación de los Jatifundios en México. p. 210 
41 ChevalierF. Op. Cit. p. 186 
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11. EL SURGIMIENTO DE LA HACIENDA 

A los factores sociales se sumaron los económicos, 
como el desarrollo urbano y comercial. que permitieron 
la expansión de los mercados agrícolas y por otro lado 
la minería, que fortaleció la conformación de los 
latifundios en torno a los reales de minas. 
Para 1630, había empezado a desarrollarse la hacienda 
como nueva entidad económica, dedicada a 
abastecer los mercados locales de productos agrícolas 
y ganaderos. 
Otro antecedente de la hacienda, fueron los Ingenios 
azucareros, que formaron comunidades diferentes a los 
antiguos grupos indígenas, casi autosuficientes, siendo 
las primeras grandes propiedades que se constituyeron 
durante el s. XVI anunciando lo que sería la hacienda 
mexicana. 

42 Cbevalier F Op. cit. p. 392 

Reales de Minas 

Los reales de minas, dieron las bases de la nueva 
expansión, con núcleos poblacionales que favorecían 
las comunicaciones. Esto resulta lógico, pues el auge 
minero duró entre 1545 y 1630, por lo que los 
españoles que hicieron dinero y se quedaron en 
América Invirtieron sus ganancias en la adquisición de 
haciendas que destinaron a la agricultura y la 
ganadería, por otro lado los comerciantes recelosos del 
sector minero, decidieron Invertir sus enormes fortunas 
en la tierra, acelerando as! la formación de latifundios. 
La posesión de grandes haciendas era una mezcla 
compleja de motivaciones económicas, deseos de 
poder político y prestigio. 
Por otro lado las haciendas eran indispensables para el 
desarrollo de la economía minera. 
Mas adelante , la crisis minera se ligaró a la disminución 
de la fuerza de trabajo, siendo ambos factores los que 
favorecieron el proceso de desarrollo de las haciendas. 
Entre la minería y la gran propiedad muchas haciendas 
novo hispanas se convirtieron en verdaderos complejos 
económico y sociales. 
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La Población 

Pero la disminución de la población indígena. provocó 
la escasez de alimentos y el descenso de la producción 
minera. causado también por el agotamiento de los 
minerales fócilmente accesibles a la superficie y la 
depresión económica europea que reduciró el 
comercio en Nueva España. 
La mayor parte de los historiadores coinciden con el 
hecho de que hubo una estrecha relación entre el 
enorme descenso demogrófico de finales del s. XVI y 
comienzos del s. XVII y el crecimiento de las haciendas 
que se convirtieron a menudo en latifundios,43 

pues los pueblos mós afectados . pidieron permiso de 
vender sus tierras para pagar tributos . 44 

Por otro lado grandes extensiones cultivables quedaron 
desocupadas, " tierras baldías" que legalmente 
pertenecían a la corona y que podrían adquirirse 
mediante concesiones legales. aunque muchos 
españoles se apoderaron de ellas sin título legal. 

43 Chonchol Jacques. Sistemas Agrarios en Améáca Latjna, desde la etapa 
prehispánica a Ja modernización conservadora, FCE, México.1994. p.69 

4~ Florescano E. ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS PROBLEMAS 
AGRARIOS EN MÉXICO. p. 52 180 



111. LA HACIENDA 

La hacienda según los antropólogos sociales Eric Wolf y 
Sydney Mitz, es la propiedad rural de un propietario con 
aspiración de poder, explotada mediante trabajo 
subordinado y destinada a un mercado de tamaño 
reducido. 45 

Esta propiedad rural. de economía mixta, generalmente 
cuenta con edificios permanentes, fuerza de trabajo 
residente y una aparente autosuficiencia. 
Sin embargo la hacienda no es una; la dualidad forma 
parte de su definición. 
El proceso de formación de las haciendas no fue 
uniforme, pero se basa en dos factores relacionados: 
La servidumbre de la población indígena y la 
expropiación de sus tierras. 
La Hacienda tuvo una existencia de tres siglos y 
presentan tres características primarias en su 
conformación : 
a .) Dominio de los recursos naturales de una zona: 

tierra y agua. 
b .) Dominio de la fuerza de trabajo. 
c .) Dominio sobre los mercados regionales y locales. 46 

Estas características se facilitan pues algunos 
hacendados tenían cargos municipales que les 

45 E.R. Wol f y S. Mitz " Haciendas y plantaciones en Mesoamérica y las 
Anlillas'·. en HACIENDAS Y PLANTACIONES ... P.493 
46 Nickel Herbcrt. Morfología Social. .. p.9-10 

permitían defender sus propios intereses y el cabildo era 
el encargado de repartir el agua. 47 

Se convertiró en la unidad económica autosuflciente, 
por excelencia en Nueva España. La implantación de la 
economía de la hacienda provocaró la estabilidad de 
los precios, ejerciendo un estricto control sobre los 
mercados y la fuerza de trabajo. 
Seró la unidad productiva que predomina en el campo 
y en torno a la cual gire la problemótica agraria entre 
1570 y 1940. 
Debido a su estructura interna, su permanencia, seró 
de casi 4 siglos, siendo la única Institución que sobreviva 
a la independencia. 
Todos los títulos de las haciendas, muestran que 
mientras los virreyes hicieron otorgamientos de tierras, 
de manera moderada, los españoles compraron 
inmediatamente tierras comenzando así la 
consolidación de los latifundios. 48 

Las haciendas sustituyen el sistema laboral del 
repartimiento y la encomienda. 
La hacienda parece ser un lugar en que se cumplieron 
las finalidades que la encomienda no pudo cumplir. 

•
17 Chevalier F. La fonnación de los latifundios en México. p. 328 

'
18 Gibson Charles. LOS AZTECAS BAJO EL DOMTNIO ESPAÑOL. 

P.297 
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No fue solo una empresa económica sino un modo de 
vida, que se arraigó principalmente en el centro y el 
norte. 
Cada hacienda se constituía como un pequeño 
reducto militar, pues cuenta con hombres armados 
desde el s. XVII. Esta característica se acentúo sobre 
todo en las haciendas del norte. 
Las primeras haciendas se dieron en la zona cerealera 
del centro: Puebla, Michoacón y México, aunque con la 
aparición de diferentes tipos según la zona geogrófica y 
la época. 

La Tierra y el Agua 

Una de las características de la posesión de tierras por 
los españoles, era la inestabilidad. 
La mayoría de las haciendas se valieron de varios 
mecanismos como las composiciones de tierra, para 
conformar sus propiedades, interviniendo en muchas 
ocasiones factores indirectamente relacionados con la 
producción, como terrenos con acceso a agua ó 
trónsito de mercancías, etc. pues aunque la Corona 
hizo múltiples intentos por limitar la posesión de tierras a 
los españoles, estos nunca tuvieron un resultado eficaz. 
Aunque las compras de tierras es una de las formas 
menos conocidas de invasión a las comunidades, fue 
contundente en la formación de las haciendas, aunque 
no ciertamente la única49

• 

49 Chevalier F. La fonnación de los latifundios en México. p. 323 

Los hacendados adquirían a cualquier precio las tierras 
de los pueblos, reduciendo a los indios al estado de 
gañanes de sus propias posesiones. De este modo 
muchos pueblos de indios quedaron incorporados a las 
haciendas durante los siglos XVII y XVIII. ro 

La proporción de tierras no explotadas parece haber 
sido muy alta principalmente en los latifundios, que 
representaban múltiples beneficios: la variedad de 
suelos fortalecía la estabilidad económica de la 
hacienda, permitiendo su auto suficiencia.51 

El valor de la tierra variaba según su posición 
geogrófica, siendo las mas cercanas al casco de la 
hacienda las de mayor valor y el factor mas importante 
el mercado, como se ve en la zona del Bajío, que sin 
tener muy buenas tierras se llegaron a cotizar muy alto.52 

La distribución y aprovechamiento del agua requirió de 
una complicada infraestructura, ya que se tenía que 
medir el cauda l y conducirlo a través de un partidor de 
agua, requiriendo la construcción de cajas de agua y 
alcantarillas etc ... 

50 Chevalier F . Op. cit. p. 324 
51 Op. Cit. P. 79 

52 Wolf. E. "El bajío en el s. XVIlI, un analisis de integración cultural". en 
Los Beneficiarios del desarrollo regional, fütrkin D. SEP, México , 1972 
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Desde la época prehispónica existían obras hidróulicas, 
para garantizar el sistema de riego en las prolongadas 
épocas de sequía; estas fueron aprovechadas e 
implementadas por los españoles ya que con la 
conquista pasó a formar parte del dominio de la 
Corona. 
El derecho sobre el agua se obtenía generalmente a 
través de mercedes reales aunque también se podía 
comprar. Como esta situación provocó muchos 
conflictos se tuvieron que realizar construcciones que 
dividieran las aguas . Los remanentes estaban sujetos a 
una reglamentación, en caso de no otorgarse a un 
tercero, se conducían al río del que provenían. 
En términos generales los pueblos tenían prioridad sobre 
las haciendas porque sus derechos eran anteriores, 
aunque esto produjo innumerables fricciones; no 
obstante la dinámica de acumulamiento de tierra dio 
origen a un grave problema: su improductividad, por lo 
que paradójicamente muchas de ellos se vieron 
obligados a arrendar sus tierras. 

Los Pueblos de Indios 

Los pueblos de indios, arrendatarios, aparceros y demós 
minifundlstas, al carecer de las tierras suficientes, se ven 
en la necesidad de entablar relaciones con los 
hacendados para subsistir. 
Es en esta relación complementaria donde se 
encuentra la dinámica del sistema hacendario, de su 
flexibilidad y adaptabilidad., que convierten a la 
hacienda en una institución clave de la economía novo 
hispana y elemento determinante en la ocupación del 
territorio, de las relaciones sociales de propiedad, del 
trabajo y del intercambio, todas ligadas con los 
procesos productivos. 
La solución a l problema de los alimentos consistía en 
evitar depender de las empobrecidas comunidades 
indígenas. La manera mas obvia de lograrlo era 
Implantar en las haciendas otros cultivos;53 ya que con 
la pérdida de terrenos, perdieron también la facultad 
de auto sostenerse, no quedándoles otra alternativa 
que acudir a las haciendas en una situación 
desventajosa. 
La expansión de las haciendas no solo privó a la 
comunidad de sus medios de subsistencia , incluso 
pusieron en peligro a la comunidad misma, pues en 
ocasiones quedaban adentro de las haciendas, y los 
pueblos luchaban por recuperar al menos el fundo 
legal. 

53 Borah W. Op. cit. p. 67 185 



Al despojar a los vecinos de sus tierras, los hacendados 
se libraban de la producción competidora, obligando 
por un lado a los indígenas a trabajar en tierras de 
españoles y por el otro a los pequeños productores a 
convertirse en consumidores de los proouctos de la 
hacienda. 
A partir de 1750, queda definida la relación entre los 
pueblos de indios y las haciendas, como elementos 
interrelaclonados en la sociedad agraria cuya d inómica 
Se caracterizó por las presiones y contrapresiones 
siempre ventajosas para los hacendados. 54 

s~ Gibson Charles. Op. cit. P.300 

El Papel urbano de Hacienda 

El papel que las haciendas jugaron como centros de 
población fue diverso, debido a sus diferencias tanto en 
dimensiones como en su tipo de prooucción. 
La hacienda representó un elemento generador de la 
vida urbana y rural, en la medida en que el hacendado 
estimulaba las obras urbanas y la formación de 
comunidades organizadas, poco después de 1590, 
'estaban en condiciones de satisfacer la demanda 
alimenticia de las ciudades, siempre que contarón con 
la suficiente mano de obra. 
Por el otro lado generó un desarrollo urbano entorno a si 
misma, con el cultivo de la tierra y la subsistencia de los 
trabajadores, constituyéndose primeramente como una 
comunidad social. 
Las haciendas fueron núcleos de población antes que 
unidades económicas. 
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Características 

La hacienda recreó en América, el sistema social 
agrario español, con grandes dominios agrícolas. 55 

Sin embargo varios historiadores consideran que el 
sistema social que se da en América Latina es 
bósicamente dual, compuesto por dos sectores: 
feudal y capitalista.56 

Pero esta definición no alcanza a describir con toda 
propiedad la compleja realidad del fenómeno. 
La relación de lealtad entre los trabajadores de la 
hacienda y los amos del suelo, que Van Young 
denomina " el matiz patriarcal en las relaciones 
sociales", no puede ser considerado feudal. 
Por otro lado, la hacienda se despliega como una 
institución tradicional, que reacciona ante nuevas 
circunstancias, empresarial si, pero difícilmente 
capitalista. 
Estas aseveraciones no reflejan con claridad, la 
dinómica establecida en su desarrollo productivo y 
laboral, quizó , se podría facilitar si consideramos 
aunque de manera simplista que la hacienda 
mexicana es "semifeudal" ,57 mas para facilitar la 
comprensión de su funcionamiento que como 
instrumento analítico de la misma. 

55 Chonchol Jacques, Sistemas Agrarios .... p.66 
56 Las tendencias a la dispersión de Jos grupos indígenas, se oponían a las 

tradiciones medievales de la sociedad española. 
57 Chevalier F." La gran propiedad en México desde el s. XVl basta 

comienzos del s. XIX' p. 46 Buenos Aíres, 1963 

El sistema de endeudamiento no significa 
necesariamente un dominio feudal. Sino bien puede 
tratarse de un proceso de adaptación a las 
circunstancias de su desarrollo que coincidieron en una 
dinómlca similar, pero con esencias distintas. 
Esto se podró aclarar con estudios posteriores de casos 
específicos, como lo sugiere Chevalier en sus 
conclusiones, sobre el proceso evolutivo de las 
haciendas.58 

58 En estudios posteriores Chevalier. plantea el carácter sefiorial de la 
dinámica de Las haciendas. que nació mucho antes que el feudalismo: un 
tipo de sometimiento de los vencidos que se da en tm proceso 
colonizador; donde las relaciones amo-súbdito, están regidas por la 
costumbre. 
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La Nobleza y los Mayorazgos 

A lo largo del s. XVII, los grupos nobiliarios novo hispanos 
habían tenido grandes posibilidades de enriquecerse 
por el sistema de compensaciones territoriales. 
El afón de acumular tierras no fue solo un significado 
económico sino de prestigio. 
Las bases económicas de la nobleza mexicana 
descansaron predominantemente en la hacienda. 
Los grandes hacendados estaban obligados a tener 
una casa en la ciudad, aunque residían parte del año 
en sus haciendas. Esta aristocracia naciente ofrecfa 
rasgos comunes con la nobleza andaluza, mitad 
urbana y mitad rural. 69 

Las haciendas rara vez perduraban en una misma 
familia, pues generalmente se encontraban cargadas 
de gravómenes y deudas, por lo que se daba una 
continua sustitución de las clases de hacendados. 
La venta era el medio mas común de transferir una 
hacienda, lo que ocurría generalmente con las 
haciendas endeudadas, la morir el dueño, aunque en 
muchos casos permanecían en una misma familia por 
generaciones, gracias al sistema de mayorazgos. 
Los mayorazgos, eran un resabio de la legislación 
hlspónica medieval autorizado desde 1550, que 
contribuyó a la consolidación de los latifundios. 
Se constituían mediante licencia otorgada por el rey. 

s9 Chevalier F. La fonnación de los latifundios en México. p.424 

Era una vinculación civil perpetua, por virtud de la cual 
se realiza una sucesión en la posesión y disfrute de los 
bienes, según las reglas del fundador. ro 

En muchas ocasiones gracias a los mayorazgos, las 
grandes unidades territoriales permanecieron intactas 
aun encontróndose en situaciones precarias. 
Casi todos los propietarios querían vincular sus 
propiedades a un nombre y de ser posible a un título 
nobiliario. La tierra era considerada símbolo de prestigio 
y una forma de perpetuar un linaje . 
El mayorazgo impide la división excesiva de las 
herencias, que trae como consecuencia la pérdida de 
poder para la familia. 
Para fundar un mayorazgo, se exige el tercio y el quinto 
de los bienes. La proliferación de los mismos durante el 
s. XVIII, provocaró que la Corona tome medidas 
drósticas para limitarlos, elevando el nivel de fortuna 
requerida. 
En el s. XIX, no se añadieron nuevos mayorazgos a los 
existentes y en 1820, quedaron suprimidos, por 
considerar que ya habían cumplido su misión de 
asegurar la continuidad de la nobleza y se habían 
constituido en un obstóculo para el progreso de la 
agricultura, siendo la causa del abatimiento de los 
jornales, el atraso en técnicas agrícolas y la falta de 
servicios en las haciendas. 

60 Esta definición es de Sánchez Román y citada por Jesús Gómez Serrano 
en Cienaga de Mata . p. 34 189 
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La Iglesia y los préstamos 

Es bien sabido que las ordenes religiosas durante la 
época virreinal, se convirtieron en importantes 
terratenientes. La acumulación de bienes, les permitió 
realizar actividades mutualistas con el resto de los 
dueños de la tierra. 
Las cofradías eran una especie de bancos para los 
hacendados, industriales y comerciantes, a quienes 
prestaban fuertes capitales a un interés módico y a 
largo plazo. Entre la iglesia y los hacendados existía una 
estrecha interdependencia económica.61

• 

En el s. XVIII, los préstamos a favor de los hacendados 
resultaron convenientes para las instituciones 
eclesiósticas, en periodos cortos. 
La hacienda solo logró sobrevivir las épocas de crisis 
recurriendo al endeudamiento con la iglesia. 
El impacto de la hacienda como sistema económico y 
social, radicaró en la diferencia entre préstamos y 
gravómenes y que es especifico a cada caso. 

61 Villoro L. " La revolución de independencia'· en Cossío Villegas D. 
HTSTORIA GENERAL DE MÉXICO. p. 596 

El sistema de trabajo 

Durante el s. XVII, crece la demanda de productos 
agrícolas, por lo que , las primeras haciendas 
aprovecharon la situación de los Indígenas para 
asegurar la fuerza de trabajo, la cual estaró pues 
supeditada al terrateniente y organizada para proveer a 
un mercado de pequeña escala por medio de un 
capital pequeño, donde los factores de producción se 
emplearon no solo para la acumulación del capital, 
sino para sustentar las aspiraciones de status del 
propietario. 
La preocupación de los hacendados mas que la 
adquisición de tierras fue la de asegurar la mano de 
obra. Al principio utilizando métodos coercitivos, que 
evolucionaron bajo complejos procesos de adaptación 
(peonaje, concertación, aparcería, arriendo ... ) que 
derivaron en las relaciones paternalistas entre el 
hacendado y sus dependientes, y que resultó en poder 
político para los hacendados y protección para sus 
trabajadores. 
Inicialmente la mano de obra en el centro de México 
estaba compuesta por indios de encomienda y 
esclavos africanos, la minoría eran algunos españoles 
asalariados. 
La hacienda era el seguro de subsistencia de los 
trabajadores, a través de ciertos "privilegios": precio 
rebajado de víveres, disponibilidad del pegujal, 
concesión de préstamos, créditos y servicios médicos. 
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El peonaje por deudas desempeñó un rol inherente en 
el sistema de haciendas, predominado hasta la 
independencia; aunque Glbson muestra que en la 
región central no se dio hasta la independencia, pues 
durante los siglos XVII y XVIII, la hacienda ofrecía a los 
indios una mejor vlda que la que podían tener en las 
aldeas Independientes, o en los obrajes o minas. 62 

Este sistema tenia grandes ventajas, pues ahorraba la 
Inversión en esclavos y lograba una fuerza de trabajo 
estable. Aunque se desarrolló lentamente en respuesta 
primero a la terminación de la encomienda y luego a la 
disminución del reclutamiento de contingentes que 
proporcionaba el sistema de repartimiento.63 

La tienda de raya, consolidaba el sistema de deudas, al 
ser el único centro de abasto para la población 
residente. En estas se aplicaba la sustracción directa 
del salario a cambio de los "privllegios" mencionados. 
No obstante al final del periodo colonial, había poco 
interés en utilizar a la tienda de raya como recurso de 
explotación Indígena. 64 

Ademós del uso de la tierra, los hacendados alquilaban 
parcelas a los indios, quienes a cambio entregaban la 
mitad de su cosecha. Este sistema de arrendamiento se 
dio sobre todo en la fértil región del Bajío, ya que al 
hacendado le preocupaba mas la rentabilidad que la 

62 Gibson Charles, Op. cit. P.253 
63 Brading D. Haciendas y Ranchos del Bajío, p.33 
64 Katz F. La seNidumbre agraria en México. en la época porfiriana. P. 20 

productividad de las tierras. es decir la explotación de la 
fuerza de trabajo. 

Arrendamiento y aparcería 

La mano de obra era atraída , mediante el ofrecimiento 
de su mas abundante recurso: la tierra. 
Los campesinos podían rentarla a un precio bajo que 
podían pagar prestando sus servicios como peones. 
Esto resolvía el problema de captar mano de obra sin 
tener que desembolsar pagos en efectivo, cosa que la 
hacienda no podía permitirse. Pero esto provocaba que 
se aumentara la población de campesinos productores 
de maíz, que a su vez contribuían a socavar los precios 
del mercado, reduciendo las ganancias de la hacienda 
a lo mínimo. 



El mercado 

Los mercados eran regionales y resultaban demasiado 
pequeños para que los terratenientes obtuvieran 
verdaderos rendimientos. 65 

La producción no era directamente proporcional a la 
extensión de tierras, en las haciendas tradicionales, ya 
que solo una parte menor del órea cultivable era 
aprovechada. A esto se suma el pago de diezmos y 
alcabalas, por lo que el rédito del capital no ascendía 
en promedio al 6%. 
En periodos en alza de los precios de producción 
agrícola se presenta una expansión de las haciendas, 
en tanto que en las épocas de baja de preelos se 
registra una contracción de las mismas. 
A mediados del Porflrlato, las haciendas cultivables en la 
meseta central, se basan en el maíz y el trigo. 
El maíz se volvló incosteable para la hacienda con o sin 
fletes. Esto lo solucionaron acumulando el maíz hasta 
que la época de carestía azotaba y monopolizaban el 
mercado del trigo para obtener así ciertos beneficios. 
Es importante mencionar que el trigo requería de 
sistemas de irrigación para los cuales había que invertir 
un Importante capital. 

65 Mómer M. " La hacienda hispanoamericana" en HACIENDAS, 
LATIFUNDIOS Y PLANTACIONES EN AMERICA 
LATINA. P. 36 

La Miio del trigo, del Manuscrito de Martlnez Companlon, 
Follo 78, Biblioteca Nacional de Madrld 
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IV. SU HISTORIA Y EVOLUCION 

El slglo XVII 

El colapso económico que se genera en el s. XVII, en 
Europa, se explica por diversos factores, entre los que 
destaca la caída demogrófica y el desplazamiento de 
España y Portugal como potencias marítimas, que se 
reflejó tanto dentro como fuera de Europa, provocando 
una paróllsls parcial del poder español en el virreinato 
de la Nueva España a principios del s. XVl l,66 que por 
otro lado se volvía mas autosuflclente con respecto a 
muchos productos. 
Sin embargo los problemas económicos del s. XVII no 
tuvieron las mismas consecuencias en Europa que en 
América. 
Las ciudades españolas en Nueva España no solo 
sobrevivieron a este largo periodo de depresión sino 
que, al contrario de lo que sucedió en la madre patria, 
se fortalecleron. 67 

La crisis mexicana del s. XVII, fue parte Integrante de un 
proceso de influencias recíprocas, agudizada por la 
escasez crónica de mano de obra. No obstante fue 
mas una crisis de cambio que de estancamiento, que 
permitió una reestructuración fundamental y necesaria 
de la economía mexicana, que a pesar de la depresión 

66 Florescano E. ENSAYO SOBRE EL DESARROLLO ECONOMICO EN 
AMERICA LATINA. P. 130 

67 Borah W. El siglo de la depresión en Nueva Espafia. p.64 

prolongada mantuvo altos niveles de ingresos fiscales, a 
través de un exigente programa de Impuestos. 
Reorganizaron las bases de producción y de obtención 
de mano de obra. 
Por otro lado la depresión económica del s. XVII. resultó 
Incompatible con el desarrollo de la hacienda 
mexicana, cuya edad de oro según Chevaller fue el 
s. XVIII, en un periodo de renovado aumento de la 
producción minera y de la demanda de productos 
agrícolas. 68 

La hacienda mexicana se consolidó porque la 
economía mexicana se volcó sobre si misma durante la 
depresión del s. XVII, lo que obligó a la sociedad a 
refugiarse en las tierras. 
Así pues la economía del s. XVII se resume en dos 
factores: 

1 . La disminución de la población y de la 
producción minera. 

2. La difusión y fortalecimiento de la hacienda. 
De manera que la finalizar el s. XVII, la economía 
mexicana ya esta basada en el latlfundlo y el peonaje 
por deuda. Las haciendas tenían ya sus títulos definitivos 
en la mayor parte de México. 

61l Chevalier F. La formación de los latifundios en México. p. 324,379 
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Cuando la encomienda pierde Importancia en el 
s. XVII y los funcionarios se ven limitados para adquirir 
tierras, las haciendas quedan en manos de 
comerciantes y mineros. 
En el s. XVII, gran cantidad de tierra española estaba 
concentrada en unas pocas familias, aunque las 
haciendas alcanzaron sus móximas extensiones cerca 
del final del periodo virreinal. De estas primeras 
concentraciones de tierra surgieron los latifundios, las 
grandes haciendas cerealeras y azucareras y los 
mayorazgos, que pretenderón Impedir la disgregación 
de la propiedad acumulada.69 

Así pues, los principios para la concentración de tierras, 
quedan fijados desde el s. XVII, llegando a su apogeo 
durante el porfiriato. 

El siglo XVIII 

Durante el s. XVIII, se consolida la sociedad agraria que 
había sido desposeída e sus tierras, siendo un periodo 
esencial para la consolidación de las haciendas, por la 
coyuntura demogróflca, comercial, minera y por su 
organización laboral, ya que nunca fueron totalmente 
autosuflclentes. Todos estos efectos ejercerón presión 
sobre las comunidades Indígenas y muchos 
hacendados se adjudicaran así la mitad de los 
espacios libres que los separaban de sus vecinos. 70 

69 Florescano E. ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS PROBLEMAS 
AGRARIOS EN MÉXICO. p. 51 

7° Chevalier F. La formación de los latifundios en México. p. 389 

A medida que transcurre el s. XVIII, la economía de la 
hacienda parece Invadir toda la vida mexicana. 71 

La coyuntura demogrófica, social y minera que se da 
durante el s. XVIII, es esencial en la consolidación de la 
hacienda que alcanza su pleno desarrollo a fines del 
siglo. Reforzando su posición de dominio a lo largo de 
toda la Nueva España, aproplóndose de grandes 
extensiones de tierra y de la mayor parte del agua 
disponible. 
En el s. XVIII, una verdadera propiedad del suelo, 
sustltuiró los antiguos derecho de uso que tenfa la 
estancia original y seró esta la consolidación de los 
latifundios mexicanos. 72 

La mayoría de los grandes comerciantes poseían una o 
varfas haciendas. Ya que la Inestabilidad económica y 
el elevado endeudamiento de las propiedades rurales 
permitían su adquisición mediante el pago de solo una 
parte de su valor, el resto lo constituían las hipotecas y 
gravómenes que estaban impuestos sobre ellas. 
Eric van Young, considera que la segunda mitad del 
s. XVIII fue paradójica, ya que al esplendor barroco, que 
reflejaba la prosperidad comercial, se unfa la miseria 
del pueblo. Situación que llegaró al limite en el ultimo 
tercio del siglo, en un momento en que el ·sector 

71 Chevalier F. Op. cit. p. 426 
72 Chevalier F. La formación de los latifundios en México. p. 391 
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económico deía de basarse únicamente en la tierra, 
aunque seguía siendo un valor inestimable. 
A finales del s. XVIII. se creía que muchos de los males 
del país se encontraban en la tenencia de la tierra. 
proponiendo una reforma en el sistema económico y 
social, la cual fue alentada por las reformas 
borbónicas. 73 

73 Las refom1as borbónicas, constituyeron una verdadera revolución en el 
gobierno de la Nueva España. Se aplicaron en la década de 1760-1770 con 
un sentido genuino de sujeción, al punto de que varios historiadores 
coinciden en que la dinastía borbónica reconquistó América aJ transformar 
completamente el sistema de gobierno. 
La propuesta de modernización política que tendía a Ja centralización del 
poder, el cual era recuperado por la Corona, que fomentaba el desarroUo 
económico a través de una eficiente recolección fiscal cuyo éxito fue 
impactante. 
Su objetivo principal era estimular la producción minera y canalizarla a la 
metrópoli, pues los recursos de la península no podían soportar el peso del 
imperio, ya debilitado económicamente por las pugnas bélicas. No 
obstante, la crisis financiera imperial, terminará por extenderse a América 
culminando con la expropiación de los bienes eclesiásticos. 
Paradójicamente los intentos borbónicos por separar a la Iglesia del Estado 
mermaron el poder de la monarquía. 
La adopción del sistema de intendencias, debilitó la autoridad del virrey y 
como consecuencia dividió a las elites de la sociedad novo hispana, 
originando un desequilibrio que cuJminará con la Independencia. De ahí 
que historiadores como Brading y Pérez Herrero consideren que la época 
borbónica, se cierra desde la perspectiva de la madre patria con un saldo 
económico positivo -aumento de los beneficios- y uno político negativo 
-pérdida de la colonia- para los novohispanos el resultado es inverso, 
logrando por un lado la independencia pero heredando la depresión 
económica .. 

El siglo XIX 

Con las reformas borbónicas, se desplomó el sistema 
de créditos y la producción agrícola entró en una grave 
crisis que provocó un periodo de estancamiento en las 
haciendas, debido a la liberación del comercio interior 
y al cierre del mercado . Ademós del crecimiento 
demogrófico que se da en este periodo y que trae 
lógicos cambios en el sistema laboral. 
Por otro lado se empezó a considerar a la gran 
propiedad como paralizador de la economía novo 
hispana. Lo peor no era su carócter improductivo, sino 
la miseria de sus trabajadores y los abusos de que eran 
victimas. Ya el fraile franciscano Agustín de Morfi había 
señalado los Inconvenientes del latifundismo y los males 
de carócter social que amparaba. 
El gobierno no podía decretar el fraccionamiento de las 
haciendas, pero podía estimularla por la vía fiscal. 
El nuevo impuesto entró en vigor en 1862, se pagaba 
por adelantado y en caso de no hacerlo, se 
embargaba una parte de la propiedad equivalente al 
valor del adeudo. Pasados 15 días se adjudicaba la 
municipalidad para su repartición, así se Inició la 
dinómica en el mercado de la tierra que pasaró de la 
gran propiedad a una clase media propietaria. 
Fueron muy pocas las haciendas que conservaron 
intactos sus límites al finalizar el s. XIX. 
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Aunque mantuvo su esencia, su protagonismo fue mas 
matizado , por las comunidades que fueron capaces 
de resistir, ta ofensiva liberal y desamortizadora. 
En 1791, el virrey Revillagigedo, escribió que la tierra 
estaba acaparada por extensas haciendas cuyos 
propietarios eran una clase muy reducida. 
Tanto Manuel Abad y Queipo (1799), como Fray 
Antonio de San Miguel, Obispo de Michoacón, creían 
que la mejor forma para interesar a los indios en el 
desarrollo económico del país consistía en el reparto de 
tierras en propiedad individual. 
Las guerras c iviles e invasiones extranjeras las 
convirtieron en blanco de saqueos, mermando su 
productividad durante gran parte del s. XIX. 
La iglesia fue uno de los grupos que mas sufrió con las 
Reformas Borbónicas y con ella los hacendados e 
Industriales que dependían de su crédito. Ya que la 
mayor parte de las haciendas se encontraban 
hipotecadas, muchas tuvieron que rematarse y sus 
propietarios quedaron en la ruina. No obstante lograron 
sobrevivir incluso a las Leyes de Reforma (1856), que 
pretendían impulsar la clase media rural, llegando 
Incluso a fortalecerse durante el Porfiriato, debido a la 
Implementación ferroviaria, a las comunicaciones y a 
las necesidades de producción, que se vieron 
favorecidas por la abolición de las alcabalas. No 
obstante el problema entre las haciendas y sus 
comunidades se agudiza. 
La región de Guanajuato fue la mas perjudicada. 

La extracción de minerales se redujo 
considerablemente y en 1820, había descendido a la 
tercera parte de los años anteriores. Se calcula que la 
producción de las haciendas bajó a la mitad en l 821 74 

Y durante la segunda mitad del S.XIX, ( 1850-1930) 
periodo que los historiadores conocen como Estado 
Ollgórqulco, basado en el control de los factores 
productivos. El latifundio en manos de la oligarquía 
lograró una expansión considerable combinando 
aspectos tradicionales y modernos. 
Gran parte de la tierra estaba distribuido en ranchos y 
en comunidades indígenas, con una economía de muy 
baja productividad, reducida prócticamente al auto 
consumo. 
Los latifundi~as, constituían un grupo que en su mayoría 
vivían en las ciudades de la renta de sus propiedades 
rurales, puestas en manos de administradores. 
Entre los años de 1 779 y 181 O, los hacendados habían 
obtenido mayores beneficios gracias al alza continua 
de los precios del maíz y en los años de crisis los 
hacendados dependían de sus fuentes de crédito. 
Aunque el proceso de modernización produjo cambios 
significativos en las relaciones laborales, que afectaron 
de manera diferente a cada región, en términos 
generales favoreció a la clase terrateniente, que se 
organiza política y socialmente, mientras las 
condiciones de vida de los trabajadores se deterioran, 
por lo que la hacienda mexicana vive una segunda 

74 L. Villoro Op. Cit. P. 634 198 



"Edad de Oro" de 1856 a 1914, debido a la acelerada 
de manda de productos agrícolas por parte de los 
Estados Unidos. 
Esta era dorada coincidió con la relativa declinación de 
su competidor: el campesino independiente. 
Las tierras marginales eran vendidas como pequeños 
ranchos, aunque ya desde l 8 70 se produce una 
presión creciente de las haciendas sobre las 
comunidades y sus tierras. En los años del porfiriato , las 
haciendas de México alcanzaron su móxlma extensión 
en la historia del país. 75 

Hasta la presidencia de Juórez ( 1858-1878), las 
haciendas estaban en manos de la oligarquía y de la 
iglesia. 
Entre 1881 y 1 906, en México hay mas de 30 millones 
de hectóreas en manos de latifundistas. 76 

Después de la independencia, los hacendados trataron 
de conseNar su constitución laboral. 
No obstante a mediados del s. XIX. aparece un recién 
llegado a la producción del maíz: el aparcero, que ya 
había aparecido en épocas anteriores. 
La practica de la aparcería seró contundente en la 
producción hacendaría, era la solución perfecta al 

75 Katz F. La servidumbre agraria en México, en la época porfiriana. P. 9 

76 Carmagnani Marcelo. Formación y crisis de un sistema feudal : 
America Latina del S.XVI a nuestros días. 
3ª. Ed. S.XXI, México, 1980 p. 103 

problema central de la hacienda: hacer redituables las 
tierras de temporal. En esta época el sistema de cultivo 
directo era una opción poco atractiva para el 
hacendado, cosa que resolvía la aparcería. Bajo este 
sistema la hacienda invertía en semillas, tierra y bueyes y 
dividía los costos de vigilantes y cosecha con los 
aparceros. De esta manera se reducía el costo de los 
productos, antes prohibitivos. al no tener que retribuir la 
fuerza de trabajo, realizada por los aparceros, que 
darón ganancias anuales en las haciendas. 
Siendo probable que la disminución de las mismas 
provocada por la disminución de la cosecha tuviera 
que ver con los conflictos entre hacendados y 
aparceros. Los convenios entre ambos eran muy 
variables. 
El arrendamiento de las haciendas fue otro factor 
determinante para su desintegración, ya que limitó el 
cultivo a las tierras irrigadas o húmedas dejando el resto 
de la propiedad a la empresa campesina. 77 

El siglo XX 

Si durante el s. XVII, las comunidades indígenas serían un 
obstóculo pasivo a la expansión de las grandes 
haciendas, durante el s. XX seró de estas comunidades 
donde partiró la ofensiva revolucionaria, que acabaró 
con las haciendas. 78 

77 Brading D. Haciendas y Ranchos del Bajío p. 346 
78 Chevalier F. La formación de los latifundios en México. p. 326 
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El siglo XX 

Si durante el s. XVII, las comunidades indígenas serían un 
obstóculo pasivo a la expansión de las grandes 
haciendas, durante el s. XX seró de estas comunidades 
donde partlró la ofensiva revolucionaria, que acabaró 
con las haciendas. 78 

A principios del s. XX, se defiende el contrato de libre 
trabajo. 
En 191 O, se estima que había en México once mil 
haciendas ocupando 88 millones de hectóreas. todas 
explotadas directamente por el propietario. 
El ferrocarril seró la panacea para el estancamiento 
económico que vivía México y varios hacendados 
estuvieron dispuestos a invertir capital. . 
El período de 1914-30, señala el inicio de la crisis del 
latifundio. 
A pesar de los numerosos conflictos entre los 
hacendados y la población indígena, se sostuvo la 
producción durante la época revolucionaria , ya que 
según parece los campesinos que se unieron a la 
lucha armada pertenecían a comunidades autónomas, 
lo que habla de la lealtad de los peones acaslllados. 
Durante la revolución, la mayoría de las haciendas 
fueron expropiadas y repartidas con la idea de 
favorecer a los campesinos, esta repartición se frenó 
con la ley agraria promulgada por Carranza en 1915. 

78 Chevalicr F. La formación de los latifundios en México. p. 326 
3.t2, 

Pero la reforma agraria se hizo efectiva en los años 30, 
con el decreto de destrucción de las grandes 
propiedades rurales, quedando así desarticulado el 
sistema de haciendas y dando paso a la organización 
ejidal, que seró determinante en el sistema agrario 
del s. XX. 

V. CONCLUSIONES 

Muchos factores complejos inteNinieron en la 
consolidación de las haciendas y de los cuales se sabe 
muy poco. 
El esquema conocido estructurado como: 
encomienda. repartimiento. trabajo asalariado libre/ 
peonaje, resulta muy variable según las reglones. 
El sistema económico de la hacienda esta en 
transformación constante durante toda su existencia. 
Brading, considera que la hacienda mexicana es un 
barril sin fondo, que consumía sin cesar el capital 
excedente acumulado por el comercio exterior. 
Es poco lo que se ha investigado sobre las condiciones 
que prevalecían en las diferentes haciendas para poder 
hacer una síntesis clara, aunque podríamos añadir que 
si hubieran tenido que competir con una producción 
indígena abundante y barata su desarrollo habría sido 
lento y limitado. 

200 



VI. TIPOS DE HACIENDAS 

Las Haciendas se dividen en 6 tipos de acuerdo a su 
tipo de producción.79 

a .) Ganaderas: 
Se caracterizan por una gran extensión de tierra y 
pocas construcciones. Se encuentran en los 
terrenos desérticos del norte del territorio. Podían ser de 
ganado mayor o menor y se ubican en zonas distantes. 
b.) Cerealeras: 
Se dedican principalmente al cultivo del trigo, maíz y 
cebada. Son menos extensas pero con mas 
construcciones; destacando las trojes para 
almacenar granos y las obras hidróulicas para 
mantener los sistemas de riego. 
Se establecieron en la zona central y el Bajío. 
En regiones aledañas a centros urbanos. 

c.) Pulqueras: 
Dedicadas a la elaboración del pulque, se 
diferencian de las Cerealeras por los tinacales, 
Se localizan en los estados de Jalisco, Hidalgo y 
Tlaxcala. 
Las tequlleras y mezcaleras, cuentan ademós con 
un espacio destinado a la destilación del agave. 

d .) Mineras o de beneficio: 
A diferencia de las anteriores estas haciendas 

79 Esta clasificación se tomó de Ortiz Macedo L y Mijares J.M. 
Apuntes del seminario de la maestría en restauración de 
Análisis de edificios históricos.( copia mecanoescrita) 
UNAM, feb. 1997 p.p. 11-12 

no poseían mucha tierra, solo la necesaria para 
su propio abasto. Se encuentran en los Reales de 
Minas. 
Generalmente en las regiones mineras, surgen 
haciendas orientadas a la producción de granos y 
cultivos menores. Para abastecer a las minas 

e.) Azucareras y de productos tropicales : 
Estas son las que requerían mas inversión, por la 
extensión de tierras, los bosques para la leña, obras 
hidróullcas y grandes edificaciones para la 
maquinaria que se requeria para la molienda 
de caña. Así como talleres anexos. 
La mayor parte las encontramos en Morelos, 
Puebla, Veracruz, Colima y Estado de México 

f.) Henequeneras : 
Se caracterizan por los espacios destinados a 
la maquinaria especial que se requería para 
desfibrar y trenzar la planta. Se encuentran en la 
península de Yucatón. 

No obstante, existen algunas haciendas que 
combinaron varias actividades productivas, 
principalmente cría de ganado y cultivo de cereales. 
A la variedad de haciendas, de sus relaciones de 
trabajo, su organización interna, sus vínculos con el 
mercado y sus formas de financiamiento, habría que 
añadir la diversidad de propietarios: ordenes religiosas, 
mineros, comerciantes y meros terratenientes. 



Nickel, plantea un grupo de características secundarias 
que nos permitiró clasificar a las haciendas en diferentes 
grupos80: 
a .) Selección de productos. 
b .) Monto de producción. 
c.) Origen del capital. 
d.) Arrendamiento. 
e.) Absentismo de los dueños. 
f.) Grado de autosuficiencia económica. 

g.) Proporción de autoconsumo. 
h.) División del trabajo. 
i.) Infraestructura física. 
j.) Técnicas agrícolas. 

80 Nickcl H. Op.cit. 202 
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VII. INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura física de la hacienda varió de acuerdo 
al desarrollo temporal y regional. 
La tierra de una hacienda se podía dividir en tres zonas, 
según el uso que se les daba: 

- Área productiva central: integrada por tierras 
directamente explotadas por la hacienda. 

- Área productiva marginal: eran tierras que se 
daban en arrendamiento y aunque no se 
explotaban directamente producían ingresos a la 
hacienda. 

- Área de reseNa : comprendía los terrenos no 
explotados. que podían permanecer 
Improductivos varios años. 61 

La relación de estas óreas se modificaba de acuerdo 
con las necesidades y circunstancias de la hacienda. 

En el s. XVI, se limitaba a una pequeña construcción y 
probablemente a un corral para el ganado. A partir de 
este esquema simple, donde un solo edificio cumplía 
con todas las funciones (administrativas, vivienda y 
producción), la infraestructura física fue aumentando 
hasta surgir el gran casco, integrado por múltiples 
edificios, cada uno con su función particular. 
Estos complejos conjuntos empezaron a surgir durante 
el s. XVI en los distritos azucareros y las zonas cerealeras, 

81 von Wobeser Gisela. La Formación de la Hacienda en la Época Colonfal 
UNAM 

pero su uso se generalizó hasta el s. XVII llegando a su 
auge durante el s. XVIII. 
Sus características variaban según el tipo de 
producción de cada hacienda a lo que se sumaba el 
status de los propietarios. 
Los edificios estaban por lo general agrupados entorno 
a varios patios, uno de los cuales tenía corredores con 
arcos que conducían a la casa habitación. El segundo 
patio era de servicio, dedicado a dependencias. 
Los accesos eran limitados por cuestiones de control y 
seguridad. 

Las partes fundamentales que componían el casco 
eran: 
La casa habitación, la iglesia, las viviendas de los 
trabajadores y los edificios relacionados con la 
producción. Aunque en ocasiones se integraban en un 
solo bloque, lo mós común era que la capilla y las 
viviendas de los trabajadores estuvieran separadas. 
En la hacienda típica la casa del hacendado , 
predominada sobre el resto de las partes que la 
conformaban, su construcción reflejaba la presencia 
permanente del propietario, por lo que era una de las 
pocas muestras de Inversión del capital. Se situaba a un 
lado de la plaza principal de la hacienda, entre dos 
patios. Una de sus fachadas presentaba un corredor 
con arcos que daba a las habitaciones que componían 
la casa. 



La capilla se ubicaba generalmente a la izquierda de 
la casa del hacendado; daba un status de "comunidad 
desarrollada" a los pobladores de la hacienda. 
A menudo valía mas que todos los aperos de la 
hacienda.62 

Se construían con licencia del obispo y solía haber 
servicios religiosos con mas regularidad que en muchos 
pueblos. Generalmente se hallaba bajo la protección 
de una virgen o un santo. 
La desintegración de las comunidades de origen, 
provocó la creación de nuevas comunidades en el 
interior de las haciendas, siendo la capilla el centro de 
estas. En algunas haciendas llegaron a ser tan lujosas 
que su valor sobrepasaba a los implementos agrícolas. 63 

El segundo patio estaba destinado generalmente a las 
dependencias. 
Las trojes y los corrales solían ser independientes. 
Las trojes frecuentemente estaban fortificadas. 
La capacidad de almacenamiento de las trojes, definía 
su fuerza participativa en los mercados. 
Las viviendas de los trabajadores, recibían el nombre de 
calpanería ó real; eran normalmente chozas que ellos 
mismos construían en grupos y con materiales 
perecederos. Casi siempre se les concedía el pegujal 
al lado de su choza. 

82 Basarte Martínez A. Las cofradías de españoles en la Cd. de México. 
p. 118 

83 Nickel H. Op.cit. p. 192 

LOS TRABAJADORES 

La fuerza de trabajo en las haciendas se organiza 
mediante una complicada jerarquía. 
En el valle y las tierras templadas de México, hubo muy 
pocos esclavos. 
A partir de las Leyes de Burgos, los hacendados tenían la 
obligación de garantizar la subsistencia de los indios 
ocupados en la hacienda. Pero se les podía recriminar 
la inmovilidad forzada a la que se sometía al trabajador 
agrícola, basada en el derecho a deuda. 
Parece probable que las haciendas dependieran mas 
del trabajo transitorio de indios en las comunidades 
cercanas, que de los peones permanentes. 
Los inventarios de las haciendas del s. XVII, muestran la 
complejidad de las relacione s de trabajo. 
En la mayoría de las haciendas el numero de sirvientes 
era relativamente pequeño; sus salarios y sus raciones 
de maíz los colocaban en una mejor situación que a los 
trabajadores temporales y pequeños arrendatarios. 
En la región cerealera del centro de México, se les 
debía recordar la repartición de Jos raciones prescritas 
mediante los tribunales. 64 Por lo que probablemente 
vivían de los pagos en especie y del producto de sus 
pegujales (pedazo de tierra). 
Las prestaciones eran importantes, permitiendo al 
hacendado mantener un bajo salario nominal y 
asegurando el trabajo que necesitaba. 

84 Nickel H. Economía moral en las relaciones laborales de las haciendas 
mexicanas. P. 28 2 1 1 



De otra forma el propietario no hubiera podido cubrir los 
costos de operación de la hacienda. 85 

Las prestaciones y salarios dependían de la jerarquía 
laboral establecida, que no siempre era clara pues 
dependía de las decisiones del hacendado. 66 

Los salarios variatx:m según la hacienda y las 
necesidades del trabajador. Constaba generalmente 
de un salario nominal en pesos y una ración en 
especies. 
Algunos hacendados se rehusaban a permitir que las 
deudas de los trabajadores fueran cubiertas y trataban 
de hacerlas hereditarias. 
Los gañanes, eran trabajadores libres, que hasta cierto 
punto podían elegir amo. En la hacienda encontraban 
un sustento seguro, salario y servicios.67 

A lo largo del s. XVII, aparecieron las "cuadrillas" o 
caseríos de peones, que eran verdaderos poblados 
internos con organización propia. 
El término peón se utilizaró a partir del s. XVII para 
designar a los indios asalariados, aunque generalmente 
atados por endeudamiento. Los peones acaslllados 
eran los que vivían en la hacienda. 
Aun a fines del s. XIX, numerosos hacendados se 
aferraban a la tradición del reclutamiento, de la 
remuneración y prestaciones complementarias de tipo 
paternalista, aunque finalmente optaron por una 

85 Bradin D. Haciendas y Ranchos del Baj ío p.39 
86 Op.cit. p. 70 
87 Lira A. y Moya L. " E l siglo de la integración" en : Cossío Villegas D. 

HISTORIA GENERAL DE MÉXICO. p. 429 

mentalidad mas moderna. cambiando el sistema de 
endeudamiento para bajar las deudas que se 
consideraban un obstóculo para el progreso de la 
hacienda. 
La guerra de independencia convierte a las haciendas 
en un refugio. 
Después de la independencia los hacendados trataron 
Inútilmente de conservar la constitución laboral de la 
época colonial. 66 

Durante el Porfiriato, obtienen pocos beneficios con las 
nuevas normas legales. a lo que se suma el contrato 
de libre trabajo, por lo que muchos hacendados 
limitaron su extensión. En esta época, la población de 
peones ligados a las haciendas llegó a representar mas 
de la mitad de la población activa del país. 
No obstante el Congreso de Tulanclngo en donde se 
establece un jornal por semana sin cuidado tutelar ni 
privilegios, con el incremento del precio del maíz ( 19 l 0-
191 l ) que empeora las condiciones de vida de los 
trabajadores, se les vuelve a permitir un cierto 
endeudamiento. Varias haciendas mantuvieron las 
raciones de maíz a precios preferenciales, como el 
caso de las Cerealeras del Bajío. 
El dinero no era el único vínculo entre el hacendado y 
sus trabajadores. Por lo que a pesar de los cambios, la 
relación patrón-trabajador característica del sistema de 
la hacienda, se mantuvo hasta que la revolución y la 
reforma agraria, pusieron fin a la hacienda. 

88 Op.cit. p. 29 212 



CATEGORIAS DE TRABAJADORES 

Los grupos de operarios que laboraban en las 
haciendas , se distinguen por su función de trabajo, 
salario, raciones, prestaciones, antigüedad, edad, sexo 
y estado civil . 

1 .) Meseros 69de la administración y especialización : 
administrador, mayordomos, escribiente, trojero, 
jefe de taller, mecónlcos y ocasionalmente profesor 
y médico. 
Tenfan cierto nivel de preparación, altos salarios y 
prestaciones. Habitaban en la hacienda. 

2.) Meseros no administrativos : Artesanos, mil peros, 
vaqueros, cabreros, pastores. 
Recibían su salarlo y la ración correspondiente de 
Semilla y víveres como prestación. Sus ingresos eran 
parecidos a los peones acasillados. 

3.) Peones acasillados: 
Constituían la mano de obra mas numerosa, 
aunque no tenían una ocupación fija; se 
contrataban al comenzar el año agrícola con un 
anticipo (avío). Recibían el jornal diario, ración (un 
cuartillo de maíz) y pegujal. 

89 meseros: jornaleros por mes. 

4.) Semaneros ( tlaquehuales) : 
Vivían en los pueblos vecinos. 

Contratados como mano de obra eventual para la 
siembra ó la cosecha. Tenían un salario mas alto 
que los peones pero sin privilegios. No tenían 
derecho a pegujal y el jornal dependía de la 
oferta y la demanda. 

5.) Arrendatarios Terrazgueros o Rancheros y Aparceros: 
Alquilaban pequeñas extensiones de tierra de 
cultivo, pagadas a la hacienda en efectivo o 
especie. 

6.) Coleadores y Tlacualeros: 
Eran ayudantes de pastores y recibían los salarios 
mas bajos. 

7 .) Gañanes. Son trabajadores Indígenas, que 
continuaban viviendo en sus aldeas, que resolvían el 
problema de mano de obra, para lo cual eran 
generalmente despojados de sus tierras. 

8 .) Laboríos o vagabundos: son trabajadores mlgrantes, 
que aparecen en la provincia de Guanajuato , al 
final del periodo colonial.90 

90 Chonchol J. OP. cit. p.84 
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Las mujeres y niñas proporcionaban seNicios a la 
hacienda generalmente como semaneras de la casa ; 
solo se empleaban en trabajos del campo para la 
escarda o acompañaban a los hombres como seNicio 
de tezquiz.91 

91 preparación de tortillas y atole. 
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LA REGION DEL BAJIO 

Se constituye como el eje de comunicación, por 
ubicarse entre las grandes minas ( Zacatecas y 
Guanajuato); la capital (México) y el puerto de 
exportación ( Veracruz). 
En todo el Bajío, los propietarios permitieron desde 
mediados del s. XVII, la instalación en sus tierras de 
arrendatarios y aparceros, que se convertirían en los 
principales artífices del deocirrollo agrícola del momento. 
El arrendamiento de pequeñas parcelas, era uno de los 
principales giros de las haciendas de esta región. 
Estos modelos de trabajo podían ser manipulados y 
modificados. 
Brading ha demostrado que en el Bajío el 
arrendamiento sustituyó a la aparcería como 
consecuencia del mercado en expansión y aumento 
de la oferta de la mano de obra.92 

La mano de obra se manejaba de manera diferente en 
el Bajío que en los valles centrales y en Morelos. 
Los pueblos indígenas eran pocos y con una estructura 
endeble, que los hacía susceptibles de ser absorbidos 
por la hacienda. Esto hace que la estructura laboral 
sea mas compleja compuesta por gañanes y 
arrendatarios, a los que se suma la mano de obra 
temporal y los arrimados que junto con los jornaleros, 
formaban la clase mas baja de la sociedad agrícola. 

92 Brading. Op. Cit. P. 34. 63 

La situación de las haciendas en esta región, es muy 
distinta al resto. Aquí la mano de obra sobraba, pues 
ademós de tener mayor densidad de población, los 
campesinos fueron despojados de sus tierras comunales 
es una zona que permite cosechas sin necesidad de 
riego artificial. Las haciendas del Bajío suelen ser las 
menos extensas de Nueva España y paradójicamente 
las mas productivas. 
Para los nómadas, Acómbaro era la frontera norte.93 

Los problemas de repartición de agua serón muy 
comunes en esta zona.94 

Según los estudios de Brading, el uso de la tierra se 
combinaba con la fuerza de trabajo, disponible en esta 
región, donde se da un cambio notable, pues las 
haciendas tienden a abandonar la crfa de ganado, 
para producir cereales, destinados tanto al mercado 
interno como urbano. 
Fue en el s. XVIII. con el crecimiento de la producción 
de plata, cuando aumentaron sus extensiones de 
tierras: esta expansión no tuvo otra finalidad que 
controlar la producción agrícola y en consecuencia el 
precio de esta. 95 

93 Chevalier F. La fom:iación de los latifundios en México. p. 92 

94 Chevalier F. Op. cit. p. 332 
95 Languc Frederique. La historiografía mexicanista y la hacienda colonial. 
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En esta zona hay variantes en el sistema laboral, ya que 
el clima hace que el año agrícola se convierta en una 
disciplina especifica. (cosechar el trigo antes de las 
lluvias). 
En el Bajío los acasillados, formaban la elite privilegiada 
al lado de otros trabajadores de las haciendas. 
El trabajo eventual, predominaba en esta región, pero 
Brading, encontró que en el Bajío había un tipo 
enteramente distinto de trabajadores, los llamados 
Indios vagos , que eran trabajadores migratorios. 96 

En su estudio plantea la forma invertida de peonaje por 
endeudamiento. Pues en el Bajío había haciendas que 
debían a los trabajadores mas de lo que ellos debían a 
esta.97 

En el transcurso del s. XVIII. el norte del virreinato (Bajío, 
Guadalajara y Michoacón), se convirtió en una de las 
regiones económicas mas dinómicas, por el efecto de 
arrastre de las minerías locales. 96 

Ademós la disminución de la producción de plata 
provocó una caída agrícola en todo el Bajío, que sufrió 
una crisis de sobreproducción, que afectaró a 
comerciantes y hacendados. 
En la década de 1890, se da en la región cierto impulso 
hacia la mecanización adquiriendo trilladoras para la 
recolección del trigo, aunque los hacendados 

96 Brading. Haciendas y ranchos ... Op. Cit. P. 35 
97 Brading. Haciendas y ranchos ... Op. Cit. P. 11 

98 Langue Fredcrique. La historiografía mexicanista y la hacienda colonial 
p. 91 

adoptarón mano de obra de forma intensiva, por los 
costos. Las inversiones se daban primero en irrigación y 
después en maquinaria, impulsados por los progresistas 
hacendados del Bajío. 
Las grandes propiedades del bajío, controlan la tierra y 
la población, gracias a varias combinaciones en 
cuanto a la tenencia de la tierra ( el arrendamiento 
juega en esta zona un papel contundente). 
Durante el s. XIX, los latifundistas de la zona firmarón una 
Representación para evitar la división de los latifundios 
argumentando que sus fincas no son desmesuradas 
como en el Norte. 
Durante el porfiriato , no se dio en el Bajío un 
movimiento de concentración de tenencia de la tierra. 
En la época de las guerras de Reforma, será notable la 
fragmentación de las tierras en la zona del Bajío. 99 

A principios del s. XIX, en el Bajío, los ranchos van 
consolldóndose como pequeña propiedad. 
Según datos que se conseNan de la hacienda Agua 
Azul, cerca de Apaseo, la producción de chile se 
practicaró a gran escala a partir de 1880. Lo que 
diversificará la producción de las haciendas durante el 
portiriato. 
El Bajío fue el crisol del movimiento de independencia, 
no por una casualidad sino por que en la sierra 
guanajuatense se dieron las condiciones necesarias. 

99 Bazant Jan , Aspectos económicso y sociales de la revolución liberal, 
Apéndice 21: " Fraccionamiento de las haciendas del Bajío p. 340-348. 
El Colegio de México, México, 1977. 217 



EL SISTEMA DE ARRENDAMIENTO 

El arrendamiento del suelo fue un proceso que se dio 
en Acámbaro desde principios del s. XVIII y se aceleró 
con la llegada de " Los arrimados ", (corriente 
migratoria del Bajío),100 que al Incorporarse como 
subarrendatarios favorecen el proceso. 
El arrendamiento del suelo fue posiblemente uno de los 
factores que limitó el éxito de las reformas 
administrativas sobre los diezmos durante el s. XVIII. 
El arrendamiento del suelo que se genera con el 
aumento de población, 1º1 se puede identificar en el 
dlezmatorio de Acómbaro a partir de la fuerza laboral 
de sus haciendas y se divide por la tipología laboral en 
tres subperiodos : 

1.) 1724-1744: Las manifestaciones de diezmos de 
españoles e indígenas reflejan que 
el trabajo en las haciendas del 
diezmatorio de Acómbaro se lleva a 
cabo por arrendatarios, terrazgueros y 
escasos parcioneros. 

100 Morin Claude Michoacán en la Nueva España del s.XVlfl . P.269. 
señala junto con Brading este fenómeno. 

101 Brading. calcula que el ritmo de crecimiento en esa región fue de 155% 
entre 1742 y 1793. 

2.) 1745-1755: La documentación revela cambios 
notables en la composición de la 
fuerza laboral. con "Los arrimados" .102 

3.) 1756-1771 : Se presenta un ajuste en la fuerza de 
trabajo, los registros solo mencionan, 
arrendatarios y escasos parcioneros 

Evidentemente este proceso alteró la variada 
composición agropecuaria de Acómbaro . Que desde 
mediados del s. XVIII se inclinó por el cultivo de maíz y 
trigo , disminuyendo considerablemente la producción 
de ganado mayor y menor. 
El incremento de producción de cereales en el Bajío y la 
falta de moneda originó el pago del diezmo en 
especie., obligando a los administradores a desplazarse 
fuera de la localidad para su venta y aumentando los 
costos de administración. 
Esto provocará que el Obispado de Michoacón , 
Independice el diezmo de las fluctuaciones 
agropecuarias regionales. 103 

102 También se les Llamaba "anexos·· o '·compañeros". 
AHMCR.Diezmatorios,leg.836 ( 1638-1797) 

103 Sánchcz Maldonado Ma. Isabel. Deizmos y crédito cclesiastico,p.146 
El Die7.matario de Acámbaro : .1724- 1771,p.49-57 
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LAS HACIENDAS CEREALERAS 

El antecedente mas directo de las haciendas 
cerealeras, fueron las "labores"104

• Este tipo de 
haciendas producían especialmente trigo, maíz y 
ceooda; esta ultima para la manutención de los 
animales. También se cultivaban fríjol, chile, calaooza y 
papa, pero en menor cantidad 
Durante el s. XVI. la mayor producción de grano seguía 
siendo la zona Puebla- Atlixco -Tepeaca . En segundo 
lugar estatxJ la zona del Bajío, que se transformó 
paulatinamente en región agrícola en el s. XVII. 
debido a su posición geogrófica estratégica y la 
ampliación del mercado que le permitió colocar sus 
productos tanto en las minas del norte como en la zona 
desarrollada del centro; se convirtió en la zona mas 
progresiva y rica del país, convirtiéndose en el principal 
granero de México. 
La demanda de capital de estas haciendas era 
elevada. La tierra y los derechos sobre el agua eran 
costosos, por lo que era frecuente que los hacendados 
tuvieran que realizar obras hidróulicas tales como 
presas, acueductos, canales, etc. 
El agua se aprovechatx:l en sus tres modalidades: 
aguas perennes, torrenciales y pluviales. Las dos 
primeras se aprovechatx:ln para la construcción de 

104 Unidades productivas ere.actas al inicio del periodo virreinal. 

obras hidróulicas en las zonas de riego y las terceras se 
utilizaban para los cultivos de temporal. 
En los cultivos de trigo cuyo c iclo era mas largo que la 
época de lluvias, la irrigación era indispensable. 
Barret afirma que el agua de irrigación ademós de 
humedecer el suelo, proporcionaba fertilizantes a la 
tierra, protegiéndola incluso de algunas plagas. 105 

En regiones donde existían fuentes de agua ,como 
Acómbaro, la construcción de obras hidróullcas se 
centró en la conducción del liquido. 
El agua se conducía a través de acueductos a las 
haciendas, terminando generalmente junto al cuarto 
de molienda, para accionar el molino. 
Este tipo de hacienda empezó con espacios mínimos 
que estuvieron en constante transformación hasta su 
desaparición. 
Las grandes haciendas Cerealeras contatx:ln con un 
conjunto de edificaciones que correspondían a la casa 
de vivienda, las casas para los tratx:ljadores, la capilla. 
los corrales y establos para los animales de traoojo v 
de tiro; así como sitios que les daban personalidad 
propia destinados a las faenas agrícolas como los 
graneros, trojes, silos, la era, donde se efectuaba la trilla 
y el aventadero donde se separatx:l el grano trillado de 
la paja.106 

105 Ward Barrete, p.99 
106 Brading D. Haciendas and Ranchos in the Mexican Bajío, 

León, 1700-1860, Cambridge University Press, 1978 219 



Mas tarde con el proceso de industrialización surgieron 
talleres y sitios para la maquinaria aunque nunca llegó a 
desplazar el uso de los animales. 
El conjunto de la hacienda se encontraba delimitado 
por una barda perímetro! que tenía también funciones 
defensivas. 
Casi todos los cascos de estas haciendas. se fueron 
transformando con el paso del tiempo, la casa y la 
capilla acorde a las tendencias arquitectónicas 
reflejaban el progreso de la propia hacienda y las 
instalaciones productiva iban incorporando los avances 
tecnológicos. Las haciendas sufrieron grandes 
transformaciones por lo que resulta difícil reconstruirlas 
con precisión. 
Este tipo de haciendas necesitaban un gran numero de 
trabajadores. Llegando a duplicarlo en épocas de 
siembra, por lo que les resultaba favorable, tener 
pueblos cercanos que les proporcionaran la mano de 
obra necesaria en el momento que se requería. 107 

Debido a que solo se necesitaba de un núcleo 
pequeño de trabajadores permanentes y un gran 
numero de trabajadores ocasionales. 
El esquema mas difundido en el sistema laboral de las 
haciendas cerealeras desde el s. XVII, fue la mano de 
obra asalariada libre. 
En la región cerealera del centro de México, se les 
debía recordar a los hacendados mediante los 
tribunales, que tenían que repartir las raciones prescritas 

107 Nickel H. op. cit. P.152 

a sus trabajadores; esto era frecuente en épocas de 
escasez. 108 

Haciendo Lo Labor. Aposeo el Grande. Guanajuato 109 

108 Nickel H. Economía moral en las relaciones laborales de las haciendas 
mexicanas. P. 28 

!()<) Fotografia del libro HACIENDAS DE MÉXlCO, P. 99 
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EL PROGRAMA TIPICO DE UNA HACIENDA CEREALERA 

1- CASA DEL HACENDADO. 
Conocida también como casa grande, era 
donde habitaba el dueño o el administrador. 
Generalmente compuesta por dos niveles. 
La vivienda se encontraba en la planta alta, las 
recamaras, salas, comedor y despensas; la 
planta baja era utilizada para las oficinas, la 
tienda, y la cocina. Es muy frecuente que tenga 
corredores con arcos, habitaciones decoradas, 
tanto en piedra, como en argamasa. 
Al frente de la casa se ubicaba el patio central o 
el huerto. 

2- CAPILLA. 
Generalmente se ubica en el extremo izquierdo 
de la casa principal. A veces tenían acceso 
directo desde la casa, aunque también la 
utilizaban los trabajadores. Reflejaban la riqueza 
de la finca y era lo parte con mayor 
ornamentación del cosco. Algunas capillas 
llegaron a ser verdaderas iglesias con sacristía y 
cementerio. 

3- OBRAS HIDRÁULICAS. 
En algunas haciendas se construyeron 
acueductos y jagüeyes, para recolectar el agua 
de lluvia, en otros casos desviaban el agua de 
alguna caja de agua que surtiera al pueblo y la 
almacenaban en un aljibe, a partir del cual se 
suministraba el agua al molino, se creaba el 
sistema de riego y se daba seNicio a las diversas 
dependencias del casco. 
Estos sistemas de irrigación trajeron graves 
consecuencias a los pueblos , pues gran 
cantidad de sus terrenos pasaron a poder de las 
haciendas, y por ende el dominio del agua. Lo 
cual trajo severos conflictos entre los hacendados 
yel pueblo. 

4- TROJES. 
Son aquellas construcciones para guardar 
semillas y pasturas. 
Eran de distintos tipos, pues guardaban tanto 
cereales, como maquinaria pesada. 
Las construcciones solían ser austeras y con 
carócter de fortificación, aunque algunas 
presentaron también motivos ornamentales. 

223 



5- GRANEROS. 
Espacios destinados a recoger granos. 

6- SILOS. 
Almacenaban generalmente distintos tipos de 
pastura, o semillas, que se protegían con una 
capa de tierra. Algunos silos eran subterróneos 
Otros sobre la superficie del terreno se construían 
con madera, tabique o piedra y de forma cónica 
o c ilíndrica. 

7- CASA DE LOS PEONES 
De las viviendas de los trabajadores, casi no 
quedaron vestiglos, pues eran realizadas con 
materiales perecederos como adobe, zacate 
etc ... eran por lo general simples jacales y se 
conocían con el nombre de calpanería. 

8- TALLERES. 
Los talleres seNían para hacer reparaciones tanto 
de mantenimiento de las instalaciones del casco 
como de las herramientas de trabajo, eran 
principalmente de carpintería y herrería, aunque 
algunas haciendas contaban con la alfarería que 
reponía las piezas en que se racionaba el maíz 
semanalmente a los trabajadores 

9- CORRALES. 
Para mulas y bueyes que se utilizaban en los 
trabajos del campo. Era un espacio abierto y 
cercado que se ubicaba próximo a las 
caballerizas y establos. 

1 O-CABALLERIZAS y ESTABLOS. 
Sitios cubiertos para encerrar al ganado. 

11-MACHEROS. 
Eran corrales para las mulas. 

12- TIENDA DE RAYA. 
Generalmente se situaba a un lado de la puerta 
principal, pero en ocasiones se incorporaba a las 
trojes. La tienda de raya contaba con una 
estantería de madera, donde se exhibían los 
productos que se encontraban a la venta y un 
aparatoso mostrador para mantener a los 
peones a distancia. 

13-ERAS. 
Era el sitio donde se efectuaba la trilla del trigo. 
Se trataba de un espacio abierto de forma 
circular y delimitado por una barda de baja 
altura. Se ubicaba cerca de las trojes. 
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14-AVENTADEROS. 
En este espacio se efectuaba el proceso de 
separación del grano de trigo ya trillado, de la 
paja, piedrecillas y polvo. 

15-MOLINO. 
Funcionaba con una rueda hidróulica y tenía 
dos moledores, embonados con engranajes de 
madera que giraban en sentido opuesto, el 
grano se introducía para producir la harina. 

16-HUERTOS Y JARDINES . 
Se ubicaba al frente de la casa grande y 
genera lmente se cultivaban legumbres, órboles 
frutales y flores . Ocasionalmente contaba con 
a lgún espacio para estar. 
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LAS HACIENDAS EN LA PERIFERIA DE ACAMBARO 

En el s. XIX, 1 a villa de Acómbaro contaba con 39 
haciendas de labor, y 81 ranchos anexos. 110 

A principios del s. XX se encuentran la existencia de las 
siguientes haciendas: Andocutín, San Antonio , San 
Cristóbal, San Diego, Encarnación, Santa Inés, lrómuco, 
el Obrajuelo y San Isidro. 111 

En la actualidad, el catalogo de monumento s históricos 
de Guanajuato elaborado por el INAH, consigna 25 
haciendas en el municipio de Acómbaro , de las cuales 
solo 6 permiten la lectura del núcleo de instalaciones, 
siendo Andocutin la .que mejor se conserva ya que 
solo se encuentra en ruinas la hacienda vieja pero tanto 
la casa nueva como la capilla presenta menos 
deterioros. 
De la mayoría de las haciendas solo quedan algunos 
vestigios que permiten imaginar la importancia de sus 
instalaciones, pero resultan insuficientes para reconstruir 
su programa arquitectónico . Tal es el caso de Santa 
Inés donde lo único que permanece en pie ademós de 
fragmentos aislados de muros es el campanario de la 
capilla o la hacienda de San Juan Rancho Viejo de la 
que solo subsiste la casa del hacendado. 

110 Romero José Guadalupe. Noticias para formar la h.istoria y estadísüca 
del Obispado de Michoacán, p. 234 

111 GonzáJez Pedro, Geografía Local del estado de Guanajuato, p. 455 

Otras en cambio como las de Cutáro, El Refugio, 
Loreto, La Noria y Obrajuelos solo los restos de las 
trojes dan testimonio de su existencia, resultando 
imposible reconocer el partido original. 
Esto hace suponer por un lado que la mayoría de las 
construcciones fueron realizadas en adobe , de ahí que 
los vestigios sean escasos y por otro que no todas 
contaron con una casa para el hacendado, sino 
simplemente las instalaciones necesarias para el cultivo 
y almacenaje de cereales. 
Parece que las casas de muchas de estas haciendas 
no fueron tan importantes como lo fueron las de 
Andocutín, San Isidro o La Providencia sino que mas 
bien contaban con una casa mas modesta de carócter 
rural y una crujía simple de un solo nivel que se abre 
hacia el patio como el caso de Aguacaliente , 
Buenavista y San Antonio . Cabe destacar que en las 
casas majestuosas como las dos haciendas de 
Andocutín , San Juan, la Providencia y San Isidro , es 
esta ultima la única de planta rectangular, francamente 
longitudinal ya que el resto son esencialmente 
cuadradas con patio central. 
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Independientemente de la variantes compositivas de 
las haciendas en Acómbaro la reconstrucción de las 
plantas de algunas de estas haciendas nos permite 
establecer como directriz general de la composición 
del conjunto el sistema de patios. 
La versatilidad de la composición por patios permite 
desentenderse de la igualdad, la regularidad o la 
simetría sin renunciar al orden, estas características 
permitieron resolver los conjuntos mas diversos 
adaptóndose a la topografía y a las necesidades 
especificas de cada una de ellas. San Diego y San 
Nicolós son ejemplos Ilustrativos. 
Aun en las haciendas de El Coyote y de San Juan 
Jaripeo , cuyos vestigios se encuentran dispersos se 
puede leer este sistema compositivo. 
El común denominador de las haciendas de Acómbaro 
es sin duda la presencia de Importantes Instalaciones 
hldróullcas; Es evidente que era en este tipo de 
infraestructura en la que no se escatimaban recursos, 
presas, acueductos, aljibes y acequias que garantizaran 
el riego de los cultivos en época de sequía. 
Algunas contaban con acueductos como el caso de 
Santlagulllo, y otras con presas como el caso de La 
Soledad y los Desmontes. 

Restos de la p¡esa en la Hacienda los Desmontes 

La hacienda de lrómuco es la que cuenta con 
mayores elementos de su Infraestructura hldróulica 
desde la presa hasta el aljibe pasando por el 
acueducto . Aquí aparece una variante en la 
composición volumétrica de la troje que debió estar 
cubierta por una bóveda de cañón corrido . 
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LAS HACIENDAS ECLÉCTICAS 

INTRODUCCIÓN 

Durante el s. XVIII, lo burguesía se elevo vigorosamente 
definiéndose como el estrato rector de lo sociedad. 
Apoyado económicamente en los nuevos formas de 
producción Industrial; políticamente en los nacientes 
ideales democrótlcos y en lo ideología del pensamiento 
ilustrado. Esto nuevo sociedad odoptaró los viejos 
símbolos a sus necesidades sirviéndose de los nuevos 
recursos tecnológicos. 
Los tendencias que caracterizan o lo arquitectura de 
finales del s. XVIII y del s. XIX, se basan en lo pluralidad 
de estilos fundamentados en uno serie de revlvols que 
culminorón con el Eclecticismo. 
El Neoclóslco, surge o rofz del estudio de lo arquitectura 
griego y romano, que les proporclonoró o los 
arquitectos del momento los recursos necesarios poro 
crear uno repuesto reaccionario ante los excesos del 
Romanticismo y el Rococó. En Gran Bretaña surgen uno 
serle de estudiosos de lo arquitectura de Pollodio, cuyo 
adaptabilidad lo convertlró en el modelo o seguir tonto 
poro los mansiones neoclóslcos o los viviendas 
pequeños de los suburbios Industriales, como poro un 
ayuntamiento o uno estación de ferrocarril. 

Lo lúcido sobriedad Neoclósico odemós se adopto muy 
bien o los nuevos tiempos con lo nuevo imagen de los 
poderosos estados europeos y poro los Estados Unidos 
uno noción nuevo que quedo ligado mediante lo 
arquitectura o los ideos republicanos de lo antiguo 
Romo y o lo democracia ateniense. 

FJ Capüollo, Wlllldn¡ton D.C. 

Arco del triunfo de L'Etoile, Paris, 1806 244 



Los verdaderos experimentos se llevaron acabo en las 
obras de ingeniería generadas a partir de la revolución 
industrial, la cual provocó la producción en masa de 
nuevos materiales originando nuevas formas de 
concebir la arquitectura. 

Altea M~ Berlln 1830 

Puente col¡ante, Brlstol, 1829-1864 

Simultóneamente, los arquitectos se enzarzaron en una 
batalla de estilos que perduraró hasta la primera guerra 
mundlal. 
La Arquitectura del s. XIX es el resultado de la lucha 
entre los estllos establecidos y los nuevos materlales. 
Por un lado, la aparición del ferrocarril permitió a los 
arquitectos transportar ideas, proyectos y materiales a 
una velocidad sin precedentes que tendró como 
resultado la producción de arquitectura en masa, cuyo 
resultado traeró un gran auge a la Industria de la 
construcción. Y por el otro, se pretendía demostrar que 
a la tradición clóslca aun le faltaba mucho para 
agotarse a través de movimientos como el Neogótico y 
Arst & Crafts. 
No obstante ambas tendencias tendrón puntos de 
encuentro en el devenir de la arquitectura 
decimonónica, con ejemplos donde la tecnología se 
suma a la riqueza estilística y a la fantasía del 
constructor, resultando en construcciones exageradas, 
donde todo se podía usar; cúpulas y arcos apuntados, 
columnas dóricas y pilones egipcios, stupas y zlgurats. 
El pasado se convierte en el recurso de permanencia 
frente a los avances tecnológicos. 
En los mejores casos, esto llevó a una fascinante mezcla 
de estllos y tradiciones como la Opera de Parls y en los 
peores a construcciones Irracionales e Insondables 
como el Palacio de Justicia de Bruselas. 
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LA ARQUITECTURA ECLÉCTICA EN MÉXICO 

" .EC ~o áe saber histórico piude ~ar Cas 
propias y origina(es Qefieriencias" 

E. Nl4!t.uciu 

A la arquitectura del s. XIX en México, no se le perdona 
ni la destrucción de tantas joyas barrocas ni sus vínculos 
con el régimen porfirista, 112de ahí que sea la menos 
estudiada y comprendida en la historia de la 
arquitectura en México. Durante este periodo que se 
Inicia en la fase final del virreinato con el rechazo al 
barroco florido, a finales del s. XVIII y concluye durante 
la primera mitad del s. XX. con el surgimiento del 
Art Decó, la arquitectura mexicana se definiró por dos 
momentos el neoclasicismo de fines del s. XIX y el 
eclecticismo del porfiriato. 
No obstante en el siglo XIX, en México se dio una 
dinómica especial pues hubo tanto obras nuevas como 
obras virreinales adaptadas al gusto del momento. Esto 
es fócll de entender ya que resultaba mas económico 
modificar la fachada y remozar el interior que construir 
ex novo, sobre todo por los acontecimientos históricos 
vividos como los cambios en la estructura política; la 

112 Ramírez F. " Reflexiones sobre la aparición de nuevos programas en la 
arquitectura decimonónica en México" en Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. 
No. 48, p. 83 

enajenación de los bienes del clero y los consecuentes 
cambios de propiedad. 
Lo que nosotros llamamos estilo, no es mas que una 
transformación epidérmica que no afecta a lo 
esencial. 113 

La arquitectura mexicana decimonónica doró 
preferencia a la adaptación sobre la construcción , 
resaltando en la fachada la indispensable apariencia 
palaciega que caracteriza a las construcciones del 
momento: monumentalidad imponente, con uso del 
orden colosal , columnas y pílastras; planteamiento del 
partido arquitectónico en torno a patios de amplias 
dimensiones; majestuosas escaleras y lujosos salones de 
recepción. 
Estas características aparecen tanto en edificios 
gubernamentales como en hospitales. escuelas y 
casas habitación. Destacando el Palacio de 
Comunicaciones de Silvio Contri. ó el de Correos de 
Adamo Boari. 

113Bonet Correa Antonio. LA ARQUITECTURA DE LA EPOCA 
PORFIRIAN A. Cuadernos del INBA No. 7, p. 22 
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El Palacio de Comunicaciones, 1904 

Edificio 
de 
Correos 

1908 

Las transformaciones urbanas y arquitectónicas 
proliferan por todo el país con sus vartantes geogróflcas 
y las influencias estilísticas provenientes de Europa, pero 
conseNando el aspecto esencial de la ciudad 
hispanoamericana. 
La arquitectura mexicana del s. XIX, sigue los criterios 
estilísticos de las casas parisinas, cuyos ejemplos llegan 
prtncipalmente a través de libros y revistas. Aunque a 
estas propuestas se une el esfuerzo creativo personal 
que cada arquitecto desarrollaró tanto en los exteriores 
como en el interior. 
A la cantidad de versiones que se entrecruzan, se 
suman también las preferencias nacionales y 
regionales. 

Palacio de Mine ria, 1797-1813 
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En el estado de Guanajuato, no solo la capital sino 
ciudades como San Mlguel de Allende, Celaya, 
Salamanca, Salvatierra , Acómbaro y León sufren 
transformaciones propias de la modernidad, que 
reflejan la prosperidad de las minas y agrlcultura de la 
zona. El ejemplo mas emblemótlco es el Teatro Juórez 
en la capital el estado. Aunque hay muchos y variados 
ejemplos tanto de edificios públicos como privados 
donde se entremezclan elementos eclécticos y del 
barroco popular finisecular. 

Portada Catedral de León 

Parroquia de San Miguel de Allende 
114 

114 Las fotografias del Teatro Juárez y la portada de la catedral de León son del 
libro de Bonet c. Antonio LA ARQUITECTURA DE LA EPOCA 
PORFIRIANA. Cuadernos del INBA No. 7, pp.31y44 

Debido a las condiciones en que México se incorporó al 
proceso mundial del s. XIX, la economía se orientó a la 
extracción de materia primas y a la producción 
agropecuaria por lo que el desarrollo industrial era 
mínimo. Entre las Instalaciones de carócter productivo 
existían también las haciendas que continuaban siendo 
el núcleo de la producción agropecuaria. Aunque no se 
libraron de la destrucción revolucionaria, los ejemplos 
que se conservan nos permiten conocer su desarrollo 
arquitectónico. 

Teatro Rosales, Acámbaro 115 

115 Ambos edificios fueron demolidos en 1964, y las fotografias están a Ja 
venta en las tiendas fotográficas de Acámbaro. 
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ARQUITECTURA ECLÉCTICA EN LAS HACIENDAS 

Los estudiosos del s. XIX consideran que para la 
arquitectura decimonónica, la belleza deja de ser una 
cualidad banal, para convertirse en un valor importante, 
por ello se construyeron y transformaron las casas de las 
haciendas llegando a simular Incluso palacios, así 
como en las ciudades, en el campo también afloraron 
gran variedad de estilos como neomorlsco, 
romanticismo, neogótico etc .. . 
La mayoría de las haciendas que subsisten, son 
construcciones que provienen del Porfiriato y que 
muestran las adaptaciones de espacios anteriores con 
la arquitectura del momento. Los estilos que se 
encontraban en boga en las ciudades se trasladaban al 
campo, donde las pretensiones de modernidad y 
rebuscamiento satisfacían los anhelos de grandeza de 
los propietarios. Lo cual se reflejaba prlnclpalmente en 
la casa grande donde se daba rienda suelta a la 
Imaginación. 
Es aquí donde se manifiesta con gran claridad esa 
dualidad latente entre lo nacional y lo cosmopolita; lo 
culto y lo popular; lo capitallno y lo provinciano que 
caracteriza a este momento de la arquitectura 
mexicana, proporcionado la clave del desarrollo de una 
sociedad ollgórqulca y liberal cuya compleja estructura 
se refleja en la arquitectura. 

Hacienda Jaral de Berrio, Guanajuato 116 

116 Foto del Libro LAS HACIENDAS DE MÉXICO p.60 250 



La distinción entre la arquitectura colonial y la del 
Porfiriato, se logra por la diferencia de materiales y 
técnicas constructivas, como el ladrillo, la teja de barro, 
la cantera y el hierro. Aunque las construcciones previas 
fueron aprovechadas, y se siguió utilizando el adobe y 
la mampostería. Las bóvedas y arcos se siguieron 
empleando, algunos techos de madera se remplazaron 
por viguetas de fierro y bóvedas. 

Hacienda Sahcatzin, Yucatán 111 

117 Foto del Libro LAS HACIENDAS DE MÉXICO p.275 

En la fachadas la ornamentación se convierte en un 
tributo Indispensable, aunque con predominio de la 
simetría y de las formas geométricas : los aparejos se 
acentúan mediante líneas y entrecalles; arcos, Jambas, 
dinteles se adornaban con esgrafiados o grabados 
geométricos o vegetales y relieves en las claves de los 
vanos. 

Hacienda Juacbi ,JaUsco 118 

118 Foto del Libro LAS HACIENDAS DE MÉXICO p.140 
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Aparece la loggia, un gran balcón terraza cubierto, que 
permltfa mantener contacto con el exterior, se ubicaba 
al frente de la casa y en ocasiones se le daba un efecto 
teatral. 
Las verdaderas Logglas estaban concebidas para una 
función social donde se exhibían los poderosos dueños 
ante la muchedumbre.119 

Hacienda Tabalaopa, Chihmbua 120 Recícnda Molino de Flores. Edo. De Mé.xí~o 

Balcones y cornisas se adornan con molduras, 
guirnaldas, mascarones y cartelas que con frecuencia 
se combinan para enriquecer las composiciones: las 

119 Martín H. Vicente. ARQUITECTURA DOMESTICA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO 1890-1925, UNAM, 1981. P. 222 

120 Foto del Libro VIDA COTIDIANA EN LAS HACIENDAS DE 
MÉXICO p.174 y 384 

balaustradas acentúan la importancia de los vanos y los 
volúmenes se rematan con molduras ornamentadas. 
El mirador destaca sobre el resto de la composición de 
la casa como elemento contundente, generalmente 
enmarcando el volumen desde uno de sus extremos. 
Destaca por su forma pintoresca a veces con influencia 
de los castillos medievales europeos. Las torres y 
remates simbolizan una posición elevada, donde el 
aislamiento se equipara a la superioridad 

Hacienda Yaxcopoil, Yucatán QuintJI Carolina, Clt.ihuahua 
121 

121 Fotos del Libro LAS HACIENDAS DE MÉXICO p.39 y 147 
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En los espacios interiores, se adoptaron puertas y 
ventanas con vidrieras grabadas o emplomadas con 
vidrios de colores. 

Hacienda San Antonio Techa lote, 
Tlaxcala 

122 

Casa de la Bola , D.F. 

Molduras y adornos de yeso o pasta en plafones, pisos y 
muros, los cuales se aplanaban y estucaban con 
decoraciones o se cubrían con papel tapiz y en los 
salones Importantes con lambrfnes de madera. Las 
pinturas en muros se realizan con tonos delicados verde 
agua, lila, gris perla, rosa etc ... que algunas veces 
contratan con filetes oscuros. 

122 Fotos del Libro VIDA COTIDIANA EN LAS HACIENDAS DE 
MÉXICO p.136 y 274 

Hacienda Jaral de Benio, Guanajuato 

Hacienda Grande, Quetétaro 123 

El comedor tenía una Importancia especial y era de los 
espacios mas decorados de la casa. 
El diserto de jardines también cobra Importancia 
durante el s. XIX. Generalmente planeaban con gusto 
neoclósico la simetría, combinada con fuentes 
centrales, tomando como modelo los Jardines 
franceses, y se adornaban con estatuas, florones, 
balaustradas, dividiendo los distintos espacios del jardín 
que tenía como telón de fondo la casa grande. 

123 Foto del Libro VIDA COTIDIANA EN LAS HACIENDAS DE 
MÉXICO p.111 y de 
LAS HACIENDAS DE MÉXICO p.61 
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LA HACIENDA SAN ISIDRO 

ANTECEDENTES 

1 . Origen de la propiedad 

A mediados del s. XVI, la mayoría de las tierras en 
lo que hoy es el estado de Guanajuato se encontraban 
prócticamente despobladas, por lo que 
varios encomenderos que querían tierras de labranza 
comenzaron a solicitar estancias en las proximidades de 
los pueblos de indios. 
Esto facilitó el acaparamiento de las tierras por unos 
cuantos a través de los mayorazgos. 
Tal es el caso de Hernón Pérez de Bocanegra que a 
partir de 1 538 recibió una serie de terrenos por el rumbo 
de sus encomiendas de Apaseo y Acómbaro.124 

El hidalgo Hernón Pérez de Bocanegra y Córdoba llegó 
a la Nueva España en 1 526, acompañando a Luis 
Ponce de León, asentóndose en la ciudad de México y 
pasando a la refundación de Acómbaro 
de donde seró encomendero desde 1538125

, 

sustituyendo a Gonzalo Riobó de Sotomayor 
encomendero del pueblo desde su fundación. 126 

En la región de Acómbaro - Apaseo, en 155 7 tenía las 
dos encomiendas Hernón Pérez Bocanegra y una serie 

124 Cbevalier F. La Formación de los Latifundios en México. P. 141 
125 de Ja Peña J. Oligarquía y propiedad en Nueva España 1550-1624. p. 52 
126 Blanco M. et al Breve Historia de Guanajuato. P. 38 

de estancias de ganado mayor y menor tanto en 
Apaseo como en Acómbaro. Todas justificadas aunque 
la ley lo prohibía por mercedes de los dos primeros 
virreyes. Además compró diversas tierras a indios y 
caciques de Acómbaro a pesar de ser sus 
encomendados. 
En 1 542 firmó con la comunidad un acuerdo donde los 
indios le cedían todo el lado del arroyo hacia los Dos 
Apaceos, formando así un rico mayorazgo que se 
desbordó del sitio de la encomienda hasta las zonas 
vecinas. 127 

En 1557, las encomiendas de Acámbaro Y Apaseo le 
redituaban anualmente a Pérez Bocanegra 4,000 pesos 
y las tierras que habfa adquirido entre ellas la Labor, le 
producían 6, 000 pesos al año. 128 

Tan solo la encomienda de Acómbaro llegaba por el 
norte hasta el pueblo de Querétaro, al sur hasta 
Zinapécuaro, al oriente con Maravatío y al poniente con 
Yuririapúndaro y Cuitzeo midiendo 1 O leguas de largo 
por 9 de ancho.129 

127 Op. Cit. P.21 3 
128 Boletín del AGN T.VI. Núm.3 ( mayo-junio 1935) p. 366 
129 del Paso Y Troncoso F. Papeles de Nueva España. T. l. p.33 257 
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130 Extensión que abarcaba la Encomienda de Acámbaro, en un plano 
actual de la zona. 
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EL MAYORAZGO DE APACEOS Y DE Vll.LAMAYOR 

La familia Pérez Bocanegra obtiene el título de 
Marqueses de Villamayor y con llcencla del rey 
Instituyeron su mayorazgo. 

Jesús, Marla. ,]osep6 
Refación cíe Cos 6ienes que vincularon Cos señores Hemán Pérez cíe 
Bocanegra y Córáofu y Doña. Beatriz Pacfleco su mujer j fa faculuu! real 
para fwc.er este mayora.?90 cíe .Apaceos se áespaclió en Madriá a 8 cíe 
Novi.emóre cíe 1562 y usanáo cíe ía. - facu!tac! , Cos señores Hemán 
Pérez cíe Bocanegra y Córáofu y Doña. Beatriz Pacfleco su mujer 
hicieron e( mayorazgo cíe Apaceos y otor,9C1Ton fa escritura cíe mayora.?90 
en e( pue6Co cíe ]erecuáro sujeto aC pue6Co cíe Acám.6aro cíe fa provincia. 
cíe Micfwacán reino cíe fa Nueva España. a 11 cíe octubre cíe 1564 ante 
Pe4ro Mordn., escri6ano.131 

Este Mayorazgo, continuó en manos de la familia 
Bocanegra y Pacheco hasta que su biznieto Carlos 
Colón de Córdoba y Bocanegra se trasladó a radicar a 
España dejando a sus administradores al frente de sus 
bienes, en el libro de rentas consta que uno de sus 
descendientes envió a Gabriel de la Cruz en l 680 a 
Nueva España para administrar dicho mayorazgo. 

131 "Relación de bienes de los seiiores Hemán Pérez de Bocanegra y 
Córdova y Beatriz Pacheco" 11 oct. 1564.Copia del s. XVIII, 
manuscrito num. 12069, de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
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En trnsú:ufu á.e( M.ayorazp á.e Apaceos, envíé a. Mbico a. Don. Gabriel 
á.e fu. Cruz., que rulministra. por mí mi.s rentas j y este MayorllZ9o á.e 
Apaceos partió á.e Cááiz para Nueva España a 5 á.e Marzo á.e 1675, y 
eC otro , 
Don. Gabriel á.e Úl. Cruz me escn6íó áesá.e Mé¡rico en carta cíe[ --- á.e 
noviem&re á.e( misTTW año , que Ce tenia en su poá.er. 
Un trasú:ufu á.e( mayoraz90 á.e Viífumayor envié tam6íén a. M.é¡rico al 
otro Gabriel á.e fu. Cruz y este mayoraz90 partió á.e Cád'iz para. Mé¡rico 
con e( aviso, que se áespadi.ó en 5 á.e afui( á.e 1680 ¡y con este 
trasú:ufu á.e( mayoraz90 áe ViCfu.mayor envié áos trasú:ufus á.e estas 
reCadones y Cifro á.e líacienáa. 1 para. que con mas Jadficúuí reconozca. 
toáas fas rentas á.e f.os mayorllZ9os á.e Apaceos y cíe Vi(Úl.mayor y Úl.S 

recupere, 6en.eficie y anierufe , c.aáa una. sepa.raáa como se verá anotaáa. 
en este fi&ro y que po119a d precio, tiempo y jiaáor y f.o á.emás que 
tet190 rufvertiáo . Tiene aviso á.e( ref eriáo Ga&rie( cíe haber rcd6Uío otros 
trasfaáos. 132. 

i32 Op. Cit. 

2. Evolución de la Hacienda hasta 1856 
Ya en la primera mitad del s. XVII, las haciendas 
empiezan a ser todo un complejo productivo que 
permitiró que la zona del Bajío se convirtiera en la mas 
productiva del virreinato. 
La Hacienda San Isidro, fue motor de la economía 
regional durante los s. XVIII y XIX y paradójicamente 
motivo de lucha social. En el archivo municipal de 
Acómbaro, existe un legajo de documentos de l 773, 
relativos a un pleito que hubo con Juan Gorda de la 
Madrid, dueño de la hacienda San Isidro, con el pueblo 
de Acómbaro, debido a que el hacendado se apropio 
el agua de la comunidad. La Real Audiencia falló el 
litigio dividiéndolas por mitad . 
Hasta el momento este es el ultimo registro concreto 
que se conoce de los propietarios de la hacienda , 
aunque en algunos documentos aparecen como 
posibles propietarios de la misma la familia Braniff, no se 
ha podido comprobar. 
Al amparo de la Ley Agraria de enero de 1915, los 
campesinos de San Mateo Tócuaro en Acómbaro, 
solicitaron la restitución de las tierras comunales , 
incorporadas a las haciendas de San Antonio, San Isidro 
Y Jaripeo.133 
En el año de 1998, la hacienda fue adquirida por el 
Doctor Noe Silva, medico naturista de la comunidad 
quien pretende restaurarla y acondicionarla para una 
clínica de descanso 

133 Blanco M. et al Breve Historia de Guanajuato. P. 181 259 



ANTECEDENTES COMPOSITIVOS 

Por el momento no tenemos conocimiento de como 
se fueron sucediendo las transformaciones aunque. 
sabemos que la zona de corrales. establos y macheros 
se ubicaban en el extremo oriente de la casa . en lo 
que ahora es la colíndancla. 
Y que Inicialmente la casa era una construcción 
modesta a la que se le transformó la fachada principal. 
Esto se refleja en la austera composición de la fachada 
posterior. 
El acceso principal al conjunto se verificaba desde el 
antiguo camino a Jaripeo • del cual aun quedan 
vestigios. El Jardín estaba dividido por un muro que 
separaba el espacio de la capilla que hacía funciones 
de atrio. del jardín con órboles frutales de la casa. 
Otro muro paralelo sep:Jraba este espacio de la zona 
destinada a los animales. 
También existían una serie de construcciones modestas 
entorno a la era que podrían ser las casas de los 
peones pero de las cuales no quedan vestigios. 
Las trojes y la molienda aunque casi totalmente 
destruidas se pueden reconstruir con los vestigios 
existentes. 
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ANALISIS DE SU SITUACION ACTUAL 

. Su emplazamiento en lo porte alto de uno colino. hoce 
que se veo imponente desde lo avenido. A pesar de 
estor sometido o un proceso de deterioro sin tregua, 
que se percibe desde el primer momento. 

CASCO DE lA HACIENDA SAN ISIDRO 
Foto de la autora, Acómbaro, 1 998 

Si bien su extensión se ha visto disminuido 
considerablemente, aun conserva el terreno suficiente 
para apreciar el esplendor de otros tiempos. 
La hacienda cuento en la actualidad ademós de la 
caso del hacendado con los restos de las trojes y 
algunas dependencias. que poco o poco nos han 
permitido ir armando el partido arquitectónico. 

Lo disposición de los elementos en el conjunto parece 
estor realizado de manero aleatorio en términos 
compositivos, no funcionales. Yo que no existen ejes 
comunes. 

lAS TROJES Al BORDE DE lA AVENIDA l º DE MAYO 
Foto del INAH de Guona)uoto , 1986 

La organización espacial que el conjunto presenta en la 
actualidad, favorece la creación de espacios al 
Interior, yo que los restos de las trojes generan una 
especie de cierre entorno a los espacios abiertos del 
conjunto. 
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Con excepción de los vestiglos de un espacio circular 
abierto delimitado por un muro, que bien podría ser la 
Era , la parte baja del terreno se encuentra totalmente 
libre, favoreciendo el Impacto visual de la casa que a 
distancia parece mucho mas grande de lo que en 
realidad es. 

CASCO DE LA HACENDA SAN ISIDRO 
Foto de la OulOIO, Acómbaro, 1998 

LA CASA DEL HACENDADO 
Es de planta rectangular, pues aunque recientemente 
se encontraron los restos de una crujfa en la parte 
posterior de la capilla no hemos podido comprobar 
aun, si pertenecfa a la casa ó formaba parte de las 
dependencias de seNiclo. 
Cuenta con un órea de 233 metros cuadrados, en 
planta baja. Flanqueada por una capilla en el extremo 
poniente y un mirador en el oriente .. 
Tanto el campanario como el mirador sobresalen en el 
volumen de la casa, actuando como remates en los 
extremos. 
La casa contaba con dos niveles , las habitaciones de 
ambos pisos se comunicaban a través de un corredor 
limitado por una arcada, de las cuales solo se conserva 
la de la planta baja y un solo arco de la planta superior. 
La casa ha perdido tanto el entrepiso como las 
cubiertas. Aunque conserva algunos de los muros 
transversales en ambos niveles. 
El acceso se da por un vestfbulo al centro del edificio 
que lo divide en dos partes. 
El ala poniente se encuentra a su vez subdividida en 
4 habitaciones a las cuales se podfa acceder también 
desde el corredor. 
El ala oriente conforma un gran salón continuo. 
A la planta alta se accede por unas escaleras 
adosadas a la fachada posterior que rematan en el 
vestfbulo central, las subdivisiones de las habitaciones, 
corresponden a las de la planta baja, aunque en el 
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extremo oriente solo uno de los muros se mantiene en 
ple gracias a una gualdra, del resto de los muros solo 
quedan los vestigios, pero que permiten entender la 
división del espacio interior. Al fondo del mismo una 
terraza cubierta se comunicaba con el mirador 
rompiendo con la forzada simetría pero sin alterar el 
volumen. 

FACHADA POSTERIOR 
Foto del INAH de Guanajuato • 1986 

SI bien los accesos a la capilla son totalmente 
Independientes de la casa. El mirador estaba 
comunicado con ambas plantas. 

La casa del hacendado carece de una unidad 
estilística propiamente dicha. 
La austeridad general del conjunto parece ocultarse 
deliberadamente tras la fachada principal de carócter 
ecléctico. 
Todos los muros tanto Interiores como exteriores, se 
encuentran profusamente decorados con cenefas de 
gran colorido. 

INTERIOR DEL VESTIBULO DEPENDENCIAS DE SERVICIO 
Fotos de la OulOIO, Acómbaro, 2000 

Conforme vamos estudiando el edificio, podemos 
apreciar como ha sido forzada la geometría para lograr 
la anhelada simetría que caracteriza a este estilo 
arquitectónico y que contrasta con la variedad con que 
han sido tratados los vanos de la planta alta. 269 



LA CAPILLA 

Es de una sola nave y estaba cubierta por una bóveda 
de cañón corrido. El altar aunque se encuentra 
totalmente destruido, nos permite entender su 
composición simétrica. Compuesto por 3 nichos, 
presenta aun vestiglos de los elementos decorativos en 
estuco y pan de oro. 
El campanario ha perdido tanto las campanas como la 
escalera, pero se conserva próctlcamente en su 
totalidad. 

CAPILLA INTERIOR CAPILLA INTERIOR 
Foto del INAH de Guonajuato • 1986 Foto de la autom, 1997 

La portada esta compuesta por el lmafronte y 2 
cuerpos sencillos cada uno con un vano : la puerta 
de acceso en planta baja y la ventana del coro 
en la atta. 
Ambos estón revestidos con una capa lisa de estuco y 
únicamente los vanos cuentan con elementos 
ornamentales. 

PORTADA DE LA CAPILLA 
Foto del INAH de Guonajuato , 1986 

PORTADA DE LA CAPILLA 
Foto de la autora, 1997 
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Una pilastra cuyo fuste esta compuesto por paneles lisos 
y estriados alternados hace la función de grapa entre 
la portada y la arcada de la casa en el extremo 
izquierdo, ya que del lado derecho aparece el rotundo 
volumen de la oose del campanario. Tanto la oose del 
campanario como el lmafronte estón tratados con una 
serle de entrecalles horizontales. Este ultimo , tiene al 
centro un oculo oojo el cual se encuentra un relieve 
con motivos vegetales. 
A un costado del altar se encuentra la sacristía a la 
cual se accede desde la capilla o desde la fachada 
posterior de la casa. 
Ademós de la ventana de la portada la capilla cuenta 
con dos ventanas hacia el poniente , que Junto con la 
puerta de acceso, son los únicos accesos de luz. 

CAPILLA FACHADA LATERAL 
Foto del INAH de Guanajuato • 1986 

LAS TROJES Y DEPENDENCIAS EXTERNAS 
Tanto las trojes como el resto de las dependencias se 
encuentran prócticamente destruidas, ya que la 
fóbrica de adobe es mós susceptible a la erosión, 
sobretodo si se encuentra expuesta a la intemperie por 
la pérdida de las cubiertas. 

RESTOS DE LA TROJE 2 
Foto del INAH de Guanajuato • 1986 

JARoiN DE JUEGOS EN LA ESQUINA 
Foto de lo OUIO<O, 1997 271 



Hasta ahora hemos reconocido los cuerpos de 3 trojes, 
La mayor conserva los muros perlmetrales y unos pilares 
de cantera gris que supuestamente soportaban la 
cubierta. Actualmente se accede a esta directamente 
desde la molienda, que es a su vez el punto de 
encuentro con otra troje de menor tamaño y de la cual 
solo se conservan algunos fragmentos de los muros. A 
su lado el cuerpo de la tercera y ultima troje, 
ligeramente inclinada para generar el cierre del espacio 
se conecta con algunas dependencias que 
rompen la continuidad para dar cabida a lo que debió 
ser en algún momento el acceso de carruajes. 

TROJE 1- INTERIOR 
Foto de ta autora, 2000 

En el proceso de limpieza del terreno que se ha 
realizado durante los meses de abril y mayo de 2000, 
aparecieron, los desplantes de los muros de una crujía 
en la parte posterior de la capllla, de la cual solo se 
tenía conocimiento por una fotografía de principios de 
siglo. Esta crujía formaba una planta en forma de 11L11 

junto con la casa del hacendado, generando el cierre 
del espacio posterior dando lugar a un patio. 

ACCESO POSTERIOR 
Foto de IO autora, 2000 

Los otros elementos de cierre del mismo eran un muro 
de adobe hacia el sur que conserva el vestiglo de 
algunos vanos, lo que hace pensar que qulzó había 
habitaciones hacia la parte posterior en lo que ahora es 
la collndancla hacia la calle San Luis y el otro el muro 
que separaba las dependencias destinadas a los 
animales. 
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ESTADO ACTUAL 

El registro fotográfico se ha realizado desde 1997. 
cuando se efectuó la primera visita al pueblo. las 
subsecuentes visitas en este tiempo nos han permitido 
entender la situación actual del casco. su evolución 
tanto estilística como física. 

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

No se encontró ningún levantamiento arquitectónico ya 
que los planos existentes eran meramente ilustrativos. 
Por lo que se realizó un levantamiento arquitectónico a 
partir del año de 1999 cuyos planos se han ido 
modificando en los casos en que se han encontrado 
nuevos registros como en la crujía sur. 
La hacienda San Isidro se encuentra desocupada por 
lo que el Dr. Noé Silva actual dueño de la misma nos 
facilitó la entrada al conjunto cada vez que fuera 
necesario. 
El levantamiento se realizó por etapas la primera fue la 
casa y posteriormente las trojes e instalaciones del 
exterior. esto coincidió con el hallazgo de la foto donde 
se aprecia la crujía sur y se procedió a limpiar el terreno 
para encontrar los desplantes de los muros de la misma. 
que fueron consignados en los planos. 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS 

El avanzado estado de deterioro del casco permitió 
entender desde un principio su evolución ya que tanto 
los elementos como las fábricas están expuestos. 
Esto facilító tanto el conocimiento del sistema 
constructivo como el levantamiento de los daños. los 
cuales se concentran básicamente en la 
intemperización y erosión provocadas por la pérdida de 
las cubiertas en la totalidad del casco y el vandalismo 
de que han sido victima las instalaciones. 
especialmente la capilla y la casa. 
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APOYOS: 

Fóbrlcas: Daños: Ubicación: 

® 
Cokl'nna de tabique roto recocido (7lll4X28), 

P6rdlda del apanooo dej<Jndo la tábrtca apaNnte Aroodo de la planlQ bqa de la lachoda pflnclpal aeentado con morMIO. aplanado oal-alena. 
Secc1on de 32.60J(32.eo. y lllOll;on de lal plelaa de canMIO. de la OCllO del hooe11dado. 

Bate molcMada y~ OOf11PU9lfO de 
cam.ta grtl. 

® Piar de ..... de conlelo glll . 
Plezat follontlM poc CC1U1C1 detcooocida. Soportabal la c:ublelta de lea troJet. 

Planlo cuodloda (64lC64 cm.~ 

® 
/>loa de medio puntode tlb'4ls ptezoa fallankll pot COUla d91C>OOOClda. Acc9IO a la moliendo, eMe lea floJet. 
de contero grll,con muio de 
piedra broza, de 1.05 om de eti:*QI. 

® ~de libes de contera gris, Pl9zol 1anantet poc cxuo delCOOOClda. Soportabal los murot de lo molienda. 
y tabique rOlo rec:ocido. 
P!onla cuadloda de l .OS m xi .05 m. 

® 
ConlTa!Uelle de ••aret de OCSl18ro grll, En loa~ de la trole 1. 
CMl11odOI con moll9t'o oal-olena. P1INaf fallonlet por~ de ~te. En el acc.t9 prlnclpol IObre el comino a Joripeo, 

5eoclorl var1able de 1. 70 m de lado en la colndc:ncia IOble lo c . San luis y en el 

aprox. COlkldo de lo COl)lllo. 

® hco de tabique roto recocldO (7x14X28). Tapiado 000 adobe.~ Antiguo OOCelO al pollo pocterlor 

cuyo lmpoáa $lmUla W1 caplel ~ P61dido de plews por CC1U1C1 descollOCido. de lo ccao del haoendodo. 
dt contero Qlla, detplante y~ en 
piedra btazo, ~todo con rnorteio coi..a.no 
y rellenO de pedaCerio de banO-

® Neo~. de 1111ar .. de conlefO gris. Er<>llón de loa allaret de <Xllllela e Acoeeo posterior de Jo C09Q del hoeendado. 
con molMlc en loa exlrerno. de loblque roJo y lrMJll6n de ftOIO ll\IMe. 
9'1uco. 

® 
ÑCO de 1l9t oenl10I P6!dlda porolal del aplanado por vandOlllmo. Atoodo de la plonlo bqja de Jo COia del haeend<:ldo. 
de tabique roJ<> recocido (7xl 4X28), 
recublerl<> con ..iuco. 

e ""ºº de tret cenhol Nrdlda del 90% de la Oleado IUperlof Atoado de lo planta ola de la ooao del hooeudodO. 
de tabique rOlo recocido (7xl 4x28), por CCIUICll c:teeoonocldol. 
recubierto con 9'1ueo. 

® Contrafuel19 de adobe reculller10 Nrdlda parcia! de la conlelO. f<Mmon parte de la estrucMo de Jos flojee. 
con lajal de conlefa grll. prawocando la lllOll6n del adobe. 

e Colurmo de bote~. Nrdlda parcial del aplanodO. Acoeeo poM!lol, al ve.t1bulo de la 
de~ roJ<> reooc1do (7x14lc28), dejandO lo lóbr1CO aparente. C010 del l'laceododo. 
OMnlodo con rnol'9IO CCJl.Oreoo, ~nctlmlenlo de la ·~ del muro. 
bale rnokUodo de Callera gris, 
y capltel ..iucado con rombOI. 
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APOYOS: 

Fábricas: Daños: Ubicación: 

e CoUnoa de b<Jl9 polgonal, de 60 cms. lodo o.pr.. dml9lllO paclol del oplanodo 

de tabique roto 19COClc:lo (h14>c28), dejarido la fóbflCo aporenlll. por CCMCll ~ prlnelpal ele lo COIO del hacendado. 

reci.11*11o con 811UCO. llrnUlandO lllknl deeoonoci<lal. 

Y MI cop!tel • Ero.Ion ele lo fabllco por por~ 
ololnle~. 

e >leo de fonno o¡l\lal, o..p,.. dmlel llO porctal del aplanado, SOpor1an la c:Wlerlo del "*°do<. 
ele tabique rojo recocido (7x14x28), por - CleloOnOCldo. 
reclblelio con ..iuco. 

e Columna de tabique rojo ,..;:oclc:lo (7x1 Ax28), Oelplendlmlenlo poráa1 del oplonodo, Soporm '°' arcos del mtoclo!. 
~con ..tuco.*"~ ~!1'90QleC por COUIO <MloonOCldo. 
oap11e1 ele eáUCO con mottvoe ~· 

e Aleo de tabique roJo lecooldo (7x14x28}. Eroaon por eJCl)Olk:lon o lo roternpeM, Aleo lnt.dol de lo coplla. 
recub*10 con oplonoClo caVcnno. Perdido del~ y ele la plnkMa mural. 
AcdJoáo con plnluro mural. 
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PISOS: 

Fóbrlcas: Daños: Ubicación: 

EJ EnfNpóO COf'r4)uaslo por vigas de PéfdlCIQ to!oi, por COUIQt delCOflOC!dal. 
P10l1lo ~de la coso del llOCendado. modela (22X11 cm.),OOlocc:ldas a/c 11 cm., 

19lleno de 1191Ta, entonado C<lknna, 
y IOlela de bollo (2Qx20). 

~ 
Piio de loe8la de t>am:> (2000), P«dda por COUIO deeconoCldo. P1anto bofa de lo ca.a del haoeodado. 

Cllllntado oon mortero COI~ 

§] Piio de IOMlo de Dam:> (2000), Erotlonado por ~a la h'llempelle, CCll)llo y IOCflslto de la C01C1 del ~. 
a.nlodo oon monero cal.areno. Pf..W p6rdkja de pllNQI, Piia de aguo del pallo posteltof de la ea.a. °"° pod9ñor de la copllla. 

IP3AI 
Piio de loseta de t>am:> (2000), P*dda del 90"' de lol pjezal. Pbo de lal bancoa del Jardfn, 
osenlodo oon mortero oot-oreno. de la CQICJ del hae8llC»d0. 

§] LaJaa de contero grta, ErotlonodO por •JCl)Ollclón o la lntemp811e. Piio de la~ de la C01C1 del~. 
OMn1odO con rnolfelo cá-orena. 

§] Piio de llelTa suelta. con vartonlell de Nvel. Jat~ de la hacleodO, lfojM 

provoo<ldoc por el demJrnbe de lol rn.IOt y depetldel>eloa on.xas. 
de adobe y con c**'11ento de llola """'119. 

§] Piio mbclo de lllorec de eon!«o grll, y P'1dldo de plelOI • lnVOllón de llOIO tlWclle EtpaclO de la moi9nda Y ClrcúOciÓn 
piedra bob, oaenlodo con mortero COI-areno. en lol Jun!QI .. entre etta y lol trojes. 

EJ Piio mbOO de llknl de con!etO grll, y Péfdda del 90% de las pleZIOS Plao de las bancot del )adi 

piedra bob. Ol«ltodo con mortero cOl-oreno. • rnVOll6n de lloro .......,._, de la OOIO del hacendado •. 
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ESCALERAS: 

Fábricas: Daños: Ubicación: 

~ 
Rampa de "2llqlJ8 rojo recocido (7X14x2&) La rarT1XJ etto <*ll4IQ Clda del muro. 
con huellal de cx:in1era grlt. Példldo del ~"' de ka hu9ilal. 

EtcOlefO posledor de lo CCDO del hocetldaóo. 

~con mollero eoknna. y el 66% l9llante Pl9"n1a f!Qcil.lat 
• lnYOll6n de ftolo llMMl!e. 

~ 
EtcalerO lonnoc:to pot peldal'lol Pérdida del 80% de IOI peldoflol Esca19<o de aceeeo o lo copila 
de eanlenl gN. de 3.68 mlt. de IOng. r-ttglo de 5 peldoflol), de lo COIO del hooeododo. 
OMnlodOt IObre ~de lleno. 
RQl1l)Q de 3.40 m1' de long. 

por coutO deeconOcido. 

~ 
EICQlero IOn'noda pot peldat\os ~ del 96% de IOI J*dol\ol EtCXJlelo de aceeeo o lo coeo del hocendodo. 
de oan!aco gris, de 1.80 mtt. por coutO deleonOOldo. 
~ IClble l9leno de tlelTo. 
Rampo de 8.60 mta. de IOng. 

~ 
Eloale!O~ 

~IOlol. Etc:ol9fC11 del oomponorto y del mirador. 

de fóblloo de modelo. 
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MUROS: 

FábrJcas: Daños: Ubicación: 

g Muro de tcXllQue rojo reooclóo asentado con ~ parclaf del aplanado, Plo de agua del palo poclerlof 
mortero ca-oreno y <JPonadO. deland<> la fabllco apcnnl9. de la CXllO del hoceudado. 

A 
Muro de toblc¡ue rojo reooclóo OMnlado TOklimenle demmbado. MutOt lm.tlOtes de la plonto bofo 
oon tnOltero ooklrena V opk:Wlado. en la C010 del hocet IClado. 

A 11.Uo de toblc¡ue ro)O nteoclclO, OMntado ~ parcial de la lóalco y el aplanado MI.ro.~ planto alta de la CCJIO del hOC«ldado. 

oon mo<leloookJtena y aplonado. por COUllCI delconocldo. 

M MulO mbclo de~ de pledro btOZO, 
~ parcial del aplanadO V eroll6o Muro. perrnetrolN de la cosa del hocendodo. 

IOClque rojo recocido OMnlodo 
de lo fóbrloa. 

oon mo<teto ca-cnna v aplOnodo. 

A 
Muro mllClo de mcsnpoeterio de pledro btOZO. Pérdida parcial del aplanado y eroll6o Murc:>e del 18QUndO cuerpo de lo baM 
loblc¡ue rojo recocidO aeentodO de la lóbflco. del oompanar1o y del mirado!. 
oon mortero coknna y aplOnodo en 
tonno po11gono1 con eotrecollef. 

11 Muro mildo de mcrnpolleria de pledfa btOZO. Pérdida parcial del Ql)lonado V -.'Oll6n Murc:>e del prtner cuerpo de la tx»e 
tabique roto hlCOCldo osenlOdo de la lóbflco. del oompanor1o y del mirado!. 
oon mortero eoklenO, 
en tonna cllcular y con oc<lbOdo lto. 

g Muro mildo de mornPQltelio de piedra blOZO. Ero.Ión geneiat de la fóbrlco de adobe, MurCI del patio poelltrtor de la ca.o del ttocendado 
OMnlado cor¡ mollero ca-areno y con dMprenclrnlento de lo porte aupetlor y muro •x1ellor de la mol«lda. 
adobe . y opartclon de ftolO ,..,....., 

M Mulo mX10 de mornPQltelio de piedra blatO. Pérdida paclal de lo lóbrica ~ cenl!al de la 11oJe 1 
oeentoda con mollelo ool-cieno. por COUtO ctetconoclcla. 
O. 70 cmt. de 8lplllCll: 

~ 
Mulo mlXIO de manPo91eria de pledro blaZO. Hldlcla del 7()'J(, de lkl róbl1ca Muro de 1a1 bancot del )aldfn. 
OMnlado con mollero cx1H:nna. P<>I CQUIQ delconOClda. 

~ 
Mulo de ..... de canlefo. 

Eroll6n V ~to de lo lóbrloa oon ..mote de oom.ia grta, Muro de lo colndancla poniente. 
y c.io.la de !Clblqo.I& rojo recocido. por c:t>andono • ln\/Ollón de flora lll\lwcl!e. 
&pelor variable de 0 .30 a 0.60 orna. 

& Muro mildo de rnamposlerio de piedra blOZO, Oelpfendmlento parcial del ~. Muro potler1of de lo capllo. 
pedaoerio de tabique rolo reoocldo dejando lo 1óbrtca aparente. Muro 1ur de lo collndancla. 
y adobe. aplanado Cal-areno. 
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MUROS: 

Fóbrlcas: Daños: Ubicación: 

g Muro mlxlo de adobe. mampoária EIOllón de ta lóbl1co por •lllXlllci6n Muro poniente del pot1o postellor. 
de pilldfa blaZO y lcti:ÓI\ aparenle ala~. 
oon OOlltllot y llab4ll de concr.to. 

~ 
MIMO klblcól'I apcnnle Erotlón de lo lóbrlco p0r eJll)Clllclón Muro ponlerll9 d91 pot1o ~. 
oon C<lltlb v l!abet ci. conoreto. o lo Intemperie. 

M Muro de adobe, r.c~ con aplanado ~ porclol del oPanode. Muroc en loe cnuot y tat ITOI• 
cal-oreno, de 60r'&O c:mt. d9 ~· PfO'IOCondO ta «Ollón de lo lóbllco. 

A Mulo de~ de piedra braZO Rvcl9nte c:otooacl6n ~ YM!lgloe. Muro de com.nclón de lo COICI del tlcX* ododo. 
tobl9pueelo lln mol'lelo . Muro~ en el Jordln. 

11 Muro de adobe. Erotlón de lo lábnco p0r eicpotlci6n Muro oori. de oollndoncla. 
oon lllfUeaos en mamposterla de piedra blala. olo~. 

g Muro de adobe, ~denulclo. Muro ~ de collnclonc::lo. 
con re1uenio1 en mompoeleria de pledro bfazo. (Velltglo IO!Ogtó!lco) 

á Muro mlx!ode mampoPlta. ~con Példlda pc:wclOI de 10 lót>l1co p0r llOclUro. Mulol del loe~ en el 
IQcJI de conlelO grll. peM\etlo de los trojec. 
De 1.10 cnw. de ~r. 

Murode~nen~ 

A de pi9árg bfOllO. oonlefO. ~ ~kt cokx:oclón ~ VMllQlot. Muro de CQOl9nCl6n de lo COIQ del haeendocio. 
de tabique y fóbllcoa ~de lo ~ndo. 
o. 0.65 mla. de~ 

11 Muro ctrciAar de plezol de oonlefO tallado. ~del S0% de lo l6btlco Muro $ lot bonCOI del )ordfn. 
y 1ob1cJ.» rojo recocido (1x14x28) por~ <*Conocido. 
oon aplarlOdO lnterto< cal-areno. 

~ 
Alembrada golVarizada. IOPOflada Umla lo propiedad 10bre la ~. 
porpollel. Y en el Jan:lln lnfO,., 
Con dMplonle d9 piedra braza en algl.l'lot trorr 11. 

A Muro de tabique rofO recocido (7Xl 4x28) Muo de lo colndonclo, tObre lo 
con C<lltlllol v h'abM de concreto <lJ)Q'9nle c.Son Wa. 
de monulocl\ro c:ontemporóneo .. 

. 
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VANOS: 

Fábricas: Daños: Ubicación: 

EJ 
\4arlo de wn1ana con forma de arco rel>Qlodo. P9rclda PQlcki d• te» pleza1 de Foohoda J)Olleflol de lo C01C1 del Hocendado .. 
de~ rolo recocido (7x14X28) tabique, por CCMO dlleoonoclda. 
aparenle, CIMnlodo con moMlo oaknna, Pclll:ldo lolol de lo CQIPlnlel1a, ~ 
con anlepecho molcUado en canle!a grlf. de modelo. 

8 
\4arlo de ventano oon IOlma de arco rebQlodo, ~ detlruldot por YOndOlllrno. foc:hoclo prtnc\?al de lo C01C1 del Hacendcldo. 
de lablQu9 rolo recocido (7X1 4Jc28) Pelddo lolaf de lo reja y de lo c:onoel«lo P1anta~. 
apcnnle, ~con ITIOltero OQl.Qr9no, l)(eeumib!emente de modelo. 
con antepecho moldl.lado en oanlera grte. 

§ ~ ctcula de 30 c:ms. dom. l'tlddo parcki de~ piezQI. Foohoda poáerlor de lo C01C1 del Hacendado ... 
de lcá>lqUe rolo recocido (7xl 4Jc28) l'9fdldO lolQlde lo~.~,. 
opo1'91119. OMnlodO con moi1elO oaknno. demode<o. 

~ 
\lenlQno ctcular de 30 c:ms. dlorn. ~del emboqlllladopor Foohoda poltellof de lo OQIO del Haoendodo. 
Sin molduras ni bordet. MCIJll1mlenlo. P1anta olla. 

8 
\tillo de ventana en IOrmo de orco de medo 

Nfdlda porelal del acoboclo y ero.l6n foc:hoclo ~ de la COICI del Hacendo<lo. punto,de tablcJ» rolo l9COCldo (M <b28), 
c.ntacto con rnort.rocat-aeno, de lal pieza$. Planla allo. 

~deectvco. 

8 lotlllo en lonno de croo rebQlodo Taplodo oon tabique gi11. Muro ..., de eollndoncla. 
de tabklOe rolo recocido (7x14Jc28) 
QPCINflle. CIMnlodo con moctero oal-<nno. 

B Ventano aboclnoda *' Jorrt>OI ni dlnMI. ~de Qplanodo por -=uilmlenlO. Foohoda ICllelal de IO ~. 
Sin moldufal ni bOldef. f'9ldldo tolaf de lo C<JnCelelflo ~ 

demOOelo. 

8 
~de puM1o .. fonno de CJICO de medio Nrddo poiclot del oplanado. Foc:hada pl1nclpal de la COICI del Hacendado. 
punlo de tablcJ» IOjO rwcoctóO (7Xl 4lc28), Peldda loa! de lo pu«ta, ~ l'lan1o atla y aoceeo C<lPlla. 
OMnlado con moctero caknno, con de modero. 
apknJdo de ..iuco. 

E1 
v.mana en IOnna de croo rebQlado HrdldO potCIQI de te» pleZot. foc:hada pMolpat de lo COICI del Hacendo<lo. 
de pi.tos de~ grlf. f'9ldldo lolol de la conc.letlo, P'~ PkJnta ala. 
Con onlepeálo de c:anMfo grlf. dernodeto. 

B 'll:lno cuaáoclo lkl moldutt:W ni marco. &o.Ión del borde por fN()\11!mien1o. foc:hoda prtnc\?al de lo C01C1 del Hacendodo. 
Planla ollo. 

8 
P\MltO en !olmo de orco~ Pé!dlda PQICki y flOCtura de lal pleZOf. Fochoda ~ de lo C01C1 del Hacendcldo. 

de plaiOI de ccritra ""· l"8fdda total de la puerto Planla olla. 
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CUBIERTAS: 

Fábricas: Daños: Ubicación: 

@) Cubierto de vigas de modelo (22x11 ), PéfdldO lolol por couea dNconoclda. Cala del Hooendodo. 

enlodllkldo, reaeno de lleno. anlol1ado 
y enlodltllodc>. 

@) 
Bóveda de ma~ allgerodo con Példldo total por couso delconocláa. Copla d• lo CQIO del Hac«ldClclo. 
Jontloe de bcwro recocido y tabique ro¡o 
...cocido, oglu11nodoC con mortero ca.ar.no. 

@) Cit>ler10 *' re!~ l'é!dlda 1o!OI por COUIO dNC:Onoclda. Cl*POI de los ltojel y ~los QOPlS, 

@ 
Cu~ de labl~ rojo rec«:ldo (7x14ic28), Agri.tomi.nto Y~ parCial Companc:m1o de lo capllo de lo COIO del HocendodO. 
CMrllodo con mollero coknno. de~lonado. 

19Cublerto con aplonodo coklteno. 

@ 
Cu~cónlco Aglle!Omlento V~ pacial Clillerto del rNodol de lo C010 del Hac«ldOdo. 
de~ rojo...COCldo (7x14JC28), de oplonado. 
OMnlado con mon.io OCJl.ol9nO. 
*l.i:llertO con aplonodo cal-or9n0. 
Soportado por vtgos de~. 
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ELEMENTOS DECORATIVOS: 

Fóbrlcas: Daños: Ubicación: 

@) Comisa de lablQue roto recocido (7x1 b28), P*dlda pcrclc:i d• la lóblloo. ca.a del Haoe11dodo. 
recublel10 ettuco. al cotlM la arcoda IUl*10f. 

@ 
Gulmalda de ectuco. toble .. dlnl9I Delprendlml9!1t0 parcial de lol plefol fo<:hacta pdndpol y c:oplllo 
de lot YCSlOt. POI COUICI deecOllOCida. de la 0010 del Hoc«idoóo. 

@ Pbto de eatuoo, con copie! compuesto. ~parctaldel~ Ccrnpanar1o de lo capllo de la cosa del~. 
POI OOUICI cteeconoclda. 

@ Medallón de ectuco. '*Prenctmlenlo parcial del 9llucodo Capjlo de lo 0010 del Hocendodo. 
poi C<NICI deeoonoclda. 

@ Remole del oni.pecho de 1ot vaioe. ~miento y ~lento paclol Capllo de la COK1 del Hocendodo. 
con mo"- vegelOIN en ..iuco. de oplanodo. 

@ 
Nicho tn muro oon marco Péfddo parclal del oplanodo, dejando COia del Hocendado. 
de IQt)jque roto l9COCldo (7X14X28), la lótlllca aparente y i*dda IQfal Planto Olla 
QPONll'le. con aPanado ~'de de '°' enllepajlot. 
cal-<nna y en1repCl\ol, 
P*U'lllblern«ll9 de modelo 

@ CNl de fletro forjado. Oxldocl6n de lo fótx1co Camponar1o de lo capllo de la COIO del Hacendado. 
POI~ o la inhmperle. 

@ 
Neo de medo p!.lllo Hldldo PQl'Clal del~. Camponalo de la COPiio de la C090 del Hacendoclo. de kbque ro¡o NOOCldo (7X14x28), 
con aplanado de col-<nna . 

delanclO la lábrlco oparenle. 

@ ll9l'nole moldurodO del lmol!Onl8 AGllelomfenlo Y~ odll1illll 1IO porckll Copita de la COia del Hocendoóo. 
de locopllo de aplonoóo. 
de kbque rojo recocido IM 4x28). 
con oplonodo de Col-<nn<J • 
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ELEMENTOS DECORATIVOS: 

Fóbricas: Daños: Ubicación: 

Q ~del lmaflonle de lo oaplllO. ~rclOa supuM1o del *°f. ~de la CQIO del ~ndodO. 

de labiqUe '* 19CC>Cldo (7x14x28), Agllelomlenlo del oPkslodo por humedod. 
con oplonado de ookNno . 

e R9malM I01wales de bale cuodlada Nrdldo parcial del oplaoodo. Cop9o de lo ooao del Hacendado. 
de labiqUe '* 19CC>Cldo (1xl 4x28). dejando lo lóbttca aporenle. 
con oplonado de ooknna . 

e Plallla de IOblque rojo f9COOldo (1x14x28), P6rdldo parclol del oplanado, CCJS)lllo de Jo COICI del ~dado. 

con aplanado de oaknno . deiCSldO IO fóbric:o aparente. 
fllst. eecck>nodo en tablerol a19lnos y 
oapftej OOIT1>lMlllO de 8'1uoo. 

e ~lo parclal de p!e1IQa Mirado< de IO 0010 del Hacendado. 
Comlla de con!efo gils. POf COUIO dlNCOnC>Cldo. 

e Rol9ol de .wco. ~miento y deeprendlmlento porclol. ~de IOCQIQ del~. 

e Comlto de ..iuco. DelpfendWnlento poiclol del opl(:modo MllOdor de lo C01C1 del Hocencb:lo. 
por COUIO detcOOOCldo. 

e Omcrnentot de MIUco. AQrlelomlento y ~lento pesclOI. Mltodot de la C010 del H~. 

e RemoNs lolerolel de orco, llmUlando 
Ef'Ollon por ~IOn. rnaoMonet de oanlero con C04ll1)0 
~loy~lopalcial. Neo de QCC4N() SOble lo calle San 1.111$. 

ecllladO y bale moldulocla, 
r9Clllzod0l er'I pedOC.oo de tobi(J>e oetarlClo la lobltco apcnnie e lfflOllOn de noca 

'* reeocldo y l9CUbMWenlo de estuco. PQfQllla. 

e Gutnaldo de MIUcO. compuNlo Ef'Ollon por exposlclon o la Wemperie. Parte superlof del allor. 
por ~ "°' y mollVOI -..gelolet. 

e Roleot de 911uco. cornp¡.-toe. E!Ollon por eJCPQflolon o la In~. Parte sup«lo< del altor. 
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ELEMENTOS DECORATIVOS: 

Fóbrlcas: Daños: Ubicación: 

e RQ¡eo eencilo r90llZOdO en .tuco. Erotlon po1 expollclon a la In!~. Parte 114)9fklr del <JllOr de la cq:>lllo. 

e Roleo tenOllo realzodo en 8l1uco. ee.pr.ndml.n> lolOI de !al plelaa Pa1e supetk)f del Olla! de la capllla. 
poi OOUIO d91CO! IOáda. 

§ Eien-lo rodlal 19<111zado en ettuco. Eroelon por e¡cpotlcion a lo nlemperle y Parle supellof del allClf d& la caplla. 
delptendlrrienlo porolol del el1ucado 
p0r COU9CJI deteonocld0$. 

e flonlon e~. r90llzodo en lablQue IOjo ~ parcial de lo labr1ca. Remate del altar de la capllla. 
recocido. mentodO con moitero Cd/atel'tO e!Ollon por~• lnV<Jllon 
recl.tMl!o con educ<>. de flalQ enve.tr.. 

§ Ccmlla de labiqu9 rojo r9CQClclo, EIOllon por expo5k:ion o lo lnl9mperle Remole del alar de la oaplllo. 

~con.WCO. 
delpcendlrnlento porolol de lo ~ 
e lrMJllon c:1e nora s11v..ne. 

§ NlchO cenlral del olla' ele ICll>lq\le ro¡o l'9ldlda IXl'Cial del ~nado.perdido AllOt de la copla. 
~.19CUbler!o con ..iuco. del 80% de lo fObl1Co poi COUIO detoOOOClda. 

Grofttl en un extremo. 

§ Plaalla d& l<lClqut '* 19COCldo, q:>lanodo Petdldo lotal del aplanado, dejando la Nlot de la coplla. 
coVareno l9CUble!lo de ..tuoo y tennlnado f<lbllCO ClpOl9r119. Perdido IOlal de kit 
con pan de oro. cop191M por oouso delconOClda. 

e Plaalla de l<lClqut rojo r90001do, q:>lanodo Petdldo pacial del aplanado, dejando la Altor de lo coplla. 
coVareno recubler!o de ..tuoo y cap11e1 labt1ca aparente. P9ldldo parcial de IOI 

compuello 19n'ninado con pan de °'°· copl9IM POI OOUtO delconOCldo. 

e e.m..oo de .. tuco, c:ompue.io por clol fronlal ~Ion del mo!eftol agtuttnante Aliar de la c<JPlla. de moti:luras decolO!tllot y remate wpeito< de poi p«dlda de enlucido. 
gtAmaldas. con un elemento cermal 
en rormo de CO!OOO, con OCObOdo en 
pandeOIO. 

e ~ parcial del NucodO, dejando la 
Mar de la copllo. 

llemai. de ..iuco. compuMlo po1 ~· fabflCO apcnni. y delpcendlmlento de 
olgiS10S pi.zas por COUIO detconocldo. 
Erotlon po1 lnlemperlzoclon. 
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ELEMENTOS DECORATIVOS: 

Fábricas: Daños: Ubicación: 

e NICtlo lalelal del altar de tabique rojo PINddo parcial del reclblmlenlo,defandc> NI« de ta ccip9a. 

l900Cldo,l90Ublelt0 con .auco. ta IObdeo CJP(llMe. hu9lot de GrQlll 
y etOtlon por , , ... ¡pei1zaclol 1. 

e Nd'oo lal8ld del altar de tabique rojo PINddo del 80'X. de ta fabrloa, por COUICll Nla de ta cqllla. 
'9C:OCldo,recublelto con Mii.ioo. deeoonocldal yeioeloll pot ~· 

0 
~ mokbodo de IOI nlel'IOI del altar de l'9ldda paiclal del ~.dljando Nladeta~ 
tabique rojo NCOCtdo, con aplanOdo ccivareno ta fabrloa apcnnle, y l*ddO tolal del rwnale 
rectillelto con ..iuco. pot COUICll deK:ol IOddal. 

e lle.a del CllQ r90lllodo en tabique rojo P'Wdldo tolal del recl.tlllmlento dljando la fabrloa, Altar de la caplla. 
l9COQldo, <Mnlado con monero ccivcnna apcnnle y peidlda ~del 80% de la fablloa 
~con lllfuoo. por COUICll deeoonocldat. 

§ ~de Mluoo con formo de 91pe9. P'Wdldo ~ de la fabrloa en algl.llCJI ~del alar de la caplla. 
plezasy~ deOl!tllpor~ 

@ s.QllnClo Q*PO del °"°' tealliodo en tabique "-dlda del 60% del i9CUbltrnlenlo dljando Nla de la caplla. 
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ANÁLISIS CONSTRUCTIVO 

MUROS DE COLINDANCIA 
Los muros del conjunto son heterogéneos, mezclando 
materiales como lo mampostería, el adobe y lo fabrico 
de tabique, esto ha producido discontinuidades 
Importantes con grietas muy acusadas, que han 
terminado en derrumbes. 

1. Muro de colindancia al sur 
Esta construido con un sistema mixto 
compuesto por zócalo de mampostería y 
muro de adobe con refuerzos de mampostería 
y pedacería de tabique rojo a manera de 
contrafuertes en el arco de acceso . 

2. Muro de colindancia Norte 
El muro del acceso principal en el Antiguo 
camino a Jaripeo solo quedan los contrafuertes 
que enmarcaban el acceso pero los vestigios 
fotogróficos nos permiten conocer su vocación 
de muro de contención esto resulta lógico pues 
se encuentra en la parte mas baja del terreno, 
de manera que existía un elemento conformado 
por el zócalo de mampostería con elementos 
equidistantes distribuidos a lo largo de todo el 
muro de la misma fabrica, en la parte baja del 
rodapié unas aperturas verticales debían facilitar 

el desalojo del agua en la parte baja del terreno. 

3. Muro de colindancia Suroeste 
La d iversidad de materiales es muy clara en este 
muro que presenta transformaciones recientes. 
Se encuentra dividido en secciones mas o menos 
uniformes, el desplante en mampostería se 
presenta o todo lo largo variando la fóbrica en la 
parte superior; hacia el sur la fabrica es de 
tabique y el resto sigue presentando adobe con 
algunos vestigios de recubrimientos tanto de 
piedra de río como de cal-arena y se encuentra 
reforzado por castillos de concreto armado, en la 
parte superior tiene un remate parcial de tabique 
rojo y concreto. 

4. Muro de colindancia Noroeste 
El muro que limita la zona principal del casco 
presenta también no solo uno gran variedad de 
materlales sino en el tratamiento de los mismos. 
Siendo el común denominador el zócalo de 
mampostería para después rematar con distintos 
materiales y aparejos. 
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En la parte alta la fabrica es de adobe con 
aplanado cal-arena igual que la casa del 
hacendado ; al descender donde se encuentra 
el muro de contención la fabrica superior es de 
sillares de cantera gris, rematado con algunas 
hiladas de tabique que en el tramo contiguo se 
encuentra con una celosía de tabique rojo 
recocido amarrada por dos pequeños pilares del 
mismo material que se apoyan a su vez en lo 
fóbrica de sillares de cantero lo cual en la parte 
boja se interrumpe abruptamente, por lo que el 
espacio de la esquino se encuentro delimitado 
únicamente por olambre de púas. 

5. Muro de colindancia Noreste 
Pocos vestigios quedan del cerramiento de este 
lado del predio , que bien pudo ser parcial ya 
que los limites de lo hacienda hacia ese punto se 
desconocen. Aunque por los fotografías sabemos 
que existía uno parte que contaba con muro 
mixto de mampostería y abobe desde la troje 
hasta la molienda, cuya altura bajo hasta 
quedar únicamente en la fabrica de 
mampostería. Desde la troje hacia el antiguo 
camino o Jaripeo el espacio quedo delimitado 
únicamente por una molla metólica, sostenida 
con postes. 

6. Muro de colindancia al Este 
Evidentemente al este del cosco el cerramiento 
estaba o cargo del volumen de uno de los trojes, 
de lo cual aun quedan fragmentos del muro de 
adobe, reforzado con algunos contrafuertes que 
colindan en la actualidad con un espacio 
residual acondicionado para jardín de juegos 
infantiles. Los contrafuertes en este lodo parecen 
ser de mampostería con pedocerío de tabique 
rojo y a d iferencio de la mayoría de los muros de 
adobe que aparecen en lo hacienda este no 
cuenta con desplante de mampostería sino que 
la fabrica de adobe llega directamente hasta el 
piso. 
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Estructura tipo en muros de colindancia 

Vanos reforzados con mampostería 
o tabique rojo 

Fabrica de adobe 

Fabrica de adobe 
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de muros en mampostería 

Remate de ladrillo con desagües. 

Desplante 
de muros en mampostería. 
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ELEMENTOS DISPERSOS EN El CONJUNTO 
De formas variadas, mantienen como común 
denominador los materiales que los conforman; 
aunque la mayor parte del recubrimiento se encuentra 
erosionado , el deterioro principal lo constituye la 
pérdida parcial de la fóbrica. 

7. Bebederos del patio posterior 
Esta compuesto por 2 pilas de agua y dos 
elementos ciegos uno muy bajo y otro que 
parece ser un pilar parcialmente derruido. 
Esta hipótesis se basa en que inicialmente los 
bebederos estaban ocultos bajo un montón de 
piedra . Su fabricas es homogénea en tabique 
rojo con aplanado cal-arena. 

8. Aljibe al frente de la casa 
De planta circular sobre una plataforma también 
c ircular se encuentra franqueado por unos 
muretes de mampostería que siguen la misma 
forma. El aljibe presenta los muros perimetrales 
de tabique rojo y tanto este como los muretes 
están recubiertos con aplanado cal-arena . 

9. Bebederos de ta molienda 
Siguen la forma semi-circular de la molienda 
delimitando el andador entre las trojes. Su fabrica 
es de tabique rojo aunque estón desplantados 
sobre mampostería, el interior esta recubierto con 
un aplanado cal-arena. 

MUROS DISPERSOS EN El INTERIOR DEL CASCO 
Existen varios muros sueltos con funciones variadas. 
algunos delimitan algunos espacios exteriores y otros 
son de sostenimiento del terreno . 
El deterioro es acentuado en todos estos elementos con 
desaparición importante de las fábricas. 

1 O. Muro de la Era 
Ademós de delimitar el espacio, contiene a l 
terreno. siguiendo su desnivel. Esta realizado en 
mampostería ordinaria y pedacería de tabique 
rojo. 

11 . Muro lateral de ta capilla 
Separa la zona de la Era y de otras 
construcciones ya desaparecidas de la casa del 
hacendado . Es de la misma fabrica que el muro 
que delimita la era. con el cual se encuentra. 
Pero a d iferencia de este , su tamaño no esta 
regido por la pendiente del terreno sino que es 
de la misma altura que el muro de contención 
de la casa. Este muro se interrumpe para dar 
espacio al acceso a la capilla y jardines de la 
casa y remata en un contrafuerte , también de 
mampostería. 
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l 2. Muro de Contención 
Dicho muro sostiene el terreno .jonde se emplaza 
la cosa de' hacendado. Es de -nampostería 
ordinaria y o este se adcson dos esca le ras uno 
que da acceso a lo capillo y otra al centro de la 
facrada poro acc eder directamente a lo cosa. 
La escalera de lo copilla es frontal mientras que 
la de lo casa se encontraron dos rarripas 
laterales con uno plataforma al centro 
La primero es de lajas de cantera gris asentados 
sobre mampostería . De la escalera de la casa 
solo se encontraron las rampas en mampostería 
ordinario por lo que no sabemos de que 
pudieron sE~r las huellas. 

13. Muro divisorio del jardín 
El úrico vestigio que quedo de este muro es 
fotogrófico. por le que se presum e que la faorica 
deb10 ser de adobe en su total dad pues aun 
después de la limpieza del terreno no se 
encontraron los d12splantes del m ismo. 
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Estructura tipo en muros sueltos 

Muro de mampostería 
ordinaria 

Alzado de muro divisorio 

Muro de contención de 
mamp stería ordinaria ---Huellas en laja de cantera gris 

Relleno de tierra 

Corte escalera capilla 

Reconstrucción hipotética de la escalera central 
después del hallazgo de las rampas tras 
la limpieza del terreno. 
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Reconstrucción hipotética de la Troje l 

365 



TROJES 

En términos generales presentan el mismo sistema 
constructivo , con muros de adobe reforzados con 
contrafuertes, las cubiertas han desaparecido en su 
totalidad, por lo que se recurrió a la realización de una 
analogfa con las trojes existentes en algunas haciend.as 
del estado para realizar la reconstrucción hipotética de 
las m ismas. la cual se ha dificultado pues debido a la 
pérdida de las cubiertas se ha acelerado el proceso de 
destrucción de los muros. 

14. Troje l 
De planta rectangular, con una serle de a ltos 
pilares de cantera al centro. 
Los muros están compuestos por un zócalo de 
mampostería ordinaria , el resto de la fabrica es 
de adobe . Los muros longrtudlnales. están 
reforzados por una serie de contrafuertes 
compuestos por dos partes; la primera que 
recibe d irectamente al muro es de mampostería, 
a esta se adosa un segundo volumen de adobe 
recubierto con aplanado de cal-arena. 
El acceso a la troje se hace por uno de los lados 
cortos, frente a lo molienda, este lado cuenta 
al centro con un gran muro de mampostería de 
la misma altura que los pilares centrales y el 
acceso se realizo por los costados del mismo. 
El muro de enfrente constituye lo cabecero de la 
Troje y esto compuesto por 3 planos, el central es 

paralelo a l muro de acceso y se encuentra 
reforzado en el exterior por un arco de mampostería de 
las m ismas dimensiones. 
los dos planos laterales se inclinan para provocar el 
cierre del volumen, uno de los cuales aun conserva dos 
hileras de mechlnales. Lo que hoce suponer que lo 
cubierta estaba conformada por uno estructura de 
madera y teja de barro, como lo mayoría de las trojes 
de las haciendas cerealeras de Guanojuato. Aunque 
aun desconocemos la función de los pilares centrales, 
que aparecen en las trojes de otras haciendas de la 
zona pero tampoco conservan la cubierta. 
El piso debía ser de tierra apisonada pues a diferencia 
de otros elementos del casco estos no presentan ningún 
tipo de pavimento y están cubiertos en su totalidad por 
vegetación. 
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15. Troje 2 
Aunque ha perdido casi la totalídad de los muros, 
los restos existentes y los desplantes encontrados 
Permiten asegurar que era también de planta 
rectangular. Quizó adosada a la molienda. 
El sistema constructivo es le mismo que en la troje 
uno aunque con c iertas variaciones en cuanto a 
las tóbricas de los muros ya que en este caso no 
presentan zócalo de mampostería sino que la 
fabrica de adobe se desplanta sobre unas 
cuantas hiladas de tabique rojo. 
El muro longitudinal que aun permanece 
presenta una hilera de mechinales en dos de sus 
tramos , mientras que el otro carece de los 
mismos. 
Los muros estón reforzados por una serie de 
contrafuertes, realizados en adobe y recubiertos 
con mampostería, estos se encuentran 
rematados por un cuerpo piramidal también de 
adobe y recubierto con aplanado cal-arena. 
En el exterior de la troje, los espacios que se 
encuentran entre las salientes de los contrafuertes 
Estón cerrados con una serie de lajas de cantera 
gris, creando una especie de recipientes que 
podrían ser par alimentar al ganado. 

16.Troje 3 
Aunque conseNa casi la totalidad de los muros 
por lo que podemos definir que al Igual que las 
dos anteriores es de planta rectangular; y el 
acceso también se efectúa por uno de los lados 
cortos. De los muros longitudinales uno a perdido 
casi el 80 % de la fabrica por lo que no 
podemos saber con exactitud si también se 
encontraba reforzado por contrafuertes como el 
existente. 
Con respecto a la cubierta podríamos suponer 
por algunos mechlnales que aparecen en un 
fragmento del muro que sería igual que la de la 
troje 2 con la cual presenta mayor semejanza 
tanto en dimensiones como en el sistema 
constructivo . 

El estudio realizado en las trojes existentes en otras 
haciendas junto con los vestigios encontrados nos 
permitirón realizar un ejercicio de reconstrucción 
hipotética. 
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Estructura tipo de los muros en las Trojes 
Muro de mampostería. 

Desplante 
Fabrica de adobe Mechi ales de muros en mampostería. 

--

TROJE 1 
Desplante 

Fab ica de adobe de muros en tabique rojo. 
M chinales 

TROJES 2 y 3 

Aplanado cal-arene 

Lajas de cantera gris 

Hilada de 
tabique rojo 

..···• 

Fabrica de adobe con 
aplanado cal-arena 

o n D 

Recubrimiento de mampostería 

Mechina les 

Lajas de 
antera gris 
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1 7. Molienda 
La Molienda se constituye como el elemento de 
transición entre los cuerpos de las trojes l y 2 , es 
un espacio circular de 16 mts. de diámetro 
delimitado por un muro bajo de mampostería al 
cual estaban adosados 3 contrafuertes da 
fábrica mixta, de los cuales aun quedan restos. 
El acceso se enfatiza por un arco realizado en 
mampostería sobre el cual se asienta un pilar de 
sillarejos de cantera, el cual hace suponer que 
existía una relación entre este y los pilares que se 
encuentran en el interior de la troje l , donde 
quizá la cubierta se prolongaba hasta el acceso 
de la molienda. 

DEPENDENCIAS POSTERIORES 
18. Acceso Sureste y dependencias anexas 

Esta compuesto por varias dependencias, dos de 
las cuales flanquean el acceso por la c . San Luis, 
el cual esta compuesto por un arco adintelado 
con piezas de cantera gris rematado con unos 
macetones en relieve. La profundidad se la dan 
precisamente los muros de las dependencias de 
los extremos. Las cuales han perdido no solo la 
cubierta en su totalidad sino parte de la fabrica 
de los muros que presenta básicamente los 
materiales analizados hasta ahora pero con 
ligeras variaciones en la conformación de los 
aparejos, que se componen sin ningún 
razonamiento definido. 
Los muros del perímetro conservan el criterio de 
la mayoría de los muros del casco: desplante en 
mampostería ordinaria y el resto en fabrica o de 
adobe o de tabique rojo, otros combinan ambos 
materiales o incluyen nuevos como la piedra de 
río, esta pluralidad, refleja la necesidad de 
construir con lo que se tiene a la mano, en 
algunos casos con c ierta lógica constructiva y en 
otros con el único objetivo de crear un 
cerramiento. 
Con respecto a las cubiertas solo uno de los 
muros presenta unos mechínales de menores 
dimensiones que en las trojes y en la casa, por lo 
que es posible que la cubierta fuera mas ligera. 
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Estructura tipo de los muros en el anexo sureste 

Desplante 
Fabrica de adobe Muro de mamposterla 

Fabrica de adobe de muros en mampostería. 
Fabrica de piedra bola 

Aplanado cal-arena 

Aplanado cal-arena 

PERIMETRALES Desplante 
de muros en mamposteria. 

Fabrica de tabique rojo. Hiladas de adobe 
Fabrica de adobe 

Refuerzo de mampostería 
ordinaria 

DEPENDENCIAS AL ESTE 

Hiladas de adobe 

Aplanado cal-arena 

Hiladas de tabique rojo 

Mampostería ordinaria 

DEPENDENCIAS AL OESTE 
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19. Crujía derrumbada 
Se ubicaba en la parte posterior de la capilla, 
formando una planta en "L" con la casa del 
hacendado. Los vestigios con los que contamos 
son una foto antigua y los desplantes de los 
muros encontrados tras la limpieza del terreno. 
No obstante ser pocos datos nos han permitido 
realizar una hipótesis reconstructiva de la m isma 
siendo los muros y las cubiertas de Igual 
manufactura que en la casa. 
Contaba pues con dos niveles; muros de tabique 
rojo, o adobe, desplantados sobre mampostería 
ordinaria. El entrepiso y la cubierta con vigas de 
madera, enladrillado o tejamanil, relleno de 
tierra, entortado y el enladrillado final. 
Los restos de tres peldaños encontrados durante 
la limpieza. nos hace pensar en la posibilidad de 
que lo escalera que comunicaba ambos niveles 
estuviera adosado al muro exterior en lo parte 
posterior. tal y como ocurre en lo cosa. 
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Estructura hipotética de los muros en la crujía derrumbada 

Fabrica de adobe Zocalo de mampostería 
ordinaria 

Tabique rojo recocido 

Fabrica de ladrillo 
de barro rojo recocido 

Aplanado cal-arena 
con pintura decorativa 

Fabrica de adobe 

PERI M ETRALES 

Fabrica de tabique rojo. 

1 

INTERIORES 

Fabrica mixta de 
tabique y ladrillo 

1 

Fabrica mixta de 
tabique y ~be 

Zocalo de mampostería 
ordinaria 

......J 

MURO POSTERIOR CAPILLA 
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LA CASA Y LA CAPILLA 

20. La Casa del Hacendado 
SI bien en términos estilísticos el contraste entre la 
fachada posterior, prócticamente oculta y el 
resto es obvio, el sistema constructivo de la casa 
es homogéneo, muros de tabique rojo sobre 
zócalo de mampostería entrepiso con vigas de 
madera, enladrillado , relleno y enladrillado final. 
el cual parece haber estado colocado en 
cartabón por como se aprecia en los restos que 
se conservan. 
El piso en la planta baja es de cuarterón de barro 
que perdura casi en su totalidad, los muros estón 
recubiertos con aplanado cal-arena 
profusamente decorados con cenefas, rodapiés 
y franjas de gran colorido y variedad de diseños. 
El campanario y el mirador que son los 
elementos que enmarcan la fachada en ambos 
polos mantienen el mismo concepto, aunque la 
mampostería se eleva por toda la base , siendo 
de tabique rojo solo sus cuerpos respectivos y la 
estructura de la cubierta en madera. 
Todos los elementos decorativos estón realizados 
en estuco y la arcada de la cual solo se 
conserva la parte baja es de la misma 
manufactura con molduras y capiteles en 
cantera gris. 

21 . La Capilla 
En el caso de la capilla, el sistema constructivo es 
similar al de la casa a la cual esta adosada, 
variando radicalmente en la cubierta la cual era 
una bóveda de cañón corrido en Jarritos de 
barro, de la cual solo queda el mínimo vestigio 
para conocer su fóbrlca. El altar es simétrico y se 
encontraba copiosamente decorado con 
guirnaldas y molduras de varios tipos y se 
encuentra adosado a un muro de adobe, que 
corresponde a la crujía que se ha perdido . 
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Corte reconstructivo hipotético de la Casa del Hacendado 

Nivel de azotea 

Enladrillado- --- - + 
Entortado ___ _ .,. 

Enladrillado 

Mechina les 

Aplanado cal-arena _ _ ___ ~ 
con pintura decorativa 

Mechina les 

Zócalo del muro en 
mampostería ordinaria 

Tapa del pretil en 
:-"¿:;:~~~!\f"'"--;:~--- ladrillo de barro roj o recocido 

.,_ _ _ _ ___ .....:Recubrimiento fachada posterior: 
Aplanado cal-arena 

Relleno de tierra 

Viga de madera 

~------ Fabrica de tabique rojo 

Aplanado cal-arena 
con pintura decorativa 

Entortado cal-arena 

Relleno de t ierra 

Tejamanil 

Viga de madera 

Wllllf------ Zócalo del muro en mampostería 
ordinaria 

~----- Piso en cuarterón de barro 
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Cortes esquemáticos del Campanario y del Mirador 

Cupulín de tabique rojo 
acabado estriado 
en aplanado cal -arena 

Yugo de madera 

Pilastras en tabique rojo 'é;;ct==:::::::!:f5:~. 
con aplanado cal-arena 

Fabrica de_ 
tabique rojo 

Cruz de fierro forjado 

Cornisa de tabique 
rojo con molduras 
en estuco 

Fabrica mixta 
de mamposteria y 
pedacerfa de tabique rojo 

CAMPANARIO 

Estructura de 
vigas de madera 

Columnas en tabique rojo 
con aplanado cal-arena 
y entrecalles 

Cornisa de tabíque 
rojo con molduras 
en estuco 

Aplanado cal - arena 
con entrecalles 

Cornisa de tabique 
rojo con molduras 
en estuco 

Interior: 
aplanado cal- ar º" 
con pintura decorativa 

MIRADOR 

Remate eón ico: 
fabrica de tabique rojo 
aplanado cal- arena con 
entrecalles 

Fabrica de 
tabique rojo 

capitel de estuco 

Fabrica mixta de 
rr;iamposterfa y pedacería 
de tabique rojo 

Mechina les 

Aspillera 
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Estructura del altar de la capilla 

Tabique rojo 
recocido 

Fabrica de 
tabique rojo con 
aplanado cal-are a 

Molduras 
en estuco 

Molduras 
en estuco 

ALZADO 

Aplanado cal-arena 
sobre fabrica de tabique rojo 

Frontón de tabique rojo 
con a anado cal-arena 

; ...r-Y1}1ol uras en estuco 

e piteles en 
ta lque rojo 
a bado en estuco 
y Fªn de oro 

Fabrica de adobe -

Fabrica de 
tabique rojo 

desplante de muro en 
mampostería ordinaria 

Piso de barro en la 
crujía derrumbada 

Remate de la bóveda en fabrica mixta 
de ladrillo de barro rojo y 
mampostería ordinaria 

Arranque de bóveda 
en iarritos de barro 

Aplanado cal-arena 
con pintura decorativa 

desplante de muro en _.. Fabrica de 
mampostería ordinaria tabique rojo 

CORTE 
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

El estudio previo realizado al edificio nos permite 
elaborar el criterio de la intervención con el máximo 
rigor. 
Las trazas, los elementos existentes, sus sistemas 
constructivos, volúmenes y dimensiones, establecen las 
pautas a seguir; a estos factores hay que añadir 
además de la necesaria lectura y evolución histórica del 
conjunto, su relación con la ciudad, y su incidencia 
dentro del paisaje. 
Se conforman así las claves de interpretación y 
articulación de la propuesta. 
En términos generales el criterio establecido se basa en 
el mantenimiento de lo existente , recuperando las 
geometrías originales en planta, que permitan otorgarle 
una unidad lógica al conjunto resultante de la 
intervención. Las trazas existentes en el casco, están 
constituidas básicamente por un bloque lineal que 
alberga la casa y la capilla, y el resto de los elementos 
dispersos, la restitución de la crujía derruida así como la 
ampliación son particularmente importantes por su 
significación dentro del conjunto y como elementos de 
cerramiento del patio posterior que concentrará los 
recorridos privados del casco. El conjunto de las 
edificaciones que complementan a la casa, se apoyan 
en los espacios abiertos, para articularse y darle 
unidad, facilitando la conveniente adecuación del 
edificio a los requerimientos actuales de la clínica de 
descanso . 

Su rehabilitación se plantea a partir de una decidida 
recuperación de la estructura básica del conjunto : La 
casa del hacendado, el ala perdida y la crujía de 
nueva planta que generan un nuevo entorno en la 
conformación del patio posterior. Las construcciones 
ubicadas en la vertiente sureste del conjunto levantadas 
sin mas pretensiones ni proyecto que los lindes de la 
propiedad, constituirán parte de la zona de servicios. 
La crujfa restituida se convertirá en el elemento de 
articulación entre lo publico y lo privado , por un lado 
enfrenta la zona dedicada a las instalaciones, jardines y 
alberca y por el otro refuerza el cerramiento del patio a 
manera de claustro ; enfrente el bloque lineal de nueva 
planta , se corresponde en ejes compositivos sirviendo 
de directriz para ordenar tanto las partes antiguas como 
las restituidas. 
La rehabilitación de los elementos históricos y la 
ampliación ordenada del edificio , son los dos 
apartados claramente diferenciados en que se 
desarrolla la propuesta . Entre la diversidad y la 
semejanza de ambas partes, lo antiguo y lo nuevo, se 
deberá establecer una relación lo suficientemente 
sólida como para darle unidad al conjunto, al mismo 
tiempo que lo nuevo se subordina para que lo 
existente se fortalezca. 
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La recuperación del espacio abovedado de la capilla , 
y el restablecimiento de su vocación le devuelven su 
papel protagónico dentro del bloque de la casa, el 
cual se recupera gracias al conocimiento de su 
sistema estructural, el cual nos proporciona también los 
parómetros para la reintegración de la crujía perdida. 
Las alturas de los volúmenes, vienen determinados por 
la casa del hacendado . 
La solución formal se extrae de la arquitectura del 
conjunto y los materiales del pueblo, aunque dando a 
cada elemento un tratamiento particular, recuperando 
los valores constructivos que le permitan mantener una 
identidad propia dentro del casco. 
En esencia creemos que realizar una verdadera lectura 
de lo existente , permltiró a lo nuevo constituirse en el 
apoyo necesario , para mantener su significado, 
generando a su vez una nueva y global significación. 

ACCIONES IMPLICADAS EN LA INTERVENCIÓN 
1 . anólisis y diagnóstico 
2. Consolidación de la cimentación y las fabricas 

existentes. 
3. Consolidación y refuerzo de los elementos 

estructurales que aun prevalecen. 
4. Incorporación de las cubiertas. 
5. Restauración y sustitución de la cancelería en los 

vanos. 
6. Reparación de cornisas y elementos 

ornamentales. 
7. Integrar las Instalaciones necesarias . 
8. Reparación de los paramentos. revoco y pinturas. 
9. Diseñar la señalización y el mobiliario. 
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LA HACIENDA SAN ISIDRO 

''E( pr09Teso no consisU en aniquifar hoy e( ayer, sirw a( 

revés, en conseJVaT aqudTa esencia áeC ayer que tuvo Ca. 
virtud~ crear ese hoy mejor/' 

ALCANCES DEL PROYECTO 

INTRODUCCION 
El casco de la Hacienda San Isidro una vez 
modificado albergaró una clínica de descanso. 
El uso ha sido definido tras la evaluación de diversos 
factores, en medio de un vasto panorama de 
necesidades que van desde la cuestión urbana, 
previamente analizada, la restauración del edificio y su 
utilización como detonador de la rehabilitación del 
espacio urbano, su permanencia en la memoria 
colectiva del pueblo y las necesidades especificas del 
dueño, cuya intención al adquirir los restos de la 
hacienda han sido bastante claros. 
El Doctor Noe Silva, es un medico naturista, con una 
filosofía de vida muy precisa acerca del papel que le 
hombre juega dentro del entorno. Considera que toda 
acción humana que se realiza en aras de un beneficio 
propio sin pensar en las consecuencias que trae para el 
resto de los seres vivos terminara por revertirse. 
Este es el principio que rige su desarrollo profesional y 
personal. 

En la actualidad tiene su consultorio en el centro de 
Acambaro, en la c. Aldana # 3 7 y anexo al mismo 
tiene una tienda naturista. Los cuales piensa trasladar a 
la hacienda una vez concluida su restauración. 
A las necesidades concretas del cliente, se suman la 
serle de carencias que en cuestiones de equipamiento 
y seNicios presenta el pueblo, por lo que la opción de 
tener una clínica de descanso que ofrezca un espacio 
para el desarrollo de la medicina alternativa y que 
cuente ademós con todos los seNicios nos pareció una 
opción mós que adecuada. Ya que el usuario tiene la 
posibilidad de tomar el tratamiento que requiera y al 
mismo tiempo opciones de esparcimiento que por el 
momento la infraestructura del pueblo no pl!Jede 
ofrecer; simultóneamente podría seNir como 
detonante para la creación de nuevas propuestas de 
equipamiento tanto para el visitante como para el 
residente. 
La clínica de descanso tiene como premisa brindar dos 
tipos de seNicio, la atención a los residentes y la opción 
de personas que se trasladen ex profeso con la 
intención de pasar unos días de asueto y recuperación. 
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OBJETIVOS 

GENERALIDADES 
El espacio arquitectónico generado por el sistema 
hacendarlo, no puede explicarse sin comprender que 
es una forma de vida la que lo origina. 
Entendemos así, que una hacienda no es un grupo de 
espacios ensamblados arbitrariamente sino que 
responden de forma específica a dicha manera de vivir 
y su valor radica en el orden que da sentido a estos 
espacios como conjunto y la relación entre los mismos. 
En la propuesta realizada se optó por mantener el 
esquema organizativo existente, limitóndose a 
reintegrar únicamente la crujía derrumbada en la parte 
posterior que por un lado facilita la definición del patio 
trasero, y por el otro prolonga el esquema organizativo 
hasta las trojes. 
Ademós de permitir completar los espacios para dotar 
de los seNlcios necesarios al conjunto. 
Los nuevos ómbitos se yuxtaponen con naturalidad a lo 
existente permitiendo que se produzca una 
reinterpretación del casco cuya característica mas 
peculiar es el contraste formal de las partes, no solo por 
la contraposición de estilos que proporcionan a cada 
uno identidad propia sino por la disonancia entre 
componentes de un mismo elemento arquitectónico 
como es la casa del hacendado. 
El complejo se estructura sobre dos conceptos de 
percepción superpuestos: por un lado la austeridad, 

que pudiera entenderse como mas evidente, por la 
organización general, se subordina al eclecticismo de 
la fachada principal que impresiona ademós desde la 
distancia urbana y por el otro la imagen de opulencia 
que la presenta en un primer plano impactar)te 
enmarcado en los extremos por el campanario y el 
mirador, dando una imagen ilusoria de grandeza . 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Se basa en las premisas establecidas concentradas en 
mantener el esquema estructural y distributivo del 
conjunto respetando las fachadas existentes y 
centrando el acondicionamiento interno en las 
Instalaciones. 

l. 

11. 

111. 

CAPILLA 
SeNicios para la comunidad: Capilla 

Sacristía 

CASA DEL HACENDADO 
Planta baja: Salón de usos múltiples 

Recepción 
Administración 
Sala de descanso 
SeNicios Sanitarios 

Planta alta: Habitaciones para huéspedes 
Ropería 

CRUJIA SURESTE - DERRUMBADA 
Planta baja: Cafetería y cocina 
Planta a lta: Habitaciones para huéspedes 

IV. CRUJIA SUROESTE- NUEVA PLANTA 

v. 

VI . 

Planta baja: Habitaciones para huéspedes 
Ropería 

Planta alta: Habitaciones para huéspedes 
Ropería 

TROJE 1 
Zona de seNicios e instalaciones deportivas. 
Salas de masaje y relajación 
Vapor y sauna e hidromasaje 
Cubículos de masaje y seNicios corporales 
Cubículos de meditación 
Gimnasio 
Baños y vestidores 

TROJE 2 
Locales comerciales 
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VII. TROJE 3 

VIII. 

IX. 

X. 

Tienda naturista 
Consulta externa 
Enfermería 

MOLIENDA 
Cafetería, bar 
Fuente de sodas 

ANEXO AL SUR 
Rece~ión - control 
Almacenes 
Mantenimiento 
Intendencia 
Cuarto de móquinas 
Casa del Conserje 

ESPACIOS ABIERTOS: 
Patio para celebraciones 
Y estacionamiento. 
Alberca 
Áreas verdes 
Vestíbulos y escaleras 
Terrazas 
Andadores 
Zonas de descanso 397 
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Acceso 
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Instalaciones 
rtillOS 

Alberca 

Accuo principal Estacionamiento 
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CAPILLA CAPILLA Celebración de servicios rehg1osos: Nave cerrada , con espacio de reunión Area para feligreses, para el coro y 

Bautizos. Primeras Comuniones. 1 53.40 mts. 50 personas espacio para efectuar las ceremonias 
Confirmaciones Bodas etc 1000 mts. 

SACRISTIA Control administrativo de Jos Privado, con area de secretaria Escritorio de atención al publico 

servicios prestados en la comunidad. 1 13.00 mts. 2 personas Espacio para archivo y almacen 

de la capilla 

Mueble de venta de artículos relioiosos 

CASA DEL HACENDADO SALONDE Conciertos, sesiones de cine, Espacio cerrado Area de servicio y guardarropa 

Planta Ba¡a usos Conferenc1as, Cursos con estrado movll y paneles para 

MULTIPLES Banquetes 1 12650mts. 100 personas subdividirlo. 

Cuenta con una bodega en el patio 
!nnsterior 

RECEPCION Recibir y registrar huespedes espacio cerrado con zona de espera Mostrador de atención a huespedes 

y de atención al publíco 1 20.70 mts. 8 personas asientos para espera, archivos y 
servicio telefónico. 

ADMINISTRACION Coordinar el funcionamiento integral oficina 21.60 mts. 2 personas Area de trabajo del director, escritorio, 
de ta cllnica de descanso 1 archivos 

VESTIBULO Distribuir a la gente espacio techado 19.72 mts. Zona de vestíbulo, comunica el acceso 

1 con escaleras v n::ttio nnsterior. 

SERVICIOS Satisfacer la demanda de la planta ba¡a espacio cerrado, dividido en 2 nucleos Hombres 2 mmguitorios. 1 WC y 

SANITARIOS ::¡ 11.50 mts. 5 personas 2 lavabos 

Muieres: 3 WC v 2 lavabos 

SALA DE Descansar, leer. jugar espacio cerrado con area de estar Sala de estar, mesa para juegos, 

DESCANSO 1 21.62 mts. 10 n<>rsonas zona de lectura. 

CIRCULACION Comunicar espacios espacio techado 1 106mts Corredor techado. 

Cubierta sostenida nnr una arcada 

CASA DEL HACENDADO HABITACION Pernoctar. descansar recamara con bario y sala de estar Area de dormir. closet, sala de estar 

Planta Alta 1 36.83 mts 2 nArsonas 1 v bano con rMadera 1 wc v lavabo 

HABITACION Pernoctar. descansar recamara con bano y sala de estar Area de domm, closet, estar• 
7 22.50 mts. 2 nArsonas 1 v bano con rMadera 1 WC v lavabo 

VESTIBULO Distribuir a la gente espacio techado 19.72 mts Zona de vestlbulo, comunica el acceso 

1 con escaleras v =tio """tenor 

TERRAZA Zona de estar espacio abierto-techado Area con bancas y una mesa 

1 1940mts 

ROPERIA Bodega espacio cerrado Elementos de lfmpieza de habitaciones 

1 400mts 1 persona tarja, zona de blancos y artículos de 

aseo v tocador. 

CIRCULACION Comunicar espacios espacio techado 1 106 mts Corredor techado 

1 Cubierta sostenida oor una arcada 
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CRUJIA SURESTE CAFETERIA Servicio de alimentos. Mixto: cerrado con vistas al jardln 50.00 mts 40 personas Area cerrada con barra de servicío 

(derrumbada) y abierto 1 36.00 mis. 20 personas :zona de mesas, servicios sanitarios 

Planta Baja Terraza con mesas 

COCINA preparacion de alimentos y bebidas cerrado Alacena, refrigeradores 

Almaoen de alimentos 1 35 OOmts Areas de preparación de alimentos 

zona de lavado y almacen Zona de lavado y almacén 

Barra de servicio 

CRUJIA SURESTE HABITACION Pernocta(', descansar recamara con ballo 4 1860mts Area de dormir, closet, 

(derrumbada) 2 oersonas 1 v ballo con reaadera 1 WC v lavabo. 

PlantaAlla ROPERIA Bodega espacio cerrado Elementos de limpieza de habrta.c1ones 

1 4.00mts 1 persona zona de blancos y art.1culos de 

aseo y tocador.( baio escalera) 

CIRCULACION Comunicar espacios espacio abierto 1 13.00 mts Corredor descubierto 

CRUJIA SUROESTE HABITACION Pernoctar, descansar recamara con bano y sala de estar Area de dormir, closet, sala de estar 

(nueva planta) 5 28.00mts. 2 oersonas 1 v ballo con reaadera 1 WC v lavabo. 

Planta Ba¡a CIRCULACION Comunicar espacios espacio techado 28.50mts Corredor techado. , 
ESCALERA Comunicar espacios espacio techado 20 OOmts Escalera cubierta 

1 

ROPERIA Bodega espacio cerrado Elementos de limpieza de habitaciones 

1 440mts 1 persona tarja, zona de blancos y articulos de 

aseo v tocador.! baio escalera\ 

CRUJIA SUROESTE HABITACION Pernoctar, descansar recamara con ballo y sala de estar Area de dormir, closet, sala de estar 

(nueva planta) 5 2800mts. 2 oersonas IV ballo con reaadera 1 WC v lavabo. 

Planta Alla CIRCULACION Comunicar espacios espacio techado 28 50mts Corredor techado. 

1 

ROPERIA Bodega espacio cerrado Elementos de limpieza de habitaciones 

1 440mts 1 persona tarja, zona de blancos y articulos de 

aseo v tocador.( baio escaíeral 

TERRAZA Zona de estar espacio abierto Punto de unión entre la crujía nueva y la 

1 6.00 mis casa del hacendado 
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TROJE 1 GIMNASIO Realizar diferentes ejercicios y cerrado Espacio interior hbre para la ubicación 

Planta Baja terapias, aerobicos, yoga etc .. 1 140.00 mts. de los aparatos, 

BAÑOS Y Cambiarse, ducharse etc ... cerrado Hombres 2 mingurtorios, 1 WC y 

VESTIDORES Proporciona servicios a las 2 31.50 mts. 2 lavabos, 4 regaderas, casilleros 

instalaciones de la troje y a la zona de Mujeres 3 WC, 2 lavabos, 4 regaderas 

la alberca casilleros v area de arreolo oersonal 

HIDROMASAJE Realizar masaje por medio de la presión cerrado 2 15.00 mts. 2 personas Tina de masaje, cama de masaje. 

del aqua. 

SAUNA Bal\o sauna, y masa¡e cerrado Bano Sauna y zona de masaje 

4 25.00 mts 2 nucleos vestlbUlo. 

VESTIBULO Comumcar espacios espact0 abierto-en el Interior 1 40.00 mts. espacio libre en el mtenor del volumen 

CONTROL Controlar el acceso y coordinar cerrado Barra de atención al publico y 
actividades 1 3.00 mis 1 oersona zona de traba10. 

CIRCULACION Comunicar espacios cerrado 1 28.00 mts pasillos en ellnterior de la troje 

ESCALERA Comunicar espacios espact0 techado 1 8.00mts Escalera cubierta 

TROJE 1 SALA DE Sesiones de meditación y relajación espact0 cerrado 1 30.00 mts, espacio libre con pequeno espacio 

Planta Alta MEDITACION dealmacen. 

SALA DE BELLEZA Cortes, peinados, tintes. manlcure, espacio cerrado 1 30.00 mts zona de shampoo,tintes. peinados, 

1 oedicure deoilación etc . . depilacion etc 

CABINA DE Diferentes tipos de terapias y masa¡es; espacio cerrado mesa de masaje, almacén, tar¡a, y 
TERAPIAS reductivos,antistress,lnhaloterapia, 8 12.00 mts 2 personas espacio para diferentes aparatos 

faciales 

TROJE2 LOCALES Opción de d~erentes generos , de espacio cerrado Espacio de exhibición, mostrador 

COMERCIALES apoyo a la clínica: tlodega 

1. Libros, revistas, juegos, pasatiempos 4 43.00 mts mediobano 

2 Farmacia- Artlculos de tocador 

3 Artesanla de ta zona y regalos 

4 Miscelanea 

TROJE3 TIENDA Venta de diversos productos na.tunstas espacio cerrado Espacio de exh1b1C1ón 

NATURISTA y homeopatlCOS 1 37.00 mis almacen y preparación de 

medicamento 

CONSULTORIO Atención a pacientes espacio cerrado 1 38.00 mts Espacio de atención a pacientes 

Y ENFERMERIA v orímeros auxilios. 

RECEPCIONY Coordinación de citas y programas espacio cerrado 1 18.50 mts 7 personas Sala de estar para espera 

ESPERA especializados escntorio de recepcionista. 
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MOLIENDA CAFETERIA· BAR Ofrecen desayunos y comida rápida 

por las noches se convierte en bar 

con mus1ca 

CRUJIASUR CONTROL • ACCESO Control de acceso de empleados y 

Planta Baja INTENDENCIA usuarios externos. 

Control de almacenes de la clinica 

ZONA DE Sanos y vestidores 

EMPLEADOS 

CUARTO DE Calderas. planta de luz 

MAQUINAS 
ALMACENES Almacenar equipos y materiales 

que se requieren para el 

mantenimiento de la clinica 

ESCALERAS Comunican a la vivienda del conserje 

CRUJIASUR CASA DEL Vivíenda para conserie 

Planta Alta CONSERJE 

ESPACIOS ABIERTOS TERRAZA Plataforma que contiene las tro¡es 

TROJES 

PATIO 

POSTERIOR Patio posterior de la casa 

VESTIBULOS Vesllbulo de la capilla ( atno) 

V estibulo exterior de la casa 

Vestibulo posterior (acceso sur) 

espacio abierto 

1 20000mts. 

espacio cerrado 1 3.00 mis. 

espacío cerrado 2 36 50 mts 

espacio cerrado 1 4000 mts. 

espacio cerrado 2 35.00 mts. 

espacio cubierto 1 250 mis 

espacio cerrado 1 70.00 mts 

espacio ab1eno 1 50000mts 

espacloab1erto 1 1,370.00 mts. 

espacio abierto 1 64.00 mts 

espacio abierto 1 64.000 mts. 

espacio cubierto 1 4000mts 

65 personas 

1 persona 

Barra de trabaJO con refrigeradores, 

microondas, vitroceram1ca, licuadoras 

etc .. 

Barra de atención al publico 

zona de mesas 

cabina de control con barra, asiento 

zona de trabajo 

Zona de hombres: 2 mingunonos. 1 WC, 

2 lavabos, casilleros area de vestidor 

Zona de mujeres. 3 WC, 2 lavabOs, 

casilleros area de vestidor. 

Acondicionamiento de calderas y de 

!'llanta de luz . 
Racks para almacenar materiales de 

limpieza, mobiliario, ropería, jardinerla. 

escalera hacia la vivienda del conserje 

estancia-comedor; cocmeta, 

2 habitaciones v un bano. 

dtferenies espaclOS de transición y de 

estar 

Conformado por todas las crujlas 

que conlormasn la casa y zona de 

hospedaje. Conserva los bebederos 

centrales y algunos espacios de 

descanso. 

espacio abietto • con loseta de barro 

espacio abierto con loseta de barro 

espacio cubierto de acceso para 

usuarios externos, personal y 

lorovedores 
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ESPACIOS ABIERTOS: ERA Zona de doble uso: est.acionamiento espacio abierto con opción de cubrirse 1 1, 134.00 mis. area abierta para estacionamiento y 

y ofrece ta opción de alquilarse para sistema de lonas servicio de banquetes 

celebraciones 

ALBERCA Natación y actividades terapeuticas espacio abierto 1 312.50 mis Alberca y zona de estar con mesas 

oon esoac10 oara estar 100.00 mts. 1vtumbonas 

AREAS VERDES Jardln al nlvel de la casa espacio abierto con vegetacíón baja 1 348.00 rnts Espacro verde con plantas decorativas 

Jardln al frente de la casa espacio abierto con arboles frutales 1 1,500.00 rnts. Espacio verde con arboles frutales y 

zonas de descanso. 

Jardln entre la era y la avenida espacio abierto oon vegetación densa 1 750.00 mts Espacio verde con vegetación densa 

. cara aislar de los ruidos de la avenida. 

Perimetro de la troje 1 espacio abierto con cesped y 1 225.00 rnts Espacio verde con vegetación baja 

1 olantas rastreras 

Jardín al costado de Ja capilla espacio abierto con cesped y 1 20000mts espacio verde enmarca la crujla 
IV cafetería 1 veoetacíón bala lateral de la casa. 

Jardln central conformado por las espacio abierto con cesped y 1 1,605.00 rnts, espacio verde con espacios para 

troies la era v la cruha lateral de la casa nucleos de v.>netacíón ountuales reoorridOS. 

Jardín posterior en la calle San Luis espacio abierto con cesped y 1 200.00 mts espacio de transición entre la cllnica 

vegetación baja y la calle local que enmarca algunos 

una zona de estacionamiento para los 

usuanos v oacientes externos 

ESCALERAS Escaleras de acceso a la capilla espacio ablerto 1 18 00 mts escalera de rampa central 

Escalera.s de acceso a la casa espacio abierto 1 16.00 mis escalera al centro de la casa de 

ramoas laterales 

Escaleras de la casa del hacendado espacio abierto 1 15.00 mts. escalera posterior de la casa de 

ramoas laterales 

ANDADORES Andador central del conjunto espacio abrerto 1 380.00 mts. andador que comunica Jos accesos 

norte v sur 

Andador lateral espacio abierto 1 105.00 mts comunica el andador centras! con las 

escaleras de la caoilla v la casa 

Andador al sur espacio abierto 1 75 00 mis. comunica el patio postenor de la casa 

con las instalaciones de las troles 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se rescata el acceso original por el antiguo camino a 
Jaripeo a l frente de la casa. Que facilita ademós su 
integración con el espacio público propuesto. 
El único elemento que realza el acto de entrar son los 
contrafuertes existentes que se integran en el muro. 

La Capilla 
El único espacio que mantendrá su vocación original, 
es la capilla, ubicada a un costado de la casa del 
hacendado. 
Esta decisión se sustenta por un lado en la necesidad 
de implicar a los habitantes de la colonia en el proceso 
de recuperación de la hacienda como patrimonio de 
la colectividad, por el otro al ser de los primeros 
elementos en restaurarse, su uso favoreceró la 
restauración del resto del conjunto, al ofrecer la 
posibilidad de utilizar la Era como complemento para 
celebrar ahí diferentes eventos. 

El resto del conjunto se modificará dándole un uso 
nuevo, compatible con los espacios existentes y los 
espacios abiertos se delimitarán por pavimentos y 
medios muros. 

La Casa del Hacendado 
Será junto con la crujía restituida el volumen que 
albergue la zona de hospedaje de la clínica. 
El acceso se mantiene en el vestíbulo central al que se 
accede a través de la escalera de dos rampas que se 
encontraba justo al centro de la casa y que se 
reintegraró a la misma. La escalera llega a una terraza 
en el mismo nivel que el atrio de la capilla, de la cual lo 
separa un espacio ajardinado. 
El vestíbulo central, divide la planta baja en dos áreas, al 
extremo izquierdo se ubicaró la recepción y dirección, 
así como una pequeña sala de descanso. 
El salón que abarca todo el extremo derecho de la 
casa, seró destinado a usos múltiples, rescatando así el 
espacio original, solo alterado en los extremos del 
acceso por dos pequeños núcleos de baños a los que 
se incorpora el guardarropa y la estación de servicio. 
A la planta baja se accede por la escalera existente 
ubicada en la parte posterior de la casa, que 
desemboca en el vestíbulo central superior y que al 
igual que en la planta baja divide el espacio en dos 
alas. 
En la parte superior el espacio interior sufre mayores 
alteraciones para dar cabida a las 8 habitaciones de 
huéspedes. Los núcleos sanitarios se concentran por 397 
pares entre dos habitaciones, su conformación espacial 
vana en cada caso según las condicionantes 
espaciales provocadas por los muros y vanos existentes. 
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Crujía Sureste 
Albergará la cocina y la cafetería en la planta baja, 
donde la división del espacio interior se limita a la barra 
del autoservicio, al fondo los servicios sanitarios y una 
terraza delimitada en los extremos por dos muros de 
mampostería inclinados con vistas al jardín central. 
La cocina tiene el acceso en el andador de servicio 
En la planta superior se ubica una suite y una 
habitación con los baños en los extremos. 
A estas se accede por una escalera de doble rampa 
de concreto armado, que sigue la propuesta de la 
fachada de la casa, la cual desemboca en un 
pequeño corredor enmarcado por el muro. 

El alzado oriente queda adosado a la fachada lateral 
de la capilla, compuesta únicamente por dos ventanas 
de medio punto. Uno de los contrafuertes de la capilla 
que hace la función de grapa permitiendo generar un 
leve remetimiento entre la fachada existente y la nueva, 
la cual desafortunadamente no se ha ¡:x:x:jido reconstruir 
dado que los datos encontrados se limitan a una foto 
que no permite apreciar mas que la conformación de 
un elemento de remate y cuatro vanos en planta alta, 
La composición actual se limita a generar una 
propuesta con pocos elementos, como son la cornisa y 
el rodapié, además del acceso de la cafetería y las 
ventanas necesarias para iluminar y ventilar la cocina y 
la cafetería. 

La composición de la fachada posterior, es mucho mas 
libre, aunque toma algunas referencias de la fachada 
posterior de la casa, como la ubicación y desarrollo de 
la escalera, al centro y con doble rampa aunque en 
este caso se remete con respecto del plano principal 
de la fachada. Mantiene el rodapié y la ausencia de 
remate dando relevancia a la perforación en la parte 
superior para enfatizar el acceso a las habitaciones, 
con un juego de texturas en los muros, facilitado por la 
propia textura del tabique de la zona. 
El acceso central en planto baja esta enmarcado por 
un arco de medio punto en el m ismo paño que la 
escalera. Los vanos tienen un tratamiento diferente 
aunque con los mismos materiales, tabique rojo y 
cantero. 

Crujía Suroeste 
Esta crujía de nueva planto, perpendicular a la casa 
aunque de menor altura, por lo que su impacto en la 
percepción del conjunto se limita al patio posterior. 
Albergará el resto de las habitaciones de los huéspedes, 
servicios de ropería en ambas plantas y el sistema 
constructivo será el mismo que en la crujía sureste: 
muros de tabique rojo de la zona y entrepiso y cubierta 
de losa-acero, con acabado en aplanado cal-arena. 
La planta baja contiene 5 habitaciones con sus 
respectivos baños y la ropería. 
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El acceso se da por un corredor porticado y cuenta 
con dos pequeños patios interiores que facilitan la 
ventilación en baños. 
A la planta alta se accede por una escalera de una 
sola rampa a diferencia de las otras, enfatizada por el 
volumen que la contiene que es de mayor altura que el 
resto de la crujía. El vestíbulo al final de la misma se une 
con una terraza que enlaza la casa. 
El esquema de distribución es el mismo de la planta 
baja, manteniendo los huecos de los patios interiores. 

El volumen de la escalera es el elemento de transición 
entre lo existente y lo nuevo, esta vocación se acentúa 
con una terraza que une ambos volúmenes. El resto de 
la fachada se encuentra ligeramente retranqueada, el 
remetimlento se resalta con dos celosías de fierro. Se 
manejan dos tipos de vanos con algunas celosías que 
favorecen los manejos de luz en e interior. En la planta 
baja es un conjunto de pórticos y una sola ventana 
que corresponde a la habitación con terraza en ambas 
plantas y que se repite siguiendo el mismo ritmo en la 
parte superior. 
El remate del plano esta constituido por 4 huecos que 
favorecen la ventilación del pasillo superior unidos por 
un juego de entrecalles. 

LAS TROJES 
Estón destinadas a los seNicios generales de la clínica y 
son íunto con la capilla el punto de contacto con el 
exterior ya que tendrán algunas accesorias que 
apóyenle mantenimiento del conjunto. Su implantación 
a un costado de la avenida 1 º de Mayo favorece el 
acceso desde el exterior. 

Troje 1 
La distribución Interior es simétrica dejando libres los 4 
pilares de cantera que debieron sostener la cubierta 
original y que en este caso se consolidan pero quedan 
exentos de la estructura, enfatizando la circulación del 
interior. 
A cada extremo hay un núcleo destinado a baños, 
vestidores, hidromasaje y sauna de hombres y mujeres 
respectivamente a los que se accede por un vestíbulo 
que se reduce para acentuar el pasillo de los pilares y 
desemboca en el gran espacio abierto de doble altura 
del fondo que es el gimnasio. 
A la planta alta se accede por una escalera de tres 
rampas que se encuentra adosada al muro central de 
mampostería, en cuyo espacio central se ubica la zona 
de control de acceso. 
Las instalaciones que se encuentran en esta planta son 
básicamente cabinas de masaje y seNicios para los 
usuarios de la c línica y estón comunicados por un 
corredor que abarca 3 lados de la troje, dejando doble 
altura en la zona de los pilares y del gimnasio: 
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terminando en una terraza exterior con vistas al pueblo 
con un barandal de fierro y madera. 
Compuesta por fachadas simétricas, divididas en dos 
cuerpos por una franja de ventanas en planta baja que 
se convierten en la cicatriz entre los retos de adobe y la 
prolongación del muro nuevo. La cancelería es de 
aluminio y esta interrumpida por los contrafuertes que 
dividen las fachadas y se prolongan hasta la cubierta 
de la planta alta. En la cual solo existen ventanas en la 
mitad. 
El rodapié es de cantera en todo el perímetro, con 
excepción de la fachada oeste donde los espacios 
existentes para alimentar al ganado se convierten en 
jardineras. 

Troje 2 
Se constituye como un elemento sencillo. 
El espacio se distribuye de forma simétrica en 4 partes 
iguales, para los locales comerciales. En la parte central 
de la planta se concentran las bodegas y los seNiclos 
sanitarios. Y los accesos a los mismos se realizan por los 
lados cortos del rectóngulo. 
El principio de utilizarla franja de ventanas para marcar 
la diferencia entre lo nuevo y lo viejo que se aplica en la 
troje 1 permanece en la troje 2. Los vanos existentes en 
los muros longitudinales son únicamente para 
escaparate de los locales y mantiene la fábrica de 
adobe y repisón de cantera. 

Troje 3 
Alberga el consultorb y la tienda naturista, por lo que a 
diferencia del resto de los elementos tiene acceso 
desde el exterior. Esta compuesta por una nave 
estrecha, Las ventanas se manejan igual que en las 
otras dos trojes, a excepción de la zona de espera y del 
consultorio que permiten la visual hacia el interior del 
conjunto a través de 4 vanos rectangulares sin ningún 
tipo de moldura. Los espacios en el interior se 
comunican entre si. Y la lectura se hace como de un 
solo espacio ya que los muros no llegan a la cubierta. 
Este concepto se acentúa con un solo tipo de piso 
compuesto por loseta de barro o similar. 

La Molienda 
La distribución del espacio se hace de forma radial, 
debido a la conformación propia de la molienda. 
El acceso se realiza por un arco ubicado enfrente de la 
troje 1 . Al centro mismo se ubica el núcleo de la 
contrabarra de la fuente de sodas, integrado por un 
muro bajo y hecho en obra con tabique rojo aparente y 
concreto con acabado en cantera y cubierta de 
granito, este alberga todas las zonas de almacén y 
preparación de alimentos y bebidas, así como el 
equipo necesario para optimizar el seNicio. 
Entorno a esta, la barra también radial y hecha en obra 
con tabique rojo aparente y concreto, con acabado en 
cantera. 
La cubierta de la molienda es ligera y desmontable con 
soporte central. 412 



Anexo Sur 

Las dependencias que enmarcan el acceso p:::>r la calle 
San Luis, son bósicamente de servicio, en un extremo los 
servicios sanitarios para empleados del conjunto y el 
control de acceso, tanto de empleados como de 
lavandería alimentos etc ... 
Y en el otro la zona de cuartos de maquinas y 
almacenes. 
Tiene ventilación natural al abrirse unos vanos en la 
parte superior del muro, la única ventana baja es la que 
se ubica en la zona de control. 
En el otro extremo del acceso se ubican el cuarto de 
maquinas y la subestación eléctrica. 
Para facilitar el funcionamiento se abre una puerta 
directa hacia la calle San Luis y que desemboca entre 
el espacio de transición existente y el arroyo. 
Este volumen enmarca el acceso hacia el patio 
posterior Junto con la crujía sureste. 

La planta alta solo abarca el extremo oeste, pues la 
zona de servicios sanitarios queda con doble altura. 
En esta se encuentra la vivienda del conserje a la cual 
se accede por la escalera adosada al muro del oriente, 
El volumen es bastante austero, reflejando su carácter 
utilitario y permitiendo que resalte el arco de acceso 
hacia la calle, por lo que la única apertura hacia ese 
lado es la puerta del cuarto de maquinas. 
La fachada Interior mantiene el mismo carócter. 

La Era 

El espacio de la era seró rescatado dotándolo de un 
pavimento propio y consolidando el muro de media 
altura, que sirve de contención a los niveles del terreno, 
el cual que lo separaró de las zonas verdes, eso facilita 
su uso como estacbnamiento para los usuarios de la 
clínica y para celebraciones, manteniendo su forma 
circular, esta rodeado por un muro de mampostería de 
piedra brasa de alturas variables acorde a la pendiente 
del terreno ya que funciona como muro de contención 
del mismo. Al centro se encuentra un p:::>ste que será 
elemento de identificación de la clínica desde la 
avenida, y que facilita la colocación de una carpa, el 
muro se interrumpe al conectarse con el camino que se 
origina en el acceso principal del conjunto. 
El pavimento de la era es de piedra, según los vestigios 
encontrados. 

Los Jardines 
Todos los espacios destinados al jardín permanecen, 
aumentando su extensión en la zona entre las trojes y la 
casa, que se acondicionaró como un espacio libre, 
que enmarca la alberca. 
Los jardines del conjunto serón proyectados con ciertas 
variantes según los diferentes ambientes. 
Se dividen bósicamente en: 
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a. Jardín de la casa del hacendado. 
Delimitado por el muro de contención de la 
casa, el andador principal, los muros de 
colindancla norte y poniente, previamente 
consolidados. Su vocación es la de un jardín 
de descanso, con órboles ornamentales y 
frutales y vegetación baja que enmarque los 
recorridos en su Interior. El aljibe se restaura al 
Igual que las bancas que lo rodean. 

b. Jardín que rodea la Era 
Delimitado por los muros de colindancla norte 
y noreste previamente reconstruidos y con 
una reja incorporado en este ultimo. 
Su función es aislar la Era de la avenida sin 
perder el contacto visual, esta compuesto por 
espacios de césped con algunos grupos 
puntuales conformados por órboles de 
mediana altura y vegetación media y baja. 

c . Jardín de la alberca 
Es una zona de esparcimiento y circulaciones 
alternas por lo que se compone de espacios 
de césped y vegetación baja que enmarca 
las zonas de andadores. 

d . Jardín del patio posterior 
Conformado por zonas de pavimento con 
espacios puntuales verdes, con órboles y 
macetas, cuenta con óreas de descanso. 

Terrazas 
El conjunto cuenta con una terraza en la zona de 
las trojes que unifica el emplazamiento de los tres 
volúmenes, delimitada por los muros de 
collndancia sureste y este, compuestos por una 
reja sobre el zócalo de mampostería que permite 
el contacto con el exterior: esta conformada por 
espacios verdes entorno a la troje 1 delimitados 
por un muro de contención y un espacio para 
recorridos con zonas de cantera, piedra bola y 
loseta d e barro. 
Tiene algunas zonas de descanso, y los 
bebederos del ganado restaurados y utilizados 
como jardineras. 

Andadores 
El esquema de andadores esta desarrollado en 
base al andador central que comunica el 
conjunto en sentido norte-sur y del cual parten el 
resto. Un andador a l oeste une las escaleras que 
acceden a la capilla y a la casa, conformado 
por loseta de barro rojo; otro perpendicular desde 
el acceso de seNlclo remata en la crujía suroeste 
y mantiene le pavimento original compuesto por 
cantera gris en lajas. este andador se continua 
hasta el otro extremo rematando en la terraza de 
las trojes. 
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Patio posterior 
Esta conformado por la casa del hacendado, la 
crujía sureste, la suroeste y el muro de 
colindancia sur previamente consolidado y 
restaurado junto con los vanos existentes y el arco 
central que continuaró tapiado. 
Este muro seNiró como telón de fondo al jardín 
de la zona posterior. El elemento que domina al 
patio es sin duda el aljibe conformado por dos 
pilas rectangulares, las cuales una vez 
restauradas estarón rodeadas por piedra bola de 
la que partiró el diseño de todo el pavimento 
central. compuesto por lajas de cantera de 
40x40. Este espacio estaró enmarcado a su vez 
por otro pavimento que corresponde a lo s 
andadores de las crujías. 

Estacionamiento 
El espacio de transición que se encuentra en la 
parte posterior del conjunto y al que se accede 
directamente sobre la calle San Luis se 
aprovechó para crear un estacionamiento 
destinado tanto a los vehículos de servlcio 
como a las personas que vayan a consulta 
externa. Consta de 5 cajones, rodeados por una 
zona de césped. Su ubicación permite acceder 
con facilidad tanto a la consulta como a los 
locales comerciales. 415 
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APOYOS: 

Consoltdac!on: Ubfcackm: 

9 
CA·l AACADA PI.ANTA MJA DE LA e.ASA 
C0090ldoclón d9 COlumna8 
1. Rewa y~ IO fobdco de~ , e8TW'lodo IO mal9llo auellQ, con ceplo de celda llUO'l8. PC-03 
2. COl'1llOldor lal )UntOJ de IO fob!lco a bale de l'nOlte!o cal-aena-cement PC-04 3. Rflllllúf el~; 
A lJrr'4)la IO &Upe!1lcte del muo, retlrondo el ~ flojo o suello. PC-06 
8. Resanes IOs IJietoa con pas1o caklrena rrlJf espeea. PC-07 c. COlocor aplanado nuevo en OQOOllOS 6roos donde 9EI re!lró. 
4. Aplea el OCObado nna1: plnOO a IO cal según cl0f1'16ltca enconl10da. 
5. ~ d9 CO'llelO Qlls: 
a. t.nl)lar con agua y Jabón netJ!IO y ceplo da tolz.. 
b. lllttO de pla?as tu8!las o rrlJf dallados. 
c. fabl1codón de piezas llJEMJS para sustituir 

los fa11onles o ellmlnadas 
d. recolOCOClón de piezas sueltas o llJEMJS 

COIOoóndolal con mortera y culla oo IOlón. 
e. IOOllzO' moldeoe en copltelec que to 

l9QUlefan con alorrbte de ICllól\ pas!Q de arena cernida. pol\IO de Con19IO y CQI , 3: 1; 1 dando el ac<:txldo 
con IO mezcla frelsoo y tela de yute. 
r. ~ laS piezas que IO neceeltel1. con 

mezcla de coklftlno 1 :~ pal'oo en 1a11 partes l1UEl\.'OS con agua y llena de somtlto. 

9 CA·2 PIARES TROJE 1 
Consoldact6n de piQ'eL PC-11 
1. ReWa y Implar IO libtfco con agua Jabón neutro y cepilo de rofz. 
2. Re!tlo de piezas uinas o rrlJf dallodas. 
3. Reoo4ococlón de plazas suellas o nuevos colocándolas con mor1efo caknoa l :3 y O'lciándolos con \Olla de latón. 
4. Cotl$Oldol' los~ a bote de ITlOl1ero col- c:reno .poNo de canJera. 

9 CA·3 AACO DE LA MOLENOA 
COlll50lldOci6n del aoo de acceso: 
1. Et'nhoclón de nora *9slre ~~con pernaclorolenol dlsuel1o en benchJ PC-11 
y una vez seco extroer lo rotz. 
2. ~Y lhl)lor IO lobftco del orco. elrnhodo IO mateOO a.JellO . 
3.Rettio de piezas Ulltas o m.tf dallodos. 
4. RecOlococlón de plazas sue11as o~ cOlocinclolos con mone<o COkJ'enO y pol\IOd9 cai1ero. 
5. CoosollOor las ]UlilOS o base de mol19tO COI· 
arena.poNo de caileRl 1:3:1 

9 CA·4 CONTRAFUERTE MOl.ENDA 
Coo9oldocl6n del Con!ralUel1e : PC-0 1 
1. ReYfear y~ IO tÜldco de tobtµI , elmh>do lo matel10 auelto . PC-03 
2. Coo9olldor ~tos de lo f<Olco a base de mortero cc:i-oeno- cemento. PC-05 3. R9'o1sa y lhllb' el~ de p1e¡:as de cante<o . 
4. RecoloCaclóndeplezas 3IJellas o~ cOloc~ con morlerocal-Oana ypolvodecCJ'l!elo. 1:3:1 PC-06 
5. ConsollOOt los )UntOJ o base de mortero col- aeno- polvo de cantero . 1:3:1 
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APOYOS: 

Cons.ol~daclon: Ublcackln: 

9 CM> CONTRAAJERIES DE CANTERA PC-01 
l. Reo.ita V Implar lo fibrlco con oguo jabÓn l"l9lA1o V cepllo de IOÍZ. PC-09 2. Re!lro de piel.al stJelloa o rro¡ ~ 

3. Aecolococl6n de piezas llJellos o l"U9YOS eolocíndolos con mo"8IO caknnQ.polYo de oantero 1:3:1 PC-11 
4.Corl9o0dot los jU1las con el mismo marte«>. 

0 CA-6 /lllCO OE lABIQUE ROJO 
1. ~y lrT1)IOr lo f~ de tabique .elhlhodo lo mot9olo rJelto . PC-01 
2. ConsolldOr los~ de lo fobo1co o bose de morteto ooklleno - cemento. 
3.Mokbos de ca1lero gils : 
a . Lmplar con oguo y lá)6li neul!O y cepllo de rol:i:. 
b. realla moldeos en cOPlleles CM! lo flllQUelon con alolrbre de lotón. pasto de arena cenid<l. 
pol\lo de calle«> y col ,3: 1 : 1 dondo el acobado con la mezclo fieeco y lelo de 'l\lfe. 
4 . Consolda t~ de manpoclerlo: 

a . Lmplar con oguo v lá)6li neul!O v ceplO de rorz. 
b. Reponer los piezas fOl!onlus. eokx:Vodolos con rno<teto ool-<J'eno v pol\lo de caitera. 1:3:1 . 
c. Consoldar las µitos o base de moitero cd-~-pol\lo de contero 1 :S:l 
s. Renror lol ie.1ot del~ de odobe y lllllllulrlo poi lllO de manpo'1erfo. 

e CA..-7 /lllCO FACHADA POSTERIOR DE lA CASA 
PC-01 Conddoclón del oplonodo poi peoo!l(lf espedalzodo : 

Se ftdraá medlOnle ~de coselno-<:ot cernldo-0(1.JO • El oplQnodo QUEldod Pf01eOidO PC-03 
según 1ot elp8d!ICoclones del lelb.rodOt dua1lll el proc8L90 de C0090ldocl6o de ICJ fab!lco. PC-08 
2. Et'rklor lo fbo pa~ ~~con pe¡ lloclo!otetlOI dlSuello PC-09 
en bencino y l.llO "3Z seco eidroer la ráz. PC-10 
3. Fob!lco de 1ablqU&: 
a . ~y lmPIO' lo ftb1co de tabique ,elmtlodo lo mo19lla sueno . 
b. Consolida las jl.ntos de lo fobltco a base de maero col~. 
4.~a: 

a . Lrnplor con oguo v lá)6li neutro y ceplO de roíz. 
b. retro de pleZOI Ulllal o m.J( dQllocios. 

c. RecoloCa:t6n de piezas 9lJeltas o ruevas con mooero ~de contero 1:3:1 
d. ConlOldar loe µitas con el mismo mollero. 
6. R9l9tlar ~ : ~tos loblos de lo gdeta. y cmbrorlol proleglel ldO el opkr.ado ~ 
y relera lo~ groddrnenle v poi ~con mezclo col-aeno S& le ogregcxá un e~. 

7. R8ltl!uci6n del cPcnado: 
a, Lmplor lo ~I& del rruo, rvl1rcná:> el opkr.ado ~ o sueno, en las z.onoa h:lleodos po1 el 1estcuoc1or. 
b.~ kll gltelOt con pallo COkll8no mlf 9IP9t0· 
c. Coloca oplonodo 1UM> en oque1os nas dende• 191116. macando et lh1lte en1re lo ruwo v lo 'fle!O, 
en la ziono de omomenloCl6n plctóllco. 
e . A()lccl ~y ocabodo llná a bale de prm.ro de oal. 
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APOYOS: 

ConsoHdaclon: Ubloocloo: 
CA-8 AACJIDA PlANTA BAJA CASA PC-03 

9 1. Ral1ltuci6n del aplanado : 

O, Lrnplor lo JIJl)8lftcle del ITUO, reftlrodo el aplanado ftojo O tuello. PC-04 
b. Relar1of 1os Q11111tB con po11a COknnO muv 811)89Q. PC-05 
c. Colocof oplonado l'Ul\IO d9 ~en oquelos áteos donde ae retw. 

PC-07 
d . ~ oc:obodo llnQ: l*1tl.rO c:1& ca. 

e CA-8" AACJi.CA PI.ANTA AIJA DE lA CASA 
R9conducol6n de lo acodo d& lo piOnlO ata. aegún wa1glol: 

PC-03 1. Consoldocl6n de lo orcoda de plcnlo t>Qo. 

2. Consoldar el aco 0ldslenle: PC-04 
o. Lrnplor 1o comiSa. lllOkUol y aco , l9tJando 1o mo1e11o MJllo . 

PC-06 b. ~lo fabllco péfdda y los l'l'lOkUal de lo con.o hoJ1o lo coumo con aplanado cc><reno y OH. 
c. oar ocobodo 1"xi o bo9e de priiuo o 1o ca. PC-07 
3. CoNOlclor counnos que aopOl1Qn e1 aco: 

o. AeWor y~ lo~ de tabique. elmlnodo lo mcn.to ~ con cepllo de celda "1>'8. 

b. Coosolclo! los µ,tos de la fcblca o boa& de mClllero cO-aeno· cemento. 
c. Aeltror el aplanado ftojo o sueno. 
d. Ae:Dia los g1e1os con pos1o cakllenO muv ~ 
e. COIOca aplanado J1U6'oO en oquelOI áreas donde se 191fró • 
f, Apllioct el oc:obodo ftncj.: pill\Jlo o la col 

4.Reconatn.t IOI CCUnllol de lo acodo con libftco de 10blqlJe rop recocido, mon1ee llel Ido 
los propaclcns de lo 8ldlMn19. 
5 •. Reconslnk lo acoda, con los m11rn<» mal8llOlel genetOndo 111C1 amrecalle enl!e lo nue>;o y le> 'llelO 
y 1)191CWldlendo de los molcUos Oligi'de6 de lo combo ma del e Ido Cri::omenle lo SCllenle de lo ml!mo. 
6. Da ocobQdo ftnol con pnuo o la col y mat:a clferenclo lonol en"9 el aco 8*1ente y lo arcodo f1UENO. 1 

e CA-9 CONlllA R.eTIE DE lAS 1ROJES 
1. Re;llor la foblco de odot>e. PC-11 
2. Redtl* los plema delopaeddas. 
3. Re<tllor y lo"nplor las le*» de cootero:r 
a. recalOCoClón de p1e2os 9'Jeltos o nuEMJS ~con mor1er0 col-oreno·pol\Kl de 

caitelo en l :3: l y onclánclolol con Olorrbl9 de lo!ón. 
b. ~ las pleZOS que lo neceden con el mllmO mof1ero. 
c.Aplcar ocobodO ftnal: ~ o be»& de CJC11JO y ll8l!O de aorrl:JIO, 

9 
CA-1 O COUJ~ OEl NICO POSTERIOR 
l. FobltCO d& tabique: PC-05 o. A9Wa' V~ lo f~ de tabique , ell'!W'lodo lo maledo IUello . 

b. Ca1SOlda IOS µ-111::11 de to fobr1co a b099 de morlelO ca-aena-cemento. 
2.~: 

a. liTl>IOr con agua v Jabón neúlO y cepllo de rafz. 
b. relllO d9 pleZCll aJellas o muy dal\adal. 
c. RecOloCoclOO de piezas 3Ueltos o l"l.J8YOS con malero cok:r8nc>pot.Q de cantero: 1 :3:1 
d . COlllOldor loS ~ con el mismo mortero. 



APOYOS: 

ConsoUdac!on: Ublcackm: 
1 

e 3.Relenagrtelo: 
UmplOr lo6 lct:>lol de la~ clrrolalos ~el~ suelto y relela IO grieta gradualmente 
y por gO\l8dad con mezcla cOl<lena o IO CJ.J8 • le ogpegcrá un upcJn90!. PC-05 
4. Redluclón del oplonodo: 

o. UmplOr la IUpEWftcle del muo. ftll1ialclo et aplanOdo ~ Owel!O. 
b. Recaa IOS l1l&las oon posla COl-oreno rr'U( eipeso. 

c. COlooor apla1odo nue.<o en oquellos ái90I donde ae '911\'6 . 
s. ACIOOI el ocobodo tnal: plr1tlm o lo col según ~11co ec iconllodo. 
6. Redil* los tdlo1tes de MtlJCO en la cenero de IOll1bos ven el cop11e1 • 

e CA-11 COUJMNAS 08. AACO CENlRAI. DE LA FACHAM 
Consoldaclón de eollrnnos: PC-03 
1. ReWor y llmplor IO fábdca de ta:llql» , elmlnodo IO mal8!la llJello . PC-04 
2. Con9oldor los~ de IO fobllco a base de rnollelO Cd-<Jreno.cemen, 

1 PC-06 3. Ret1ll\A' el oplonodo: 
a. UmplOr IO eupei1lcle del muo. l9Ctaldo el aplanOdo ~o suelto. 
b. Reea'lClt lal grte4ol con pasto Cá-<Jala rr'U( eepeea, 
c. Coloca Q:lb'lodo 001M> en aquellos ál9CJI donde se "91tr6. 

4. AplOOr el ocobodo trol.: pjn!Lro a IO cot. seglin cromá1tca enconlloda. 

e 0...12 ARCOS DEL MRADOR 
CA-13 COUJMNA DEl. MllADOR 
Corwoldoclón de coOmac 

e 1. R1!M10r y llmplor IO fábdca de tabique , elmlnodo la molello suena . PC-04 
2. Con9oldor los µitas de IO fablca a base de l"l'lOflefo COl-oreno-<:emen!O. PC-06 
3. ReiltlllJi el Cll)lorodo: 

PC-08 o. Linpla lo ~le del mro, NtllKrodo 111 oplonodo ~o suelto. 
b . ~los gr1e1as con pas1a cG-Ol8no rrw espeea. 
c . Colocc:s oplonodo nlJ9llO en aquellos jieos donde se ra!tó. 

4. AplOOr el acobado tnal.: pjn!Lro a IO ea, '8QÚn cromi1lca 111 IOO llrodo. 

e CA-14 MCO CAPIUA 
1. ~y llmplor la fábdca de tabique , elmlnodo lo molella suella . 
2. Con9oldor los~ de lo fablca o base de rnoiteto C01.qeoo-oemento. PC-12 3. Resttur el oplonodo: 

a. UmplOr lo ~le del rn.ro, 191trand0 el aplanOdo ~o suelto. 
b. ReearlOl las gitelas con pasto cal-arena rr'U( 91P0SO. 
c. Coloca oplonodo nue.o en aquellos W05 donde &e 19!1ró. 

4.Aploar el ocobodo trol: plr1tlm a IO cot. según crom&a a IC0n11000. 
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ftSOS: 

ConsoHdacfon: 

9 
CPI ·ENTREPISO CASA DEL IW:El'oDAOO 
1. """1101crn1et11o y ~ de IO guolcto &ldlslente : 

o. OeeHectar y OOOIOldcr lmp!eQricndo con IWlO ocrtlco Poi medio de brocha. 

b. 24 horas después. procifCOr IOloáos @ 50 cms e Inyectar ooo suslarlclo o bo39 de oceloto 
de polvfnllo • cooor lolodl'os con clovocotes. : 

C. PrOIEIQel la modero con ocele de lnolO cocido V pentociocolenol OI 5%. 
d . Dar ooobodo ftnal con laca mote o 1110 sola meno. 

2. RGnlegroctón de 111gos y lctlletos de modero con 1To!omlen1o onttpollo y ont"'3lmlTo o bolle de 
pentodorotel IOI y 1hlnnel ol 6% mezc~ ocelle de lnazo cocido 3% v dlelel 86%. 

3. ~Ión d9 releno o base de pooe¡ cQll\lflec. 

4. ~ión del enta1adO col-onlno. 
5. Colocación de losela de bono paa piso~. 
6. Aplcoclón d9 IOco mate o 1odo la "-C)elflcle de modeco. 

9 
CP2· PlANTA BAJA DE LA CASA 
1. ~ y ~ de tos piezas exlstet'llet refta'1do los pleZas suenen. 
2 . RecOIOcOCl6n d9 p1eros ?Jeitos o rf.J9VOS ~ oon lnOl1e40 COl-aeno. 
3. Rejl.J'lleor piso con cemenio blcroco. 

9 CP3 - PISO DE CN'l1A Y SACRISM 
CP3a - PISO MOCAS DEL JAAOIN 
1. Revisión y~ de tos piezas~ rettcr"ldo los piezas al8llos. 

9 2 . Recolococlón de plelOI sueltas o ruavas colocándolos con mortero col-areno. 
3. Rejunleor piso con cemen1o blc:l'lco. 

CP4-PISO DE lAAAC>l)A DE LA CASA 

9 
1. ~con aguo V Jabón neutro V cepllo de IOfz. 
2 . relllo de piezas sue11aa o m.lf dollodcJi. 
3. Recolococl6n de pleZOS IUellas o rua;ios con moaero eo1-oreno-pot,0 oe contero: 1 :3: 1 

4. fOOilZar ~en'°' bOláel que IO ieqt.Jeron con ObTlbl9 de latón. pasto d9 aeno cemldo. 
pONo de contero V Col ,3: 1: 1 dOndO el OCObodO con IO mezclO "9sco V lelo de '¡Ule. 
5. l9jUnleOr Jos pieza$ que le> neceslleo. con mewlO de <Xlk:leOO l :3 
6.aplC<:I' PCJhJ en IOI pales nuEMJS con aguo v !leoTc de 90mbro. 

9 CP-S EXTERIORES 
Refeme al PfO't8Clo de odeCUOClón. 

9 
CP~ MOi.EN~ V lROJES 
CP6A· 111\NCAS DEL JAAOIN 
9"nlnoclón de 1l:llo -..estle oplcondo pen1odolotel IOI ~ en bencina y uno wz '8CO eJdlael lo IOÍZ 1 

2. RwlSor y~ llll"Ñ"oCldO la molalo llJ8!lo . 

9 3. Retro de plelQ8 IUllllol o m.lf dol\odoe 
4. Recolococlón de piezas sueltos o l'lM'OS COlocándolOs oon rnotl9fo Col-Or800 y polvo de con1e<o. 
5. COl'ISOlcb los tJ¡los O bose de mol1ero OOI- Ol900i)OM> de COnlero 1 :3:1 
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ESCALERAS: 

t, 

ConsoUdlaclon: : Ublcaclon: 

® CEl · ESCALERA POST8llOR CASA 

1. Elrnhoclón de llo!o sllllettre. PC-05 
2. Retro de rueb q.ie se encuenllen ftojos o en mal 

eslodo. 
3. l.h1plar jreo de maler10 SU911a. 
4 . NdtJi fOT1PO o rruo . 
5. Col ieoldacl611 del mal9!lol de los eecalooee. 
6. AAal IZIOmlento de lo molello IU8llo con malero coklena. 
7. RecOl'IÁIJCClón de las eecolonel con el mismo ma!eltol. 
8. Fobllcoclón de t'OOllo5 ~de recinto poro IUlllll.* lcJg QU9 Je desechon)n. 
9. Colococlón de plezos l'Ul\IO$ oon rnorlelO OOk:rencxemen1o gits • 
1 o. Rectltvclón del aplanado de me:zcto C<i-Oreno en las perottee. 
11. Consoldoclón de oplonodol en el latelol y pa1e boJO de lo rmipa: 
A ~ lo supef1lcie del muo, rellrondo el oplonodo flC*> O SU9l10. 
B. Aeloncl' 1as g1e1os con P<:ISlo oo1-oreno rruv aspe$O. 

c. Colocoropklnodo IUM> en CQJellos áoos dOnd9 se l&llró. 
12. ~ación de coiOf con plnl\$0 de oot IEIQÚll lo ciom6flco enconllodo. 

9 
Cf2· ESCALERA CAPIUA 
CE2A· ESCAl.mA CENlAAI. DE lA CASA 
1. l.h1plar las IElekll de lo IOrTlpO y las t'ualos 8Jdslen1el. PC-01 2. Relror IOs l'lJelo:s pao ¡econslnJt Jo IOrTlpO. 

9 
3.Recon11ruccl6n de IOrTlpO : allalZa'ldo Jo matef1o suelto con moflefo cQ.aeno<:emento • 
4. Reconstrucción de 89COlones. 
5 . f<:lblk:oelón de huelOS nJ9llOS de recinto poro sustttut IOs que ae deeechaon. 
6. COIOcoCl6n de pjallclS l"lJ8'IQS oon mor19fO ~ gits • 
7. En los pelal!es y latlllOleS de Jo tampO. lo fabllco '8 el.be oon Ul enfo8codO COknno --Oemllll!o. 
8.Se le do ocobodo ftlá o boSe de sellado! y plntuo base aguo. 

9 CE3- ESCAl.EAAS INTERIORES 08. CAt.flllNARIO Y 
MRAOOR 

l. Reconñucclón de eecaeroa e~ de ElftrucilJO 
de OCe«> y huelas de COl1CP&to '8QÚO pia10S • 
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MUROS: 

Consoldaclon: Ubfcaclon: 
CMI-~ ,o¿_¡ee 

0 1. Re\itla y Implar IO fáb<tco de IOblque , elTllnoclo IO molet1o welo . 
2. Conec>llcb loa µitas de IO ll:tlllcO o bole de morlelO COl<Jeno.cemenl. PC-01 3.~eloplOna:lo: 
a. LmpQ lo wper11c19 del muo. IVllor1do el OPIOnodo ftc*> o aueno. PC-11 
b. Reeono' IOJ ~con pas1o COl-Oreno rrY.lf ~ 
c. Colocar OPIOnodo ruM> en oque11a1 áteos donde ae 191Vó. 
c1 ~ pi'tll$o bale aguo. '8QC... CtQIT\tlloo propuesto. 

9 
CM l 0 MUlOS INTERIORES P8 
1. Reconf1ruocl6n de nuo: PC-03 
O.~ COIOOO de clmenklclón y reolla daepb1le de ~ de 70 Cml de ol1\Jro • PC-07 
b. con1!nJar con fat>dco de IOblque rejo "°"° lo olllJro del mechlnd. dejonóo 1()$ hUecol de bl V(Sl()$ Ol1glnoleC que mn 
CelTOdOI con tablonOco o Wnlor 19Cll:!endo el~ pao permli la COk>COClót'l de mJeblee que cMdon el 
eepoclO y perrMal la l9cll.ro del va'lO Ol1gflol. 
2. Se l90luri. un lepelodO COl-Oreno 90bte IO labltco 
3. Se ap1coro OPIOnodo con moi1a<0 oo1 a9flO y p1n1ua o bole d9 ca oon lcl$ cOloces encontroel()$ en bl m.NOS ~. 

CM 1 S WROS PtNlTA .ALTA DE lA C>Sli. 

9 
1. Apur1k*:r y coneoldar guc:üQ. 19g6n eepeca\coolones en CI' 1 . OejM¡dola opunlOOdo 

PC-03 ó.la1l8 la COOIOldoclón del muo en plOnlo alto. 

2. Re>.10 y Implar IO 1'bllco de tob1c:1ue , etTitladO IO mateoo suelto . PC-07 
3. COIWOldcl 10t µitas de IO lcDlco o bOSe de morlelO CXJl.aenC><:eme 
4. ReellkArel oplOnOOo: 
a. linpQ lo aupetllCie del muo, IVllor1do el OPIOnodo ftc*> o suelto. 
b. Aeula Jos~ con paslo COklreoo rRJf espEMQ. 

c. Coloca oplOnOOo ruM> en oque11a1 áteol donde ae retró. 
5. Apllcor ocoDodo lhll de p1n1ua o IO ca 9e01Ml cromtttco encontrodo. 

CM 2 Ml.llOS ~DE lA C/'SA 
1. RMc:w y Implar IO fáb<tco de mompomwfo • y 1ablque rejo eltnnodo 10 motel1o wel!a. con cepllo de cetóo IUCJ';'8. PC-03 PC-04 

9 2. CCfllOllda loa µitas de la ll:tlllcO de pledro bfal:o o bale de mol1ero cokJreno -poM> de eonlero. PC-05 PC-06 3. ConlOldcs loa jl.1llOS del~ rejo o base de mo11eto~. 
4. ~el oplOna:lo: PC-07 PC-08 
a. Lmp10r lo wper11c19 del muo. l9llarldO el OPIOnodo ftc*> o suelto. PC-12 PC-13 b. ~los~ con pas1o coklreno rrY.lf espeeo. 
c. COIOCO' oplOnOOo ruM> en oque11a1 '1eol donde ae retiró • 
5. Apllcor el ocoDodo lhll: plntua o lo ool '8QIÍn cromállco 111 m ,,ado, 

9 
CM 20 WROS CAMPANARIO Y MnAOOR PC-04 1. Re\itla y Implar 10 Widco de IOblque IOjO que 99 encuentro oporenl9, elrrW'odo IO molellC:I wello. con cepa, de cetdO IUO\o'9. 

2. C(lM)ldCs loa µitas del~ rejo o bosede morlelO~. PC-06 
3. ~el oplOnOOo: PC-08 
o. t.mp10r '° aupet11C1e c:1e1 muo. ~ e1 OPIOnodo ftc*> o sueno. 
b. Reeono' lo6 ~con pas1o coklreno rrY.lf °"*°' 
c. Colocor OPIOnodo 009'<0 en oquelol ÍAICll donde ae IWllr6 • 
c1 ResU las a1stos de las enhecdlae con podo ool~-ocetoto de poNnlo en proporción 1:3:1/4 
4. Apllcor el ocoDodo lhi: plntua o la ool aeQ(ln crorMrlcxJ encol1lodo. 
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MUROS: 

ConsoHdac!on: Ubtoackm: 

CM 28 WROS !!ASE DE C.AWPANNWV Y MAADOR 

9 
1. ~lo~óalrruo . ~con cepllO. 

2. Reftor las "9as con oplcn:Jdo llol<> o "'811o. PC-04 
3. Reealal las ~ en lo kltldc-0 d9 rncrnpo'1erfa: PC-06 
a. deeCUblt la Qll9kl si no se ha peiddo el oplcn:Jdo y trplor todo la moteOO SU9lto. PC-08 
b. tapor 1a aeccl6n de 1o grieta con pope1 1Craft o ....... 
c. Coolollda con parto de cakllena y~. 
4. COloCar el oplcn:Jdo ruevo en las 2DllCll donde fue ielllodo • 
6. ~ acáxlOO de pi1lulo con boee de cal. 

Ct.13 MAlOS PA1lO POSTERIOR e 1. Retto de llOfO atvene .. aplcondo \l'I blooldo compuello de cloro. bÓICDC y aguo Oldgenoda. por medio de ospeqo!, 
PC-01 en do&ls ieducldas pao e.tlot lo tunecioclón excedva del odobe. 

2. ConiolcXr fc:t>dca de~: PC-09 
a. ~ oon ~y )ob6n neu11o y cepllo de rdz. PC-1 0 b. R9ltlar lodo la motedo suena. 
c. Reponer las p191a1 lal!a'llec. eoiocándoloe con rrOOelo ca1-aeno y poM> de oai!elQ, l :3: 1. PC-11 
d. ConlOldcr toa~ Q b<:. de male!o cokJ9no. poM> de canl8lo 1:3:1 . 
3.Conloldor tabtoo el& adobe: 
a. Rewcr y h'C)IOr en seco ~ lo male!lo $IJella con bfoolla tUCJ\19. 
b. Consolldor con U10 lechada de oa-acllo-baba de nopal con aguo 8ll!lclente 
paa hOOella 1lAda y taclnor lo penetración en ta ~ . 
c. ieponat las plaZal fdlonles oobXndolas con mortero ~de napa 
d. Colocar el galetO a boee de lela <:te bOllO y oomplelar el OOIOllGrnlenlo del rruo a base de eOOá1bdo 
~ oon motl8IO cxJ..aena. 
4. Colocar qiblado con me:cio ool-aeno ~ 
~ Pó'1tand yflogmenlos de pqa: 1 : l :1:0.10: 0.5 
5. Da acdXldo mol o t:Qe de pHulo o la oal. 

9 
CMA M.JlO CEN1RAl DE IA TROJE 1 PC-11 Consoldar fotJdOo <:te momposterlo; 
1. ~con 011JO y )ob6n neu!ro y cepllo de ráz. 
2. Retlfor todo la molllria suelto. 
3. Reponer las plaZal fOllanlel. eolocánó:>lol con ITIOltero OOkJena y poM> de ca1lela. 1:3:1 . 
4, CONOlda los ,U1lal o t:Qe de mof1elO <XJI. aeno- pot.;o de oonle!a 1:3:1 
6.Rec:iltt:>' el COIOI ~!lo del rruo ~ loa pendlenlec macados en la oWlerto. 

e CM4A "'1lR3E DE LAS BANCAS Da JAADl>I PC-01 Consolldor fabdco de mornpol!erlo; 
1. ~con <vJO Y jabón neu!lo y oepmc> de IOÍZ. 2. Aeltar todo la rrdeflo Ulllo. 
3. Reponerlos piel.OS lalontes. Coloc"1doios con ITIOrie<O<XJI. aeno-poM)decan181o 1 :~: 1 

CM5 MJlO DE COl.NWIC~PONIE~ 

0 Conlolcb la pa1e ~ oon ~ deoaiteto: PC-01 1. Etrhlr llOfO pcr6llto aplcondo pemoclocáenol clluello en bendno y lXlO \19Z seca elClroer lo IOfz. 
2. ~con 0(1JO y lab6n neu!ro y cep11o de ráz. 
3. Reto" la malella $.Jel1a y las plazos sueltas o rr..t( da'lodo!. 
4. Recdoooolón de piezas suellos o l"AJ6'llOS oo4ooáldolas con rnori.ro col-aena 1 :3 y crnaróndolos con valla de latón. 
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MUROS: 

ConsoHdaclon: 

CM-7 MI.ro DE COU'ICWICIPI PONENTE ...fOSIERtOR 
1 . Et'mor ftooo parásito opl<x:wldO pentOCIOiotenol dlsuellO en bencno y uno \l8l seco e.>d!oer lo rolz. 
2. Consoldar fcDICO de~: 

a. ~con oguo y Job6n neu1IO y ceplo de ralz 
b. flelffor lodo to mal0rlo $U0llCJ. 
c. Reponer los piel.os fd!ontec. cOIOcóndoloa con mortero col-areno y polvO de ca1lero, 1:3:1. 
d e~ loa ~tos o b090 de mooero cal-cweno- polvO de cante«> 1 :3:1 
3. Consoldor recul>ftnlen1o de p4edra de lio en los patee $ldStenles: 
o. ReWcJr v Implar en seco rettc:ndo to molerlo sueno con brocha IUCMI). 

b. Consoldar con uno lectodo de ool-acla y txDo de napa con aguo llJftclen19 poro l'lOctlllO 
lkAdo y focllla lo P8I l8lrool6n en lo róblfco . 
4, Consoldar lo rcPlco de adobe: 
o. RMa y lh1pk7 en seco retrondo lo motel1o W8IO con blOchO SUCJW, 
b. Consoldor con uno lectodo de ool-aclk>-baba de napa con oguo sUlclente pao hOc:elk> tuda 
y tocllor lo peoefroción en to fCtx1ca . 
c. ieporier loa p1ews fdbl'9S coloc6ndolos con mortelo cal-aeno-orcllo. 
5.Reronar los cOlllol dejando to valla poro connruc. el amado, Yo ~ el muro se utllz.olá en to e~ de nlR.Q plonlo. 
7. Reslll\k el ocáXXlO de piedra de lfo sobre IO fobdca de adobe, dejando los espacios de los rruos 
'9g(Ai .. plano de lo~ !UNO. 

~ llf."10 DE COU'ICWlaA PONIENlE 
1. ReWa y Implar lo fóbl1ca de lotllqlJe gns 8"1T.odO lo malOOa ~ con cep1o • 
2.lleponef loa piezas talt:n!ee. COlocá1dolas con mol1efO CCJl.aOOO -cemen10. 
3. Consoldor loa )lntos de lo IObctco a bo8e de matero~ 
4.Reloaor '°' cadllo6 deja1do to YOllo paro c:ordhla el amado, Yo~ el muro ge u1tkaó en la ~de nuEMl planto. 

5.DeJar el aplaoodo pendiente. hollo lo OOlllhucci6fl de IO roeva e~ 

OA-9~1RO..ES 
1. Consoldar lo~ de adobe: 
a. Relltlar y Implar en seco re1io'ldo lo rna!eflO WellO con blOchO SU0\1'9. 
o. COf'dOldOr con uno lectodo de oo1-ae1a - txDo de napa con aguo !Uftclenle pao nocooo ~ 
y lacll!Or 1o peoetTación en la fObllca • 
c. 1epo1ier laa p¡ezos tcilorlles colocóndolos oon mortero cal<JClcX>obo de napa y 011JC1 
2. Ccioca ~ con roozdo col-oeoo cemldcxlrclo-cemen1o Pálland y trognenlo6 de polo: 1: 1: 1 :0.1 O: 0.5 
3. oa.de el d9eplonte del rruo hallo 1.cnnt. de dtuo en loa zonos de los larchltas. ~ el muro con una 
merrbono Telclelf tbs -oJoocl10flble de 3.81Trn acabodo en gfO\llo de TEIPl<SO. 
4. Dar ocobodo llnal o b090 de plnk.ro o lo col. 

OA-1 O MAlO DE CONltNCfÓN Y DE LA ERA 
1. Ve!tk:ar SI lo colococión actual. coaesponde o ~ ~ descubclendC> el coronanlenlo 
de lo clmen1oción pao anclar ahl el muK> • 
2. ReconstnJr el muro de lo ero slglAendo los dNnlveles del ten9no; con lo ~ e>4s1enle CDenlondo lo fobl1co 
con molfefo~decxritero. 1 :1 :1 
3. Rat.J9lea los !LrD o lo mc::JlelO Q'\19.0. 

Ubicaclon: 

PC-01 

PC-01 

PC-09 
PC-11 

PC-01 
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MUROS: 

e 

9 

Consolfdacfon: 

CM11 MOO DE COUNOANCIA NORTE 
C<nolda lttlllco de mamposlll(io: 

1. ~con oguo y Jobóo nel.ilo y ceplo de roJz. 
'2. ~todo 1o mate00 sueno. 
3. Reponellalplemsfallonlel. colocándolos con monerocakJenoy pot.'o decootela. 1:3:1 • 
... Conaolldor lal µo o bale de moilelO Cal- cnoo- POM> de contero 1:3:1 
6. Conaolldor la lctl!lco de adobe: 

o. ReWary !mplar en l900 l9ttaldo la moledo llJello con broeho IUCMl. 
b. ConDlcb con l.na lecOOclo de cd-aclo· txzxJ de nopal con aguo IU!clen!a pao hOceclO l!uldo y 

tocllar lo peneliaclón en lo téb1co . 
c. reponer ic. plezos follonleg OOIOC6ndolQ& con morle!o ool-actlo«Jbo de nopal v o¡µ:i. 

6. Cokx:or oplonodo con mezclo cok:Jeoo oemlOO· orcilc>oemenlo P6rtb>d v trogT1entoc de pqo: 1 : 1 : 1 :0.1 O: 0.6 
7. Dar ocobodo ftnol o base selodot y loco llo ~rte. 

CM-11º MAlO DE C~NORTE 
1. Reoonslnk lo lobrlco de~ • seg(ri ~y apoyo rotogrólk:o. 
o. Deect.b1r el OOIOl ICl'liento de lo clmentodón y l90lza el ~ del rn.ro. 
b. Coloccs lo lobllco con mortero cal-oeno- pot.'o de contero 1 :3: 1 
c. ~ lal µitos de lo fabltco. 
2. ConlfnJcs el reto del muo con lobllco de loblque rolo recocido asentado con ~o cok:rellcxemento. 
hoOO 1egor o lo alh.io de k>f conflotuetles del CIC00$0. 
3.Remota el muo con enlocttlodo y gotero Ol8nlado con mortero . 

CM-12 WlOS 81\JOS 1ROJES 
COOIOldor tab1co de~: 
1. ~con oguo v Jobóo neut10 v cep1o de m 
2. Wa' todo lo materia suelto V las pieZOS dci\odas. 
3. Rllponer los p1ems fol!antee, c:Oloo6l ldolos con moite1o ca1-aeno y pot.'o de 00'1!ela. 1 :3: 1. 
4. Conaolldor los~ o bale de mOOalO Cal- cnoo- poNo de conl8IO 1 :3:1 
6. Reclbtr con ~ de contero SOJeildo el C1PCJ1810 del muro • cmntodo con moitero 
caknno-pot.o de contero 1 :3: 1 y es drtdolos con alcrnbre de Jalón l'80llZa'ído 
l.r10 pertOIOCl6n o 46• en codo eeq.m de lo pledro ICrnlnodo y ~el mol\o de alanble con un roaol. 

CM-13 Mm DE CONTENOÓN DE lA C/>SA 
CONOlda ra:xtco de rTlCITilJ()lteñ: 
1. ~con aguo y Jobóo neullo y ceplo de tdz. 
2. ~todo lo molella tuefto. 
3. Repone! los pleZOI fallanle6. COlocá1dolos con morle!o ~de canlelO 1:3:1 
4. Conaolldor loa~ o bole de moilefO Cal- cnoo- P<>M> de contero 1:3:1 
6.Remotar el muo con~ de COn1ero 111& con golelo. asen10dOI con ol mamo mortero. 

Ublcaclon: 

PC-01 

PC-01 

PC-11 

PC-01 
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MUROS: 

CoosoHdacion: Ubfcacion: 

CM-14 Ml.00 DEL AWIBE DEL JAR04N 

e 1. Consoldar los piezas de con1ero existente: PC-01 
o. Umpk:Jr con oguo y ]ob6n neutro y ceplo de rolz. 
b. retro de piezas sueltos o mJV dat\odos. 
c. fcblcoclón de piezas nuevas pao sustituir las faltontes o elmhodos 

d. recoloccx:lón de ~ sueltos o nuevos eciocándolos con mortefo y cutio de latón. 
e. reolZa moldeos en las piezas que lo requlefon con alorrOre de latón. posta de oreno cenoo. 
polllQ de contero y col • 3: l : 1 dando el acabado con lo mezclo fresco y tela de yute. 
f. rejt.n1eor los piezas QUe lo nec8$11en, con mezclo de col~ 1 :3 
h. oplcor palh:> en los partes nuevos con aguo y tten'o de sombra 
2. Revisor y Implar lo fábllco de tabique ,elmhxio lo molElllo suelto, con cepllo de cerdo suave. 
3.Consoldar los Juntas de lo fctxtca o base de mortero col-arena-cemento. 
4. RestM el aplanado: 
o.Lmplor lo superficie del mLro, reltondo el aplanado flojo o suelto. 
b. ~ las gr1etos con posta coklrena muy e.!P9SQ. 
c. Colocar aplanado nuevo en oquelos áreas donde se rettó . 

s. ~a et ocobodo ltlol.: plntuo a lo cal según cromático eocon1rada. 

CM-15 Ml.00 COUNDANCIA SUROE.SlE 

e 1.Consoldar el desplon1e de pie(ia brozo emtente ydOle con1i'luldod o todo lo latgO del tefleno, 
siguiendo lo pendiente del mismo y con uno atuo mHma de 0.70 cms. : PC-01 

o. Umplor con aguo y Jabón neutro y ceplo de roíz. 
b. Re1ror todo lo moter1o sueno. 
c. Reponer los piezas fd!anles. colocándolos con mortero col-oeno y pc>Wo de caitero. 1 :3:1. 
d. Coosolldal las )\.ritos o base de mortero ca- aeno- polvo de cootero 1:3:1 

2. Anclar sobre lo fabrico de ~ , lo reja de nerro realzado según dlseflo. 

CM-16 Ml.00 COLINDANCIA SUR PC-01 

9 1. Revisa y llfrPa lo tábr1co de tabique , el.lmlnodo lo mater1o suelto, con cepllo de cerda SUCllle. 

2 .Consoldar los Juntas de Jo fcblco o base de mortero col-orenc><:emento. 
3. lntegror q:>JonadO cal-areno 
4.Dar ocobodo ltlol con plntuo ocriko 
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VANOS: 

ConsoHd'Jack>n: Ubfcaclon: 

CV-1 FACHADA POSTERIOR DE 1A CASA 
1. RMQ" y ll"nplcr la fibl1co de loblque , efmrlodo la ma!eOO 8U8la, con ceplo de Cerda $00\/8. 

e 2. SUll1t\Jr loa piezas roloa o mJV dallodol. PC-03 3. Coneolldar 1oa ]U1tOS de ta foblloo a base de mooero cokJeno-oernenr 
4.0or acáXXlo flnCi Ira~. PC-03 
6. eon.oldor Los a rlepecl10I de CXl"delO: PC-07 a. ~ con agua y lcJbóf'l neutro y cep1o d8 ralz. 
b. reno de plelal 1Ue11a1 o muy dallados. PC-09 
c. rabrlcod6o de piezas rue-.os paro IUSlttlM tas falton1es o eltnlnadas 
d. recoio<XJc1611 de piezas suellOs o ruEMJS OOlocándolos con mortero y cuflo de talón. 
e. ll80lzar moldeos en tas piezas que lo l9QIAelan con atarrble de latón. pasto de aena cemlda. 
poillO de canteRJ y ca • 3: 1 : 1 daldo 111 acabado con lo mezclo 1'l8SCXl y 1eta de y\Ae. 
t. reM11eaJ las plalOS que IO nece!lletl. con mezcla de oakJl8na 1 :3 
g. aplca pall'lo en tas partes l'lUEMlS con agua y !lellO de SOfrtlro 
6. l9Slll.t la carptilerio de modero de mel.QUle y w:rto de 6mm, aegún p!alOS de propue$1a. 

Ol· I ° FACHADA PRtK:PA1. DE lA CASA 
PC-03 e 1. Reconl1!IJr IOt Va'lOI aegún IOt veel1glOf eidlllel'llec. 

2. COOIOlclar la fáldco de 1á:llqUe: PC-08 a. Relllllc:r y tT'4)lar 1a l'ábttca de tt>QJe • elmlnado ta mateda aueno. con cep1o de celda IUCJ'i9, 
b. SUslftl..t las piel.as I010S o rNJf c:lcJ'ladal, 

3. Conloldar lal ]llitas de la foblloo a bale de matero~ 
4.0or ocot>odo nna l!a'tlpaenle. 
6. C<>r*lldor Los Cll'llepeCta de CO"llelo: 
a. ~con agua y lcJbóf'l neutro y ceplo de láz. 
b. reft'o de plelal suellal o muy dci\ados. 
c. fabltoocl6n de piel.as l'UM'.lS paro IUl1ltlk las folUll9s o eltnlnadas 
d. recolOCOCl6n de piezas suellas o nJeYOS COiocándoios con mortero y cuflo de talón. 
e. ~ moldeot en toa p19:¡ca que IO l9QUelan oon atarrOe de latón. 
pasta de aena cernida. pol..o de canle40 y ca • 3: 1 : 1 dcrodo 111 acabado con lo mezclo lre$Ca y teta de yvte. 
t. ~ 1a1 piezas que lo neceeneo. con mezcla de CCknnO 1 :3 
J. ap1ca pall'lo en toa PQ!al IYJIM:ll con agua v nerro de aon-ao 
6.19Cft!\k la capHeria de modero de~ y vidrio de 6mm, aegún pblo8 de propu8lla. 
7. Reel1t\k ta teja aegún vel1tgk> fologlónco. 

e 0!·2 FACHADAl'OSTERIOR PI! 
t. RMa y ll"nplcr ta~ de loblque ,4*Modo la ma!el1a suelta. con oeplo de C8fda IU0"9. PC-03 
2. 5'.llft!IJr loa pl9Zal rolOI o rNJf dalladol. PC-05 
3. Conloldar lal jU1tas de la foblloo Q bolle de morte!O eok:leno-cemenlo. 

PC-07 4.0or acáXXlo flnCi Ira ispaec 11&. 
6.teeftlui l:l oaiprde!la de modero de mezq.Ale y vidrio de 6mm, aegún pblo8 de propueelo. 

e Of·'l" FACHADA POSTERIOR PA PC-06 
1.1!ondolrna el \GlO C~OOr en cuoáodo. aegún pblo8 de propueclo. 
2. Coloco caplnterio de áJnlnlo y vidrio MlQ(n pl<:JnOC. 
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VANOS: 

Consotfdaclon: Ublcaclon: 
CV-3 FACHADA PlltlCIPAI. PA 

e 1. ReWa y llrnplar la fábctco de tabique, elmlnodo la rna1erlO welo. con oeplo de ce<do SU0\.'9. 
2.Su!lttl.* las piezas rotos o m.Jf dollodas. PC-03 3. C0090lldar las ~ de la lobtlco o l:lOte de moo.o col<ireno-<:emeoto. 

' 
4. R9etftl.Jr el dplOnado ~lo Sl.4)8lftcle del muo, rell'cndo el dplOnado flojo o Ul!lo. PC-04 
b. ~las 1J1e1aS con pas1o cokll-.1o íruf llll*O· PC-08 c. coioca dplOnado 1UM:> en oquellos 6reos donde se retró • 

5. Ap/11::.a el ocabodO ftrl<:i.: estuco y ~o o la col aegl'.l'l cranálleo enoon1Todo. 
6. ~la~ de modela de mezQ.Jle y vldllo de 6rrm. lllgl'.n plonot . 

e CV4· MUlO DE COl.N>ANCl.A. SUl 
PC-01 1. ReWc:r y llrnplar la fábflco ó& IQblque , elhY1odo lo rna1erlO ~ con ceplo de celda IUCJ'>'S, 

2. Susllt\k los piezas rotos o rTVf dollodas. PC-09 
3. COn!Oldar los~ de lo lobllco o bo$6 de malero~ 
4.Dor OCObOdo ftnOl lronsporen1e. 

e c-;.5 CAPiUA 
1. lJrr'4llof lo~ del mxo. rdando el dplOnado lloJo o SJelto. 
2. Re9anor los grietas con pasto coknno m.tt espesa. PC-03 
3. Coloco' oplCnodO roevo en OQUellos ireos donde se rellló . 
4. EmbOq.Alor el vmo. PC-06 
5. coioca aiiepecllo de ccrdero ~ con goteco ncllAdo. 
6. Aplea el OCOIXICIO ftnc:L: p'1luo o la cal 99Qlln cromá1lco eclCOl"lllOda. 

PC-12 

7. Reintegra lo oorpWafo de modero ~ plan(). 

e Ol-6 ACCESO CAf'tJ.A Y PA DE IA C>SA 
1. R9\llsor y llrnplar la fábctco de tabique , elmlnodo lo mata1o suellQ. con oep1o de c8fdo SUCl'l9. PC-03 
2.Sldulr las piel.al ro1os o m.Jf dollodas. 
3. C0090lldar IOt ~ de la fatlltco o l:lOte de mcxtero~. PC-04 
4. R9elll\k el dplOnado PC-08 o. ~lo~ del ITll.10, l9ftQldo el dplOnado flojo o IUelto. 

PC-12 b. RelcrlCI' los~ con paslo c<knrlo rTVf ~· 
c. ColOCa oplCnodO N.llM> en acr.ie.bs 6reas donde se relfó . 

5. Ap/11::.a el ocabodO llnol.: estuco y pin1l.ro o lo col aeglln cranálleo e1 ooontrodo. 
6. Relltt\Jr lo p.JEllta de oorpWafo de modero de ~ ~plenos • 

e CV-7 CASA OH HACl:r-DADO PA 
1. Moldl#OS de contero~: PC-03 
o. tn'4XI con aguo y IObón neúro y~ de rolt 

PC-07 b. reftO de piezas IUElftas o rNJ( dafloO::ls. 
c. fobl1cod6n de piel.as l'IU8llClS pero IUl!ttl.* las laltCrll8s o elrnhxlas PC-08 
c1 reoolOCOCl6n oe pl&?OS $.Jeitos o l'tJElllO' cOiocinclolc:» con rna1e10 y cullo oe IOtón. 
e. l9CllZar moldeot en las )Clrrboa y on1epe0hot <1-19 to ieqUelOn oon Olcrnt:>re de latón. IXl8IO de aeno cemldo. 
PONOdecontelo ycat, 3:1 :1 dardo eloocbodo con lo meiclo fl89coytelo de yute. 
1. ret..miar los plelas ~ IO necMten. con mezclo de coklreno l :3 
g.apllcor po!tlO en lat PQl1ec nuwca con aguo y 1tena de aomblo 
2. RedlUr lo~ de modero de meZQUte 

y 'iláto de 6mm. ~plenos ' 
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VANOS y CUBIERTAS: 

ConsolldO!ck>n: Ublcacion: 
cv-8 CASA 08. HACENOAOO PA 

e 1. Ree1lllk el oplonodo : 
o. LtnplOr lo ~le del rruo. r9ltondo el oplonodo l'lolo o suelto. 

PC-03 b . RllecrlCll' las gllelot con pasta ca-aeno rN.lf 4Ml*CJ. 
c. ColOcar oplonodo l'lUIMl en OQU8las ároos donde 1e Miró . PC-08 
2. Restttut lo~ de modem de IOOlQlAle y"1áto de 6mn. ~planos . 

c:-1-9 CASA 08. HACEt«lAOO PA 

e 1. Molc:Uos de callero ~: 
o. LtnplOr con aguo y já:)6r'I neutro y cep11o de rolz. PC-03 
b. re1llo de pielOS sueltos o rrvf dollodos. PC-08 c. tobdcoclón de piezas nueYOS pao 11.1111!\k loll lol!Onlel o ellT'4nOdOS 

d. 1eooloood6n de P4elos welas o nuevas CXllocMldolas con mortero y cu'la de latón. 
e. l90llzar IT10ldeos en los jc:Jmbot y a~ que IO iequl9!an con aomble de lol6n. 
POSlo de areno oenoo. poM> de ca11ero y COI • 3: 1 :J Ciando el OCá:x>dO con lo mezcto fte«:o y 1e1e1 oe y.¡1e. 
r. ~las piezas que la necesllen. con mezclo de cá-OAlro 1 :3 
g. oplk:or patino en las por1e6 N.10YOS con aguo y tlOOo de tO!rtl<o. 
2.Reátlut lo pua11a de carplnteño de modero de m0lqUll9 seg(.of1 plonOs . 

~: 

e CC· 1 CASA DEL HACEN:WX> 
1. Relntegroct6n de vtgoe y 10blelol de modelo con llt:rlcrnlet1lo on~ y on1tlemilo o bose de pe1 lloclOlofel <:>! v 
1t*n8I o1 6% mezclándole ocene de 11naro cocido 3% v dlesel 86%. 

2. reHeQ!OCl6n de ielello o base de mezclo de cemenlO-COkllen·tezonlle 

3. retWgrocl6n del en!Ol10dO coknlno 
4. Fobl1cacl6n de Plefl con galero. según planos. 

6. COlcXXJcl6n de el llaá9ado, 40la1do lal )Untas. 

6.~de~ 

e CC·2CAPIUA PC-12 
1. Reconslrucd6n de 1o b6ll0do de 1o cciillo. seoan YeSllglee encontr<XIOS: 

o. ReolZor b6wdo lttt:odO ogUnadol con rnatelo ca-oreno . 

e CC·3 TROJES Y DEPENDENCIAS 
Debido o que no existen l9felenclos. se ieolzó U'lO propues1o IUlYO que se encueni'o en los planos de adecuación. 

e CC-4 CMflt\NAAtO 
CC-5 MllAOOll PC-02 
1 . Rettcr nao porúno: opllccndO pentoclOtotenoc dlsuello en bencina y \nO \'el seco. cepllOt lo ~. PC-04 

e 2. COn!OldoclÓn del oplonodo: PC-06 o. LtnplOr lo ~le del muo. r8lrandO el oplonodo f'lolo o suelto. 
b . Re9cnlr las gllelot con pasta cd-OrenO mJf 01P99C. PC-08 
c. ColOcor oplonodo l'lUe\IO en oquelOs ároos dOnde se 191t6 • 
3. 0or ooabodo f!nol : a base de i:tm.ro o 1o ca. 
Dar ocobodo 1"1ot: o bo9e de~ o k> ca. 
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ELEMENTOS DECORAJIVOS: 

Consolldlaclon: Ublcaclon: 

e 
Los~ de cxnoldaclóo y rat!aUOCIÓl1delOe~deCOral!YOs18 I090llarán por penonaJ ~. 

CD-1 CO!lt.ISA DE lA Cl>SA 
PC-04 1. Resltt\k IO comlSo de IO acodo Werlol con los ~ enoontrodoc. SOAendO IO molc:Uoción eodstenle: 

a. Revllar y tT'4llar lo r.bk:o de~. e1mna:ro lo roole!1a suella. con cepllO de celda suc:Ml. PC-06 
b. Repaw IO fabrlOO de loblque pitdlda. 098l'lta'ldO loa plazas con mortero ca- otena-cemento. PC-07 
c. Comol<:la las ]ll'ltos de Jo fabóco o b099 de mortero coklreno-eemento. PC-08 2. ~el oplOnadO: 
a. l.krP=I' 10 ~del ITlUIO. retrondo el opbiodo tlojo o suelto. 
b. Reeancs los grl8tos con posta ca-aeno muy 9IPNQ. 

c. Coloco-oplonodo r-..eio en oqJellos iilOOS dond& se r&lWó • 
a. Repon9f ICJs mokUol de estuco: yesO-COl lttaloda-oglUl1nonle. 
3. ~a el ocá:lodo tlnol: pnt\.Jo o IO col tegl'ln cfOl'Tláltco encon!rodo. 
4. En lo plonlo dio lo COll'áo 18 lml!ai O deja' IO solente del 'IOil.men y 
susmAr los molduos por uno sede de enlrecolet. que den cootr.uldod o la rochado . 

e CD-2 Gle'lAl.DAS FACfW)&, Y CAPlJ.A PC-04 C0·4 t.t:OAUON CMUA 

§ 
CD-14 ROl.EOS De.~ 
CD-15 CORltSA 00 MIW>OR 
CD-16 ORNMENTOS DEL~ 
Coneoldor los elementl:ls eidllentes: 
1. l.krP=I' loe elemenlos con brocho 3UCMI elninaldo re11o1 de pot,o. 
2. ~las pales ftojos. meda1t9 in',ecci6n de COl8fno-col cemldo-oguo . 

e 3. reponer los plelos petdldos con educo . 
4. >cd:xJdo tlnol de prdl.ro o lo col. 

C0-3 PlASlllA~ 

e C0-5 PORT~ CMUA 
1. l.krP=I' los elemenlos con brocho 3UCMI elrnncndo reslos de pot.o. 

2. Coololdoci6n del oplonodo: 
PC-04 a. l.krpa lo supGf1lcle del muo, tetllondo el oplonodo tlojo o suelto. e b. '*°"°' los grl8tos con posta <»«eno muy espeso. PC-06 

c. COkX:or oplerlado IUM) en~ MIOS donde 18191tó • 
3.Reecrtav moldea laS elemenlOs peldldos de los e~ y~ 
4. Da ocáxldo 1tlol: o bo9e de pnt\.Jo a lo cal. 

CD-6 r«::HOS NT'ERIORES DE IA CASA. PA 
1. RIMIOr y lrr1)IOr Jo tibdco de ~ • elrmodo kl maletto suelto, con cep11o de ceido suove. 

e 2. SUS1lllk los plazlOa rolas o muy dallados. PC-03 
3. COolClllcb 1os ·]ll'llos de 1a tCilf1ca o b099 de ITlOllelo oa-aena-cememo. 

PC-07 4.0a acáxldo final 11a apa91 rte. 
5. Con9oldoclón del CJl)lalodo: 
a. l.krpa lo supe¡llcle del mi.o, relkolldo el oplOnOdo tlojo o suelto. 
b. Relalor los "'9IOS con pasto COk:renO muy espeso. 
c. COkX:or aplanado r-..eio en~ AIOOl donde se retr6 . 
6. Da acáxldo tl'lal: a bale de p¡mro o kl cal. 
7.rectt!l.lr lol entrGpano$ de madero de pSIO y colOCOlol en IOI raruos ~ 
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ELEMENTOS DECORATIVOS: 

ConsoHdaclon: Ublcacloo: 

e CD-7 CRUZ CE FIERRO FORJADO 
1. Lh'4>i0r la CNZ con ~ de aguo , elh'txrd:> r9'lo de oJOclo, p"1IUlc y poM>, 

PC-04 2.IOYar con agua desllada y gllceMa. 
3.Elklt>lllar con 6cldo ~al 4°4 en aguo dellllada. PC-06 
4.P!ol9gef con t:>anz de~ de 1rementt1o y goma de ccipQ. 

PC-08 

e C0-8 CMf'llNAlllO 
C0.9 IMAFRONTE CAPUA 

~ 
C0-1 O OCIA.O DEl IMAFRONIE PC-04 C0-11 CAl'l.IA-REt.MTES lAlERAl.ES 
C0-12 PllASJRA ENTRE CAPIUA Y FACHADA PC-06 
1. RMa y ltr,pla la tál:wlco de tabique , ehlnodo la malello lll9la. con ceplo de celda suet.'9. PC-08 e 2. ~ IOs plazos rotos o fTV( Clol\odas. 
3. Consoldor las Jl,fllos de la fcblco o bose de mortero eoklrenc>-Oemen. 
4, Aeet1ll.* el aplanOdo: e o. IJrT1)lor la ~ del m.wo. rellrondo el aplOnOdO flolo o IU9ilo. 
b._Aeeoncl' las '1telo6 con paslO COl-aeno m.tf e.peeo. 
c. Coloca aplanOdo nue\'O en oquelal Meol dOnde ae ~ . 

5. N:JbJI el ocobodo llnol.: esluco y pjnf1,a'o o lo col segl'.rl cromático eocontrodo. 

CD- 13 CORl'tSA Da loAR.ADOR PC-04 

9 
CoreolCla mok:luas de ccrdero IJls: PC-06 
1 . IJrT1)lor con oguo y Jci>ón nauto y CeplO d9 rolt 

PC-08 2. l9lto de plezoS 8U9llOt o rnJ'( Clol\odas. 
3. ftDto0016n de plazos nuEMlS pOIO IUlllUr las fOl!onles o elmi'lOdol 
4. l9COIOCoCl6n de p1ams llJ8llOS o rutYOS eoloc~ con morf8ro y cullo de latón. 
5. l90IZor moioeos en copileles eµ¡ IO ~con olcrnt>le de IOIÓ<\ 

paslO de aeno cemlda. poM> de cante1o y oo . 3:1: 1 da1do el ocobodo con lo mezclo 11-XJ y 1ala de Y\119. 
6. l'llJ,rtlea los p1eros eµ¡ lo ~ con mQ1;CkJ de COklleno 1 :3 
7 .~ patho en I06 portes nuEM:JS con aguo y1lello de somblO. 

e C0-17 REf.WES IAl'ERALES 08.ACCESO DE LAC. SAN U#S 
l. Bh*'locl6n de noro 9l\!eslle aploonOo pentoclOro(enol Clluello en benClna v 1.11a vez aoco eldlaer la iolz PC-10 
2. RVl4la' v t"nplor lo lábdco de tabique • ehlnodo lo ma1e11a lll9ilQ. con ceptlo de celda aucMJ, 

3. &...nur las plal¡cJI IOfas o fTV( dol'lodal. 
4, COOIOldot los jU1tOs de lo ICD1co o b09e de mOOelo OCf<l9nCH:ement 
5. CotllOldocl6n del aplanOdo: 

a. IJrT1)lor 1a supe¡ftcie del muo. rettoodo e1 aplanOdo flolo o sueno. 
b. Re90nar los ~as con pastO ca-aeno fTVf ~ 
c. Colocar aplanOdo nue\'O en ~ Wo& donde ae rellló . 

6. Reforlor y moldear 1o$ elementog peldldoe de lo~ 
7. /'f:/liCa el ocobodo llnof con pt1ll.ro o la COI, aegún =má!lco a 1C01 modo. 
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ELEMENTOS DECORATIVOS: 

e e 

e e 
e 

e 

ConsoUdacion: 
CD-18 GUIRNAlOAS-TESIERO DE LA CAPl.IA 
CD-19 ROl.EOS -IESlERO OE LA CN'llA 
CD-20 ROLEOS-IESTERO OE lA CAPl.IA 
CD-21 REW.TE OEl TESTERO 
C~2 GUllNAln' OE LA BASE DEL Al.TAA 
1. El'TtiJr la ftoro pc:riilla. oploorldo compreeos con pee itociaollll IOI dl5uello en bencina y lnO Wl seco exrroer lo iofz. 
2. l.hiplor los elamenlas oon brocha 8UCMl elmlnoodo iestos de l)OM). 
3.Consoldor los pales"*" medlcnle Inyección de CQ'8ÍnOoCOI cerrido-ogua • 
4. ieponer las p1eros perdldol con estuco . 
5. k:abodo llnol de plnt\.lo o lo cal. 

CD-22 FRONTON OEL AUAR 
CD-23 CORNISA OEL ALTAR 
1. EATklOr la ftoro pc:riilla. oploorldo CXJmP1G1011 con pee itock)oflll IOI dlSUelto en benctnO y lnO "9l seco exiroer lo iofz. 
2. ConsollOOción de lo l<lbdoo de~ : 
o. Revisor y Implar lo fi.bf1co de lcbiq.J9. elmroodo lo mol9llO SU9llQ. con oepao de celdQ 3lOI&. 

b. lleeonsfl\A' el flonl6n iec:x>nlendo los pielOa petddos. ~ con moile<o c(j,.Qreoo.o«nenfo, 
c. Coneoldcl: los Jl,rrtoi de lo lablloo o bose de mOOelo <Xlkllen<><::em. 
3. Reslllulr el oplonOdo: 
o. Lmpla lo~ ~el opknJdo ftc*> oMll!o. 
b. rie.ona lcJs g11e1os con pasto 001-0te00 rn.rv espetO. 

c. COIOCa oplonOdo f'lJ9llO en oquelos áloos donde se tettr6. 
3. l*ltt\Jlr 108 elemenb de estuco: 
o. Rel10cel 108 eiemenlOI fOIOn!es eeg(in vesftgloe. 

4. AplOor pln1Uo oo.e aguo. eeg(in cromt11Co ~ 

CD-24 NICHO C8'llRAI.. OEL ALTAR 
CD-29 Y 29-A l'ICHOS IATERAl..ES 
1. l.hiplor loa elementot oon brocho UHe eln'ti:lndo iecroe de poNo. 
:i.Conloldar loa pales~ medlcnle n,.ecclón de~ cerrido-oguo . 
3.B nicho QUeó:ri plOl9gldo seg6n IOs especmoocfcnes del IE>$IOlJJOdOt ~el pioce$O de ~n oe IO lobltco. 

4.Reln1egrocl6n de lo fob!lca pao oonfoonor el nle:ho: 
o. R....to y Implar lo Wx1oo de tabique , elrnr.odo lo malelb sueltQ. oon cep1o de ce<óo IUCMI. 

b. &JltlllJr los plaZO$ tolos o rn.ry <IOOOdos. 
c. Cena el nlc:llO oon piaZOs ooevos. oaen1odos oon mor1ao ookJl9no.<:emen 
d. Con9oldor IOs µitol de lo lablloo o base de mollero ookJrencx:emenl 
5. ~deloplonOdo: 

o . COioocl' oplonodo nue\IO en el nlehO relnlel10dO y en los '1eos dond9 se lllll'ó. 
6. ~ llnol en dJco y pnuo o la oat seg6n wdlglos enoonhodos. 

CD-25 Pl>S1AAS DEL ALIAR 
1.Conloldar lo 1abl1co de 1á)lqll9 : 
o. RfMlor y Implar lo Wx1oo de 1oblqua • elmrodo lo materb sueltQ. con CepllO de cerda 8UCl"e. 

b. Sus1tU los pielOa rolas o muy datloc:bl. 
c. Consoldar IOs Jl,rrtoi de la IObl1co o base de mol1ero ool-olenc>-Oeme. 
2. COIOCa oplonOdo de cal Ol900 en el IU"'9 de IOs plarlTos y en lo zona del copilel , delmllondo el oonlomo del ml!mO. 
3.Conloldar 108 l9l1oc del cop11e1 de la ploáro deleOhO . 
4. Aplcor estuco y ocobodo llnol o bale de pln1Uo de cct 
tl.Refn119gra lo rrddlAo del 1U1!e en IO plo9llo 12q,Aerdo. 

Ubrcacion: 

PC-13 

PC-13 

PC-13 

PC-13 
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ELEMENTOS DECORATIVOS: 

C~ldacion: Ubk:ac lon: 
CD-26 PlASIRAS DEL Al.TAR 

9 
1. Coneolldaf los l9iSIOs de IOs caplteles exlslenles y pro1egelt04. mlenlrOS se realzo fo 19CUP91oción de las plloslros. 

2. Coneolldaf IO l'ot:lllco de ta:llque: 
a. REMsar y lnl)lor b lábrloo de 1ablq.Je ,elmlnodo IO rna1er1a Mlllo, coo cep6) d9 ceidO suoYe. PC-13 
b. SUlllU los pleiZOI rotos o muy Clollodoa. 
c. ConlOldol los~ de fo fabl1ca o base de mol1efo cal~. 
3.Colooor oplOnodo de col~ en el f\llle de los plosl!as y en to zona del eopllel. 
4.~ los~ en bOSe o io. ~ eoclstenleC.. reellllJ',<endo 1o$ ElS1UCOdol y d'1ldole el ocobodo en pan de oro. 
6. ~estuco en fuste y ocobodo ftnOI o bo89 de plnturo o fo col. 

e C0-27 REMATE DEL NICHO aNlRAl DEL .6LIAR 
PC-13 C0-28 REMATE DE NICHOS LAlERAlfS DEL>UAA 

1. l.k'npb' los aemenros con brocho 9L'°"'8 8"nlna1do restos de pollo. 

9 2.Coneoldor los pales notos. medlon!e invecclón de cC1191no-col cerr«lo-OgUQ. 

3.Reealor y moldea IOs Glem9ntOS pOll::tldos de IOs ~ 
4. Da ocobodo ftnal: o bose de pon de ()IO, 

CD-JO R0'ISON DE LOS NIQtOS 
C0-31 BASE DEL Al.JAA PC-13 

~ 
CD-33 ~CUERPO DEL AlJAR 
CD-34 GUllNAl.OA DEL SEGUNDO CUERPO 
1.RerlleglOCl6n de to fabl1ca poro con10cmOr el ~ y 1o$ Cl.MHPOS del oi1ar. 
o. ReWory ~lo fábtloo de loblque , elmloodo lo mc:llello IUel!Q. con ceplJo de ceroo ~. 

~ 
b. ~ IOs pjezos rotas o muy dallodaL 
c. A9conlllrulr lo bol& y el l9Pie6n con plelaa nu1MJ1. Cllenlodol con motll8lo COk:Jt9nO. cemento. 
d . Confollda los Julios de lo l'ot:lllco o bose de mateto col-amnO-cement. 
2.ílelnlegloclón del oplonoc:IO: COiocar oplonodO r..te'<IO y en los nos donde se retiró. 
3. Rehoce< el repls6tl molcirado en base o los ~ a 1C01 dl0dol. 
4. dar ocxDodo ftnal en eWOC> y ~tuo o la col. 
5. En el caoo del~ CUENPO sa IEIC()l(bá lo gUrnádO péJddo C034, rnc:llOa1dO el c0!10mO eflptco, seg(in 
los~ encontrodos y haciendo l.l'l cornblO en IO tonoldod ciomá1tco. 

e CD-S5 MOl..OIM DE LOS M.JROS l.AJBWfS DE lA CAl'lllA 
1. 1.k'npb' lo6elemernl&conbrocho11JCN0 ~ t6lbs de pol\IO. PC-12 2.eor.oldar las pales notos. medon!e ~Ión de coselno-col cemldo-oguo . 
3.llelonor y mo4dea las parl8I tcittrrlel. 
4. Relnleglar las molduras OI nuo ~~ com'lOl1elo cQl-aeno. 

5. Da ocobodo ftnal con estuco y plnluo o la col segiln los ll9Sllglo& encontrados. 

9 
CD-36 PMl#lA '-'UW. EN CASA. CAl'!LlA Y DEPENDENCIAS 
1 . Antes de lrlclor las Obtos e consoldacl6n de 10s fcDtcas te reolzaA IO consoldoclón PC-12 
de los ~ pa PllllC)rd espect lto:J:IO : 
a. medlonte n,.ecclón de C099fno<:ol cemldo<Jguo y con IOI vortantes propuelloll pa loe rectcuodOfet. en proceso 
6!p8CiftCO pnManenje 8\IOIUodo. 
b. 8 oplonodO quedori PIQtegldo lllQÚn las eepeclllcoclonet del reslourodot, o.ronte el proceeo de consolldoclón de la fálllco. 
2. l.hl vez lh:lltzaclol los oblol de COOIOldacl6n ee reallat la teltal.rocl6n de todo la pi'1Uo rruoL eegón lo Cll:lt'l16Tleo ~ 

rnt.JOI, según la cromillco exlslenle. 
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A.PO'IOS : 

~ntegiraclon: Ublcaclon: 

~ 
IA--1 SOPORTE DE CUlllERtA EN MOUENCI' PAD-24 lnleglOCl6n de coumo oo conaeto amodO poro eopo11a 1a1 C\.tlle!tal de 10 molendO. 
1.a ctnemoclón y el prtnec hamo aon de concreto amadO hal!a loe VOladol Q.Je c.txeo el 6roo de aer.1cl0. PAD-25 
e~ tromo ero~ pa 111 núcleo de oablel de ooero CJJ9 conkllrral el mós1ll oo sopo11e d& PIR-08 loe do6 allos efpt1cos pOOan1es. 

Reintegracion: 

~ 
FW8AAAC/>DA DE LA P!ANTA Al.YA PAD- 05 
RetRgloc:lol 1 de 10 acoda 99g1.n el acon aun en ple y ~ !ologlatlcos. PIR-03 En lct:llq.Je rojo recocido coo oplonodo coVorena. 1T101 rtec llel Ido las PIOPOICiooes d& la 9'Clslen19. 
Generor \llCl en"9cdle entre IO nuew y IO viejo • Pf9ICi1d1endo de lal molcUaa Ollgir1alel. de lo comllo. PIR-04 
ma itac ole! Ido tolo IOl llClent8c en~. PIR-06 
/'c;áxy:jO ftnol COO pjli1Ua o 10 COI y moroor lo ~ 10nol enl1& el ClfCO eJdllente y lo acodo ~ 
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P-llSOS: 

~ntegraclon: Ublcacion: 

~ 
11'·8 ENmEPISO DE TROJE 1 

PA0-23 ~lón de 8flllep!So 
1 A bcJ9& de \lfgos de modeRl ele 2Cl>c1 o con .ipaoc:Jon de 20 cms entre si y tablones de modeRl de pino PA0-27 
de 9llglJndo. de 151< l .20 y 19 mm ele ~ con !IOtaml9nto al11polla y Cl'lt!l8lmllo a base de 
peutaclolotenofythlmel of 6% mezc~ aceite de llnalocoddo 3% ydle$el 85%. 

2. ~16n de ielleno con pcneC de ~ de 5.0 cm de eapesor, 

3. lnlel;Joelón del enlatodo cak:r8no de 6.00 cms de espeeof. 

4. Colococl6n de ó..iela de madero de pro, de 8 cms de cncho pot l 2mn de IMl*Of· pao piso aupeltof. 

5. A¡llcocl6n de acctxxlo fh:ll a base de laoa mall!. a toda la a,c:>elllde de madenJ. 

~ 
PA0-1 3 

P.9 ENmEPISO C1'SA DEL CONSER.E PA0-15 ~16n de en'9pbo 
ConfOlmado POI IOlo acero. con relleno de concielo de l O cms de espeeor y acaboóo en loeeto 
de C9lá1"loa Anlr.aro col. 8elg9 de 3000 de pacela11!e. 

Relntegracfon: 
RPI • ENT'REPISO CJ>SA OO. HAC8'l)A[)O 

~ 
1. ~de 111gos de madENo oa 2Cl>c10oa19Ccl6n. con tepalOCi6ll oa 20 cms eme 11 PAD-04 
y 10t)Í()09$ de madero oa pino oo segt.ndo de 15 x 1. 20 y 19 rrms de eepesor; con l!Olcrnlen1o antlpOtla PAD-09 
y a'lll!ermlla a bale de penlaclorot9nol y 1hn18f a 6% mezclAndole ocene de tiazo cocido 3% y dleeel 85%. 

PAD-10 2. •ali rtegrocl6n de relleno a lxJl0 de panel de lrllel de 5 cms de eepe9()1. 

s. 1e11 itegrocl6n del entoJlado ca-auna de 6 cms de 9'P9fOI PIR-06 
4. Cofococl6n de IOeela de bono 2Cbc20 paro pi90 ~-

5. Aploocl6n de laoa mata a toda la superllcle de madero. 

~ 
RP7· CORO DE LA CAPf-1A 

l . ~de Vigas de madero de 20>c10 de 19CC16n, CQO 8fll)ORJCl6n de 20 OínS en"9 si PAD-19 
y toblonel de l'TltXtata de pino de ~ de 15 x 1.20 y 19 rrms de eepe«)l: con totc:inienlo al11polla PAD-20 
y Cl"llllllm'ltC o bale de pe¡ itc:Jdoláel d y timar al 6% ~ aoalle de lnaza cocido 3% y dlMel 85%. PR-09 
2. 19' ileglod6l'I de ielEwlo a base de pal94 de l.rilel de 5 cms de espeeor. 
3. rerllegR:lci6n del entonodo ooklena de 6 cms de eepeeo1 

4. Cofococl6n de ta:>l6rl oalonlol PCllO pl9o ~-
1 

5. ca aoobodo t1nc1 en laca mole a \lfgos v toblas y barit pol'olm mole al piso. 1 
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ESCA1.ERAS: 

~ntegraclon: Ubicacloo: 

~ 
IE-4 ESCALERAS CRU.llA M 

PAD-14 lnlegOClón de~ de dOOle .~ con CleeC<nO cen!IOI. 
Reálzodos en oonaeto amado con muo de proleeclón en~ ro¡o recocido CJl)O'e<'lle. PIR-02 

PIR-07 

~ 
IE-5 ESCAl.ERAS DE lA CASA DEL CONSEll.E 
lnlegoclón de Ell<XllEwo de rompo senclo. PA0-13 
~por U>O oslrucfuo de acero cn::lodo al nuo • • con huelas de conct9lo y borcndol PIR-02 de acero lnaddoble. 

PIR-07 

~ 
IE-5 ESCAU:RAS DE lA TROJE 1 
lntegraCl6n de eecaeco de IM IOITllOI con deecxnOe en e1 cambio de dleeeión. PAD-22 
~por U>O esllucluro de acero crdodo al mulO, oon fUllal de modero y ~I PAD-23 de acero lnOlddoble. 

PAD-27 
PIR-08 

Relntegraclon: 

~ 
RE2- ESCAl.EM CN'lllA 
RE2A-~CENTRAi. DE LA OSA PAD-01 
1. lJrTlllar los l9l1Qs de lo ranpo y los huellos da recinto. 6*tenteS. 

PIR-02 2. Relta las huelaJ pao ieconstrUr lo IQ'TIPO. 
3.Reoonshu0cl6n de~ : Olian2l:Jndo lo malello Ullto con mortaro cd-orenc>eernen . 

~ 
4. Recomlruccl6n de~ 
5. Fobt1cocl6n de huellos Olw.'OS de recnto pao SUSlllúr las que "'deM<:horol 1. 
6 . Colococl6rl de piezas ntw.os con mor19ro cak:JrenO.<lemen ljJ1s. 
7. En lol paatN y lataáes de lo ~ 10 lobricQ "'aba con un entOICodo col-<nna -cernenlo. 
8.Se le do ocobodo ftnol o base de '9llodof y pt\1Uro base aguo. 

~ 
PAD-04 

RE3- ESCAlBlAS MERIORES DEL CAAf'.ANo.RIO Y l.tRADOR PAD-11 
1. Reconslruocl6n de 8ICOlelos ~de eslruCIUa de acetO y ttJelot de concreto tegún pfoooe . PIR-03 
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Ml!JROS: 

~ntegrooloo: Ubloocion: 

~ 
IM-15 ~ COl.NYINCIA SE PAD-01 
lnlegOCt6n oa muio. ~y oumeotandO en 00$0 necesa1o el wc6lo oa maTipos!erio 9*1eill9 y PIR-02 anclando en el IT'iSmO, 10 /9fO de lleno reattzodo S9IPl deallo l'A.l<MO. 
~OI ocobodo ftnOI con pi1ll.JIQ de eemol!e (jqtJd6lco. 

~ 
IM-1 7 MUROS Dll/ISORIOS EN NVCU:OS SAt.UAAIOS 

PAD-04, PAD-12 
ReallOdo6 en panel cowitec 3· oon QPIOl10dO COl-aeno y !9Clb1mlenlo oa arue¡o 20x30 con PAD-13, PAD-16 
cene1o decolalMJ oa 5x30 eeg111 dlSello de rrtef1olec. PIR-03, PIR-07 

PIR-08 

~ 
IM-18 MURO DE SERVICIO EN lA MOlENOA 
Integra rruo bolO pero~ aporolos de PAD-22 seMc:lo en ruente de 90dos como iclllovolllOS. estutas.homO ele ... 
~ pjQn08 de proyeclO, PIR-08 
El rruo se ll9ClllzOlá en tabique !Ojo recocido oon aplonodo cokNna y acobodo en azuleio 
Softa gis o -..rde 2Qx20 de l'l:lfcelonlte. 
con clblella de gallo glls. 
Re>;19Cll plCl'lOS de hsta10cloi IN Y~-de~ 

~ 
PAD-22, PAD-28 

IM-19 MUROS Dll/ISORIOS EN L~S COMERCIAL.ES PIR-07 , PIR-08 
Reolzado6 en panel CO'Vt1tec de 3', con aplanado cOl-<JlllOO y recubli'nlentO aeglXi dl&el\o oe lnlet1ole6. 

~ IM-20 MUROS S08AE CCMRAFU:mt PAD-13 
R8alZados en ITICI 1 ¡poslajo de pleáo bta9a. llmJondo 9Elf PQl1e del oon1iafuelt9 hado el em1of. 

~ 
IM-21 PRm DE AZOTEA EN lA OSA PIR-06 
ReollDdo en tá:llqJe r® 19COCldo, con aplonodo cd-<l'eno y rec\Jlllmlen1o en pi1ll.JIQ o lo COI. 
con choll6n v gohllo de remole en el caonarJerro del muo .. 

~ IM-22 MUROS DE lA lERRAlA DE 1A CAFmRtA 
PAD-12 

Reollzodo en l"nOl'Tl)OSteri de ple<ia. opOtel1le de 4.50 mt de loog. 30 CITII de ecpeeclf Y 2.30 d& c:itura, PAD-15 
delcenciendo en lneo l9Clo o 80 cms. PIR-07 

481 



MUROS: 

: Relntegracfon: Ubloocion: 

~ 
RM-10 ~DEIAERA PAD-01 ROOleglocl6n def rruo. siguiendo IOs derNelee del terreno. 
Con la~ 8*1en!e. osenlOndO la f6brtco con mortelO COI~ d9 cCl'llelo en ptOpOIClón: PIR-02 
1:1:1 
~los µ1IOS o la manero 110Cic:lclnd. 

~ 
RM-1 lA MlAlOS OE COlN>ANCIA. NORTE 

PAD-01 
1. Reconl!r\.t la l'álllco de mamposlello . ~ YNlfglOS y apoyo t~o. 
O. Deecoblt el COI04 ICl'Tllento de la cimentoci6n Y AIClilz(r el a'lCIQ& del l'IUO. PIR-02 
b. COloOa la fciJllco con m00ero COI- areno- J)oNO de cai1Wo 1 :3: 1 
c. ~los µa de la falllco. 
2. Con1hJa' el NlllO del muo con tabico d9 tabique roto recocido~ con morleto COl<Kena-Cemento. 

hallo lega o la at\lo de IOs oonl!afUlllee del ocoeeo. 
3.RemcllOr et muo con ec llOdlllodo y QOlelO 09Ell'1IOdo con monero . 

~ 
RM-15 A MlOO COlff)~smoES1E PAD-01 
Deect.trt el desplante de pleckO btazO ei4slenle y darte contlraAdod o lodo lo lotgo del jcsdln PIR-02 
.an~ lo tmlco con UlO Oltua de 0.70 crns. : 

o. l.rnplOr con aguo y~ neullo y ceplO de rolz. 
b. AelkY !Oda lo molerlo suelo. 
c. Reponel los piezas tanans. coloc6ndolos con morteio ccklrena y ¡::d.<o de conlel<l. 1:3:1. 
d. Con90ldor IOS )UntaS o bale d9 rtlOl1ero COI- aeno· poNo de <Xl'1l9ro 1 :3: 1 

2. Mela 90l:xe 1o fObttco de rncrnpoel9f!a • 1o l9fO de neno reolRodo ~ dbeflo. 
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V.ANOS: 

~ntegracoo: Ublcaclon: 

~ 
N 1 .... MEGAACION DE PUERTA EN CASA PAD-04,PAD-06 
l.klo wz cChOlldodo el YOnO se ln1Qgao uno puerto de dos holos de 0.65 e/U y 2.55 de ol1uo. PIR-02, PIR-04 en modero de mezqúte yvtci106 CuodrodoS de~ planos de coplnterio. 

~ 
N 2- INIEGR.<CION DE VP#:)S CllCUl.AAES EN FACHADA. POS'IERIOR DE IA CASA - P9 PAD-04,PAD-06 Abllr el vono seglr'I planos de propueetQ. de 30 crns de dom 
Realzados en lablQue rojo 19COCldo. con ocd:lodo ITial !!a'1spaente. PIR-02, PIR-05 
~e~ de madero y v1drto de 6mm l8g(r'I planos de dbel\o. 

~ 
r.13- NTEGRAaON DE PU:RTA EN FACHAM PRINCfW.CASA- PA PAD-04, PAD-11 
Ll"lo Y8Z oo l90ildodo el ven:>. ~ IOó::> ele wnllrlO o pueOO. se~ uno puerto ele 

PIR-03, PIR-04 dos tqas de 0.60 e/u y 2.55 ele atuo.eo modero de melqlJle y celollo en lo POl1e aJP911o1 
aegún planos de corpll1teflo. 

~ 
IV 6- INlEGAACION DE PtA:RTAS f\ITERIOOES PAD-04, 
Ablt el YOnO ~planos de p!OpUe610. e ln1egrof puerto de modero de uno ttjo. PIR-03, PIR-05 
de 0.80 pot 2.20 de c:ituo. aegún plonoe de dleflo. 

PIR-06,PIR-08 

0 N 7- INIEGAACION DE PUERTAS EN FICHADA f'RtCIPAI. DE lA CASA- PA PAD-04, PAD-11 
Modftcor el vcm aegún planos ele propuesro, e PIR-03,PIR-04 ~puerto de rnod«o dedos tqas ele 0.60 e/U y 2.55 de at\.ro. en modelO de mezqu119.seg(n piara de d8eflo. 

~ 
N 8- INlEGAACION DE Vfi.NC'R. CIWlAAOOS EN CASA Al'. PAD-04, PAD-06 
Abllr el YOnO de ~. aegún planos de piopuesto. ernboqMor, "1 '*'ltl1 maco. PIR-05, PIR-06 ~e~ ele modero de meZQl1te yv1drto de 6mm aegún planos de Cl9ello. 

PIR-07 

~ 
N·llV~DElROJE 1 PB 
TIOI C()f1(()lcb el m.ro exlllenle, piepaor poro 19Ctllr lo CCJr10eielfo contdo de 0.40 de c:ituo. en CJUrk1io, PAD-24 
colot chornpogne. aegún planos de dsel'lo. 

~ 
rY-12 VANCI> CASA DEI. CONSERJE PAD-29 l'lepcra llCl10ll de 1.3Cbc1 .30. aegún pb'lOt, con jOmbal en 1QbiQUe ro¡o recocido y antepecho y dnlel en cootelo gM. 
1n1egror lo calOOlerio en OUTWito. 
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VANOS: 

~ntegraclon: Ublcaclon: 

(i)> W 13- VANOS EN lA TROJE 2 PAD-26 AblY VCllO poro eecopcsale de o. 900.90. seg(6'I plCa'lO$ de pqiuesto. 
integrar repilÓr'I de C<llltefo y concelecio en all.rnlnlo con ll!drto de 6 mm. ~ plCa'lO$ de piopueslO. PIR-08 

: 

~ 
W 14 VANOSENlA 1ROJE 2y3 PAD-26 
TIOI ccxwoldar y em»or lec l'TUQ6 e*'9111es. prepara paa l8Clli c0"1Celeña contdo de o.~ cm de álUa, 

PIR-08 ~ plorlOI de ptOpUeclo. 
IA'iocrnente 'llCJ'I enix>qlJlodoc y con lo caiceleóo de alntio OOkX Chor'rl>Ogne, lljfTl9fldo y vtc:tk> 
de 6tn'n ~ plCa'lO$ de cl9el\O. 

~ 
N 16- tlfEGflpCIQN DE PUERTA EN CUARIO DE M6.QUIW.S PAD-29 
Uno V6l ablef10 y emboQullodO el YQ'10 de 3x3 mis. PIR-07 
• inlegao U10 puerto de dos hojas conedzo en <Nlti:>. Mg(r'l plenos de conceierla. : 

~ 
N 16- INTEGR.ACION DE fURTAS EN !RO.E Y AL'..IAaN 

PAD-12, PAD-22 
Ab'f el "'°°° l9gÚl plenos de propuecto. e PIR-07 ,PIR-08 
Integra puertos de nano y modelo l9gÚl ptra de dllello. 

Relntegraclon: 

-O> RV· 1 FACHAtlJ. P05TERIOR DE 1A OSA PAD-04, PAD-06 
Uno veq OOl llOlidodO el vano, f9l1ft\.t lo corplntarlo de madero de mezqulle Y \1dito de 6mm. de 1 X 2.30 de alUO, PIR-03, PIR-05 ~ plcnos de pq:llJ8lla. 

-O> 
RV-lA FACHAtV. ~DE lA C>SA PAD-04, PAD· 11 
Relntegoelón de pi9zol rue'<IOS de lec ontepechoc. poro IUSlttulr loS ~ o~. ~ PIR-03 ,PIR-04 lo ooiptiteño de modero de~ y "1drto de 6mm. Mg(r'l plorlOI de propuesta. 
Relnlegor lo leja de lleno fajado. Mg(r'l YeSllglo fotogMco. 

~ RV-2 FACHA!lll POSTBllOR PB 
PAD-04, PAD-06 

Uno ~z CQmOlldoclo el 'iOl10 de 30 C1Tl$. De dom.~ lo coipnteo1o de mod9lo de mezqUle y vbto de 6mm. PIR-03, PIR-05 
~plenos de p!OpU9SIO. 
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VANOS: 

Relntegraclon: Ublcaclon: 

~ ~ ~ fll9«:IW. DE lA O\.M MD-04, PAD-11 
ll'lo-COl...u:D> li:ll-da 1.30x2.00y 1.30x2.1Q. _..ID~ da macillo dan-... PIR-03.PR-04 yélllo da 6nm. teg(ir'l l*lra da IJlllllU'llO. 

-O> 
RV-6 ~IAlBW.DEIACN'IJA IW>-04. MD-08 
llio._C01...U:Wy~elwn:>. da 1 .0&x 2.10~elo......-Od8CQ'Ma•oan PIR-03,PtR-05 gtllllo nc:udoy ID oanc::elllb d8 macillo da n-...ywtllo da611'1'1'1-.P, ~ 

~ W6 l'UIRl"5 DE IA CN'IJA Y DE IA CASA MD-04, PAD-11 
llio._ COi...U:Welwnoda 2.00x Me. _.ID OClll**lfoda~d8~ PR-04,PIR-05 
llQW'l l*lra da IJlllllU'llO. PIR-06, PIR-09 

~ 
JN.7 r..awlo\ 1'RN:1W. DE lA CASA M PN>-04, PN>-11 
lh:l-COll8Albta a....avadll 1.301C 2.00 . Mllll* ID OClll**lfo d8 ~ 
d8~yélllod86nm.lllQ(l'll*lrad8~ PIR-03,PIR-04 

-O> ~ ~Pm«:llW. DE IACASAM MD-04, PAD-11 
llio-COi...U:Wy~ellA:ll"Oda OAO x OAO. _..ID OClll**lfo dllmadllo dll~ PIR-03,PIR-04 
yWMc>da 6nm. llQW'l l*lrada~ 

f) PN>-04, PAD-11 
W-9 lilOWllJ. Pm«:llW. DE IA CNiA PA PR-03.PIR-04 llio-COl«ti»JI 11:11pJallblda1.30 x2.~ ID~ damadllo da ~yWMc> da dm1\ 
teg(ir'll*lrade ~ 
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CUBIERTAS: 

lntegraclon: Ublcaclon: 

~ 
~ O.mRll'llE "'~ IW>-25 
HliQUCt6i1deQ.tlllllg ~. oan1JU911D pordol °'*'~~de-bl:dll can 

PR-01 W10 ••••Ocio de Iba~ amo. cr8la 9llOrl ~por 1a1 m6lll de CXlt*I de-
y~oan~~dm.c>~delamollrda. 

Relntegraclon: 

~ 
AC-1 ~ !B.lw:&IWX> 
l . M~1delQ:ademJdliode20x10c:mmn~de20ar& ... lly~ 

~ denwn.a des*ll>de'8gl.ncla de 111111.- oan .... , .. .,~y~Qbc-.de pa~(lly 
tftwd 6~ 11w::t6i dcá CJOel9 de hsJ ooddo "'ydlilll en.. PR-01,PR-06 
2.M~ide llllflOQbma demm:bde ~ 

3. -~1dllwátacio~de6ar& de-S-

A. Fc:Dlc:>aid&lde llllll can QOlao. MQdrt ¡Da. 
6. OotxlQá6ndea~ 9'bó> lal~ 
6.~de, ..... ~. 

~ IW>-20 
AC4ClftlA PIR-09 1 . .... ~ 1 de b bdwda de la c:q¡lb. MQdrt "1lllllglcll • iCOimc:IOI: 
G. Alc*lcl'b6wda tcEEacb ~oanmodllo~. 

~ RC31RO.BY~ IW>-24,IW>-26 
Oé**>Q(JlellO ...... ~ -~ WlO PIQPJlllo ,..;a~-~ ... loeptn:JI de adlcuactOrl. IW>-27, PIR-01 

. 
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ELEMENTOS DECORATIVOS: 

Relntegraclon: Ublcaclon: 

~ 
ll>-30 A9'90N DE LOS NCHOIS 
1 JMI~¡ d9 la tabico pma oariltlrra.i "'*6r1 : 
a. ...... Yt'r1*S la 18lérJd9tabq.-. ~ la ndmlaMlla. oono.pll>d9 ~- IW>-21A 
b. ~lal'*8:lldalo~ó::*ldla. PR-09 
c. Alec:lráA'.i"'*6rl oon'*8:ll d9~ ,..--. ~ conmollllo~ osnno. 
a. Cial-*bbl,... <»la fablca Q bl.-d9 ..,...,~ 
2.Alli~•dllQlltrlldx OrD:Gc:ISlb'Gdo,._ v•lal -.dond9• ..-6. 
3. IWD*.i""*6tl~en bl.-abl ~·ICiJI....,... 

~ 
~1 M9E CB.AIINI IW>-21A 
1 JMl1tegioc1611 d9 la tabico ptllQ canbmar lol Cl"'llOS dll c*JI: 

PIR-09 a. ,.....vt'r1*Sla f8JbJ d9 ~. *'*ICldo la mallllb aalla. con o.pi!> d9 «**'-
b. ._.a~ dalOmArdallar:lai. 
c.~labl.- con.-.,..--.~ oonmoll9:>~~ 
a. Ocnollcbbl µllald9 la tabico Q ._ .. ..,...,~ 

2JM1~1dllQlltrlldxCc*>oarc:ISlb'Gdo,._ vena -.dond9• ..-6. 
3. IWD*.i mali:btJdoen~alol ~•ICiJi*dlL 
4. cu aoabaá:> hll .n .u:o y S**la a la cal 
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ELEMENTOS EXTERNOS: 

lnfegloclon: Ublcaclon: 

0 11 ClllMDE~fllNM 
~dlt~en IOpallit Polll*lldll~ PAD-17 e -.na <Xll1llliuc:k> ..ia C011ai1ab por l'IUOldt __..11*> iecocldoy~ dlt ~ 
e CllXtlodo lml•en qJlca'ladoOC#alal1CJ y a-CIOll'Nldoapor iamxa dlt ~ PIR--01 
<1'111111 yo......,,...dt OCl'9a. 

0 
l 2lll..IBICA 
~ dt ab91cadt 131!25 na. y ctqi *°:Me dt 131(10 na.' .... • dCli 

IW>-01 ~en a:JnCllllo ~can 1t•1tli:a o ••~•**6ca• y"" •••*> IÑlllClf en °"*111> 
wnec:tlno dt*' CIT'& PIR--01 
2~dtn'*11ena.-rnc.. 
loWpaude PIQIW9CIO. 

~ 
·~~ IW>-01 
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l. La Capilla 
El arco y los muros existentes se consolidan con los 
mismos materiales para proceder a la reintegración de 
la bóveda, de esta manera se mantiene el sistema 
constructivo original de la capilla compuesto por una 
bóveda de cañón corrido sostenida por los muros, 
reforzados a su vez en el lado poniente. por un par de 
contrafuertes, previamente consolidados. 
Se reintegrara el entrepiso del coro, conformado por 
vigas y tablones de madera, con relleno y acabado en 
tablón colonial; barandal de fierro forjado y pasamanos 
de madera. 
La restauración del altar y ta reintegración de los 
aplanados y cromótica de los muros, quedaró a cargo 
de un grupo de restauradores especializados, que se 
encargaran de reintegrar la fóbrlca pérdida, asegurar y 
completar los estucados y devolverle el acabado de 
pan de oro a las molduras del altar. 
Al campanario previamente restaurado se le 
reintegrarón las campanas y la escalera perdida. 

La recuperación de la sacristía seró bajo la misma 
tónica que la casa, a la cual esta incorporada y con la 
que comparte el mismo sistema constructivo, 
reintegrándole el entrepiso y consolidando muros y 
vanos. 

El piso de loseta de barro se consolida tanto en la 
capilla como en la sacristía. 
En el exterior, una vez consolidado el muro de 
contención de la casa, se crearó un pequeño atrio que 
abarca el frente de la capilla, la escalera para acceder 
a esta, seró reintegrada e Incorporada al sistema de 
andadores del conjunto. 
La portada restaurada, por personal especializado 
mantendró tanto los vanos como las molduras 
existentes y se le relntegraró la carpintería en madera, 
según planos de diseño. 

11. La Casa del Hacendado 

Todos los muros perimetrales se consolidan, restituyendo 
los aplanados y aplicando la cromótica existente. 

Planta baja 
En toda la planta baja se mantendró el piso existente de 
cuarterón de barro completando las piezas faltantes. 
La única variante son las lajas de cantera entre los 
arcos, que también se consolidan y mantienen. 
El entrepiso se reintegra con el sistema constructivo 
original conformado por vigas y tablones de madera, 
rellenos a base de covintec y entortado cal-arena y 
acabado en loseta de barro. 504 



Los espacios interiores solo se alteran en el órea 
destinada a los servicios sanitarios, ya que incluso los 
vanos que comunicaban los espacios interiores 
permanecerón y en los casos en que no se requieran 
serón clausuradas por mobiliario fijo, pero desmontable, 
facilitando así la lectura del espacio interior original. 
Los muros interiores en los núcleos sanitarios serón 
realizados en panel covintec y recubrimiento de azulejo 
según el diseño de interiores. La intención de utilizar un 
material diferente, ademós de aprovechar las ventajas 
que ofrece, permite diferenciar la fóbrica de los muros 
que se han integrado a la casa de aquellos existentes. 

Planta alta 
Los muros que resistieron han sido conservados, aunque 
en los casos en que no se pudo aprovechar la división 
original se aprecian los vestigios de las mismas. A las 
habitaciones se accede por el corredor previamente 
reintegrado al volumen de la casa con la respectiva 
arcada superior. El corredor no es mós que la 
prolongación del entrepiso de la casa que de esa 
forma resguarda su respectivo en la planta baja y 
sostiene a su vez la arcada superior, la cual se reintegra 
a la fachada principal. 
Los dos nichos interiores se mantienen y restauran 
clocando los entrepaños de madera según la traza 
existente en los muros. 
La reintegración de la cubierta sigue el mismo criterio 
del entrepiso, restituyendo el sistema constructivo 
original. abarca tanto la terraza que se encuentra en el 

extremo oriente como el corredor superior y en la parte 
de la azotea se le integrará un pretil de tabique rojo con 
aplanado cal-arena y rematado con chaflón y gotero. 

Fachada Principal 
Los elementos que la enmarcan son el campanario y el 
mirador, ambos mantiene su vocación original por lo 
que en ambos elementos la intervención se limita a 
consolidar lo existente, reintegrar las partes perdidas, 
devolviéndole a cada uno los elementos para su 
utilización. En el caso del campanario las campanas y 
la escalera y en el caso del mirador la escalera. 
La portada de la capilla se restaura en su totalidad, 
reintegróndole la ventana del coro y la puerta. 
En lo que respecta a la casa en si, la arcada de la 
planta baja se consolida, relntegróndole a la cornisa los 
faltantes para reintegrarle el entrepiso, la arcada de la 
planta alta y el barandal. 
La cual se realiza en base al arco existente en el 
extremo del mirador. Dicha reintegración quedaró 
evidenciada por una entrecalle entre los restos de la 
cornisa existente y la cornisa nueva, que mantendró la 
misma molduraclón y proporciones que la original, de la 
que se diferenciaró por la ornamentación y la 
cromótica. 
El arco de acceso al vestíbulo central, se consolida y 
restaura en la planta baja y se reintegra acorde a los 
vestiglos encontrados en el caso de la planta alta. 
Las alteraciones que sufre la fachada interior han sido 
mínimas, ya que se conservan todos los vanos 505 



existentes. modificando únicamente su vocación: 2 
ventanas en planta baja se convierten en puertas y los 
otros 7 vanos se restauran acorde a su proporción 
original. Y en la planta alta se modifican 3 de los 1 5 
vanos. dos puertas se hacen ventanas y una ventana 
puerta, por lo demós todos los vanos recuperan sus 
molduras y ornamentos, así como la cancelería pérdida 
y el enrejado en la planta baja. 

Fachada posterior 
Mantiene en esencia la austeridad que la caracteriza, 
Siendo la única alteración que se realiza, la apertura de 
vanos para favorecer la ventilación en los núcleos 
sanitarios y la dirección. En la planta baja se integran 4 
vanos en el ala poniente con las mismas proporciones y 
forma que los del oriente y en la planta alta se 
Incorporan 7 perforaciones cuadradas que reflejan 
como única intención su funcionalidad, la austeridad 
de las mismas tiene por objeto causar el menor 
impacto posible en la lectura formal de la fachada, 
A los vanos existentes previamente consolidados se les 
relntegraró la cancelería y carpintería necesaria. 
Todo el muro será consolidado y se rescataró la 
cromática existente. 
En el caso de la escalera posterior, antes de su 
consolidación como elemento de comunicación, se 
realizaró la restauración del arco que es el e lemento 
protagonista de su estructura así como del acceso 
posterior de la casa. Su restauración debido al deterioro 
de los aplanados que contienen a su vez 

ornamentación cromática relevante. quedará a cargo 
de personal especializado, una vez rellena la grieta y 
asegurada la estabilidad del arco, se le restituirón los 
aplanados y se procederá a la restauración de la 
escalera, a la cual se integrara un barandal de carócter 
meramente utilitario, cuya alteración a la composición 
de la fachada sea mínima. 

111. Crujía Sureste 
La crujía derrumbada se reintegra en su totalidad 
tomando como referencia los vestigios encontradas, 
una vez concluida la limpieza del terreno. El sistema 
constructivo se modifica un poco del que debió ser el 
original como en la casa del hacendado, sustituyendo 
los entrepisos por losa-acero, que reduce los tiempos y 
aligera las cargas. Los muros serón de tabique rojo de 
Acómbaro. como en toda la obra, para favorecer el 
consumo a las ladrilleras del pueblo, en algunos casos 
queda aparente y en otros se aplana con cal-arena, 
según el proyecto de fachada. 

Planta Baja 
Se rescatan todos los desplantes perimetrales, así como 
los pisos existentes de toda la crujía compuestos por 
cuarterón de barro. Los únicos muros en el interior son 
los seNicios sanitarios, en covintec con acabado en 
azulejo. 
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Planta Alta 
La división de los muros es de tabique rojo de 
Acómbaro en algunos casos aparente, en otros con 
acabado de aplanado y en los baños con azulejo, 
según el diseño de interiores. 

Fachadas 
Dado que la documentación grafica es muy pobre, en 
el caso da la fachada poniente e inexistente en la 
oriente, se integrarón dos fachadas nuevas, con los 
materiales tradicionales e incorporando a las mismas los 
vanos necesarios. 

IV. Crujía Suroeste 
Se integraró una crujía de nueva planta con muros de 
tabique rojo de la zona y entrepiso y cubierta de losa
acero, con acabado en aplanado cal-arena. 

V. Troje 1 

Planta Baja 
Queda conformada por los restos de los muros 
existentes que se consolidan y complementan a la 
altura móxima encontrada. 
La distribución interior es simétrica dejando libres los 4 
pilares de cantera que debieron sostener la cubierta 
original y que en este caso se consolidan, 
reintegrándoles la fabrica perdida. 

Los muros perimetrales compuestos por adobe y 
reforzados por contrafuertes, se consolidaron, 
recubriendo la fábrica de adobe con cantera, hasta la 
altura existente, donde se integraró una franja de 
ventanas con cancelería de aluminio. 
El muro central en el acceso que es de mampostería 
de piedra brasa, también se consolida, completando la 
fabrica perdida, hasta la altura de los pilares, según se 
aprecia en las fotográficas encontradas. 
Los muros interiores son de covintec con aplanados o 
acabados en azulejo acorde al proyecto de interiores. 
Los pisos de loseta en las zonas cerradas y en la 
circulación y gimnasio de cantera, completando los 
pisos encontrados. 

Planta Alta 
Se Integra una escalera esta compuesta por una 
estructura de acero con huellas en madera y barandal 
de acero. 
El entrepiso esta realizado en vigas y tablones de 
madera, relleno de unisel y entortado con acabado en 
duela de pino o mezquite. La decisión de recurrir a este 
sistema tradicional. ademós de permanecer algunos 
mechinales en los muros menos desgastados se debe a 
las directrices del proyecto del interior que pretende 
conservar los materiales encontrados, adobe, cantera y 
madera que se utilizaran para la ambientación de toda 
la zona pública. 

507 



Volumen 
Esta compuesto por fachadas simétricas, divididos en 
dos cuerpos por una franja de ventanas en planta baja 
que se convierten en la c icatriz entre los restos de 
adobe y la prolongación del muro nuevo. La 
cancelería es de aluminio y esta interrumpida por los 
contrafuertes que dividen las fachadas y se prolongan 
hasta la cubierta de la planta alta. En la cual solo 
existen ventanas en la mitad. 
El rodapié de cantera se restaura, reintegrando las lajas 
faltantes y consolidando las existentes, en todo el 
perímetro, con excepción de la tachada oeste donde 
los espacios para alimentar al ganado se convierten en 
jardineras, por lo que se le integrará un sistema de 
impermeabilización. 
La cubierta de la troje se integra en concreto armado 
aparente y se desarrolla en 4 niveles siendo traslucida 
al centro en la zona de los pilares, que es a la vez la 
parte más alta, a partir de aquí se inclina a dos aguas 
Donde otra parte traslucida abarca la iluminación en el 
corredor de la planta superior hasta culminar en el 
gimnasio, a partir de aquí la pendiente se continúa pero 
permanece ciega. 

VI. Troje 2 

Planta 
Se rescatan los muros perimetrales, partiendo de los 
desplantes que permanecen, los contrafuertes se 
consolidan. Los pisos del interior serán en loseta de barro 
o similar. 
Los muros interiores realizados en covintec y aplanado, 
quedan sujetos al proyecto particular de cada uno de 
los locales. 

Volumen 
Se constituye como un elemento sencillo manteniendo 
los muros de adobe y la cubierta de teja sostenida por 
una estructura de vigas de madera. 
Los muros en la parte baja se convierten en jardineras 
una vez consolidando e impermeabilizando el espacio 
entre las lajas de cantera y el muro. 
Los accesos que se realizan en los lados cortos están 
compuestos por puertas de dos hojas en fierro y 
madera. 
Se reintegra la cubierta a dos aguas, compuesta por 
una estructura de vigas y tablones de madera y teja de 
barro rojo. 
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VII. Troje 3 

Planta 
Se consolidaron los restos de la fábrica de adobe y 
contrafuertes existentes. Los muros divisorios del interior 
son de covintec con aplanado a excepción del baño 
que tiene acabado de azulejo. 

Volumen 
El volumen es muy sencillo y mantiene el principio de la 
troje dos. La cubierta es inclinada, pero con una sola 
pendiente, debido a la estrechez de la nave, cuenta 
con una estructura compuesta por vigas y tablones de 
madera y teja de barro rojo recocido al exterior. Todos 
los vanos son sencillos con cancelería de aluminio. 

VIII . Molienda 
El arco que marca el acceso a esta, se consolida, 
completando la fóbrica y tratando la mampostería. 
Los muros bajos y contrafuertes se consolidan, 
completando la fábrica perdida. Se integran la barra y 
contrabarra, en tabique, con acabado en azulejo y 
cantera y cubierta de granito, El piso de cantera gris se 
rescata y completa para unirse a la propuesta de 
andadores del exterior. 

Cubierta 
Se integra una cubierta, ligera y desmontable 
compuesta por un soporte central de concreto armado 
del que se desprende un volado que se convierte en la 
cubierta de la zona de seNicio y del cual salen los 
cables de acero que sostendrón los dos anillos elipticos 
colgantes forrados a su vez con una membrana de fibra 
poliéster. 

IX. Anexo Sur 

Planta baja 
El acceso de la calle san Luis esta compuesto por un 
arco de cantera con remates laterales. Todo será 
sometido a un proceso de consolidación y restauración, 
eliminando la flora y moldeando las piezas faltantes a 
los macetones adosados al muro como remate. 
Tratando la cantera y realizando los moldeos necesarios. 
El núcleo de los seNicios sanitarios se d ivide en dos 
partes, con panel covintec y acabado de azulejo; una 
vez que se rescatan todos los muros perimetrales, 
ambos núcleos tiene ventilación natural al abrirse unos 
vanos en la parte superior del muro. 
La única ventana baja es la que se ubica en la zona de 
control. 
En el otro extremo del acceso se ubican el cuarto de 
maquinas y la subestación eléctrica. 
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El espacio interior de este volumen se divide en dos por 
un muro de tabique rojo recocido con acabado en 
aplanado cal-arena. 
La puerta de aluminio o acero es corrediza de dos hojas 
y totalmente ciega. 
Los otros dos espacios existentes se rescatan a partir del 
desplante de los muros y albergarón la zona de 
a lmacenes, los muros son de tabique rojo recocido 
Aunque la estructura se refuerza con castillos de 
concreto armado para soportar el segundo piso. 

Planta alta 
Para acceder a esta se integra una escalera de rampa 
sencilla de acero y anclada al muro, las huellas son de 
concreto y el barandal de acero inoxidable. 
El entrepiso esta formado por losa acero con relleno de 
concreto y acabado en loseta cerómica. 
Los muros que se elevan sobre el contrafuerte serón de 
mampostería de piedra braza, pareciendo al exterior 
que es una prolongación del mismo. El resto seró de 
tabique rojo recocido de Acómbaro con aplanado cal
arena. 
Los vanos de la vivienda conservan el lenguaje de los 
vanos de las crujías que conforman el patio posterior 
con jambas en tabique y repisón de cantera, al que se 
integra la cancelería de aluminio. 
La cubierta en todo el anexo es plana y con el mismo 
sistema constructivo del entrepiso. 

IX. ESPACIOS ABIERTOS 

l. La Era 
Se constituye como estacionamiento y espacio 
para celebraciones, manteniendo su forma 
circular, esta rodeado por un muro de 
mampostería de piedra brasa de alturas variables 
acorde a la pendiente del terreno ya que 
funciona como muro de contención del mismo. 
Al centro se encuentra un poste que seró 
elemento de identificación de la clínica desde la 
avenida, y que facilita la colocación de una 
carpa, el muro se interrumpe al conectarse con 
el camino que se ortgina en el acceso principal 
del conjunto. 
El pavimento de la era es de piedra, según los 
vestiglos encontrados. 

2. Alberca 
La Integración de la alberca se realiza sobre una 
plataforma rectangular de 400 mts. 2 
desplantada en el espacio central conformado 
por los volúmenes de las trojes y de la crujía 
sureste. La alberca es de l 3x25 mts. Y se 
interfecta con el chapoteadero de l 3x l O mts. Se 
realiza en concreto armado con acabado en 
azulejo veneciano. La plataforma es de loseta 
antiderrapante imitación cantera. 
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3. Patio posterior 
Esta conformado por la casa del hacendado, la 
crujía sureste, la suroeste y el muro de 
colindancia sur previamente consolidado y 
restaurado junto con los vanos existentes y el arco 
central que continuaró tapiado, pero con fabrica 
de mampostería que sustituye la actual de 
adobe. Se completan los moldeos de cantera y 
la fabrica de tabique rojo. 
Este muro seNiró como telón de fondo al jardín 
de la zona posterior. El elemento que domina al 
patio es sin duda el aljibe conformado por dos 
pilas rectangulares, las cuales una vez 
restauradas estarón rodeadas por piedra bola de 
la que partiró el diseño de todo el pavimento 
central, compuesto por lajas de cantera de 
40x40. Este espacio estaró enmarcado a su vez 
por otro pavimento que corresponde a lo s 
andadores de las crujías. 

INSTALACIONES 
El criterio de Instalaciones se plantea de forma 
muy general, que permita establecer las etapas 
de desarrollo del proyecto. 

Instalación Hidráulica 
La toma de agua se encuentra en la calle San 
Luis y va directamente a la cisterna ubicada en 
el espacio de transición entre la calle y la troje 3 
que funciona como estacionamiento. De la 
cisterna general sale una tubería que suministra 
la cisterna para el sistema contra incendios, la 
cual se ubica en la Era y de la cual parten dos 
salidas a los hidrantes uno entre las jardineras que 
delimitan la terraza de la molienda y el otro a un 
costado del contrafuerte de la capilla. 
Otro tubería va por el patio posterior para 
alimentar el tanque elevado que se encuentra 
sobre la escalera de la crujía de nueva planta, en 
la parte mós alta del terreno. La alimentación de 
agua fría se realiza por las azoteas, tanto a la 
casa como a las crujías. En el extremo del 
volumen de la escalera, una bajada suministra a 
agua fría a los jardines de la parte baja del 
terreno, y otra por el patio posterior hacia la 
caldera. La otra bajada en el extremo sur de la 
crujía posterior inicia el recorrido por piso para 
alimentar la alberca, los baños de empleados y 
las trojes. 
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Instalación Sanitaria 
La recolección de aguas se realiza en dos redes 
que permiten separar las aguas pluviales de las 
negras. 
Las bajadas de aguas pluviales se ubican en los 4 
óngulos provocados en la azotea de cada 
volumen, dos en la troje 3 y una central en la 
cubierta de la molienda descienden por 
gravedad a l colector ubicado en el extremo 
norte de la era que es de las partes mas bajas 
del terreno, desde ahí salen dos tuberías que 
recorren los jardines ubicando las salidas en 
puntos estratégicos. 
Las aguas negras siguen el m ismo principio, en 
dos recorridos uno en el conjunto de las trojes y 
otro en las crujís que conforman el patio posterior, 
bajan por gravedad en ambos extremos del 
terreno hasta el antiguo camino a jaripeo y la 
esquina con la avenida Primero de Mayo donde 
se conectan con el drenaje municipal. 

Instalación Eléctrica 
La acometida se encuentra sobre la calle San 
Luis y entra directamente al cuarto de maquinas 
donde se encuentra la subestación eléctrica, 
tableros y medidores. De aquí salen dos redes 
una que alimenta la zona de servicio de 
empleados y las trojes. En la troje 2 y la molienda 
se integraron medidores a cada local ya que se 

plantea la posibilidad de arrendarlos. 
En la troje l , los medidores y tableros se ubican 
en la zona de control ubicada en la escalera. Y 
de ahí se alimentan los locales del interior. Un 
registro sobre la terraza marca la bifurcación del 
cableado hacia la explanada de la alberca y la 
Era que concentra la instalación en el poste 
central. 
El otro extremo del conjunto el recorrido del 
cableado se efectúa a través de los andadores y 
el perímetro del patio posterior desde donde se 
van realizando las entradas a los diferentes 
locales. De esta manera se facilita el 
mantenimiento de los duetos que quedan 
aislados de la humedad el jardín en lo posible. 
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PLAN RECTOR 

Este plan tiene como objetivo hacer viable la 
restauración del conjunto. Esta d ividido en 7 
etapas subsecuentes. 

Etapa 1 
El Inicio de la ejecución de los trabajos de 
restauración se Inicia con la construcción del 
muro de cerramiento sobre la avenida y la 
restauración de las trojes 2 y 3, ya que por un 
lado son las óreas que menos recursos necesitan 
y que permiten obtener ingresos a corto plazo, 
pues tanto los locales comerciales como la 
consulta externa pueden funcionar dando 
seNicio a la comunidad mientras continua el 
proceso de restauración del resto de los 
elementos. 
Las instalaciones se realizan de manera 
provisional durante esta etapa. 

Etapa 11 
Contempla la restauración de la molienda y su 
acondicionamiento como fuente de sodas y bar. 
Funciona dando seNicio al exterior. 
El muro norte se consolida y restaura, 
concluyendo así el cerramiento de todo el 
conjunto. 

Etapa 111 
Una vez concluida la limpieza del terreno, se 
realiza la restauración de la capilla para 
Involucrar a la comunidad y permitir la 
realización de ceremonias que contribuyan a 
generar ingresos para continuar la obra. 
Esto se facilita con el acondicionamiento de la 
Era para eventos, para lo cual se debe de 
concluir la construcción de la cisterna y el 
colector que se ubican en la misma, reintegrar 
los pavimentos y consolidar el espacio en su 
totalidad. 

Etapa IV 
Durante esta etapa se restaura y acondiciona la 
troje l , ofreciendo diversas terapias para el 
descanso y relajación, cuenta también con 
salón de belleza y salas de meditación con la 
posibilidad de arrendarse y obtener ingresos para 
continuar con el proyecto. 
La terraza en la que se emplazarón las trojes y la 
molienda también queda finalizada en esta 
etapa, así como la zona de seNicios que 
enmarcan el acceso sobre la calle San Luis junto 
con el volumen de la crujía e nueva planta que 
sostendró el tanque elevado, para ir realizando 
las instalaciones definitivas en los elementos 
terminados. 514 



Etapa V 
Incluye la nivelación del terreno tanto para definir los 
espacios de jardines como para el trazo y construcción 
de los andadores y las terrazas e la capilla y la casa, así 
como la restauración de la casa en si y la reintegración 
de la crujía posterior. 

Etapa VI 
Incluye la construcción de la a lberca y la realización de 
todos los jardines en su totalidad, con excepción del 
patio posterior, esto debido a que esa órea quedaró 
confinada para funcionar como almacén de obra 
durante la construcción de la crujía de nueva planta y 
que esta contemplada para la siguiente fase. 

Etapa VII 
Abarca la construcción de la crujía nueva en la parte 
posterior y el acondicionamiento de la explanada del 
acceso posterior. la restauración del arco y la 
habilitación del espacio de transición entre la calle y el 
conjunto. 

515 





 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Universidad Nacional Autonoma de México 

CONCLUSIÓN: 

"Cuafquier o6ra. importante áe. arte pude consiáerarse 6ien 
como u.n acontecimiento histórico o como afgu.na e.sfor:uufa. 
sofución áe. algún pro6fema.. Es irrelevante ahora si eC 
a.con:tet.-imiento fue ofi9ina! o convencion4 acciáe:nta! o 
vofuntario; torpe o fuibiL 
La. cu.estión importante. e.s qu.e cuafqu.ier sofución señala. Ca. 
existencia áe. algún pro6fema., para eC cu.al fum existiáo otras 
soúc.done.s y e.s muy pro6a6íe qu.e se 9eneren sofucione.s para e.se 
mismo pro6Cema. Confonne ía.s sofucione.s se acu.mu.úm,. eC 
pro6fema. se mo~ De toáas maneras; Ca. caáe.na áe. sofudone.s 
reveía. eC pro6Cema!' 

La c ircunstancia específica de un proyecto de 
restauración radica en la existencia de un edificio, al 
que hay que entender. valorar y apreciar para poder 
modificarlo. Su estudio debe ser no solo histórico
artístico sino arquitectónico, comprendiéndolo en su 
totalidad, lo acercaremos a nuestro tiempo partiendo 
de su origen. Que requeriró la defensa de ciertos usos 
tradicionales junto a la reconversión paulatina de otros y 
la implantación de nuevas actividades, que atiendan a 
las necesidades inmediatas de sus habitantes. 
Haciendo de este, un lugar donde lo existente, lo 
heredado y lo adquirido deban tener el justo tono 
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circunstancial que le corresponda para ponerse a 
disposición de lo nuevo. 
La valoración de lo que nos encontramos ha de ser el 
inicio de una reflexión libre. esperanzada y ambiciosa, 
digna de la arquitectura, para poder a lcanzar cierta 
cota de pensamiento cultural de carácter universal. 
La actuación sobre un edificio dado implica una 
operación compositiva altamente condicionada donde 
la recuperación de formas y espacios es tan obvia 
como azarosa donde la coherencia se convierte en el 
camino a seguir ante lo difusa y fragmentada que se 
presenta la teoría en el campo de la restauración. 

PROPUESTA URBANA 
La intervención al contexto urbano en la periferia entre 
el casco histórico del pueblo y la hacienda se da a l 
entender desde el primer momento la injerencia que su 
deterioro ha tenido en esta, afectando su capacidad 
simbólica y comunicativa. 
Por lo tanto una acción primordial de la restauración es 
su actuación sobre las circunstancias ambientales que 
afectan el objeto a restaurar. 
Desde un principio se planteo la necesidad de entender 
la dinámica de transformación que había sufrido el 
pueblo para poder generar a partir de sus rupturas un 
corpus de normas que nos permitieran 
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enfrentar la realidad de Acámbaro para componer 
nuevos lazos de conexión con el complejo de la 
hacienda. 
En este caso la propuesta fluye como producto del 
entendimiento de las causas que generan el deterioro 
del espacio publíco y la ruptura entre el casco y su 
periferia inmediata, por lo que resulta de un proceso 
lógico de Intervención enfocada mas a generar 
directrices de planeación en medio del anarquismo 
pseudo-urbano que permitan recuperar la relación de 
la arquitectura con el paisaje enriqueciendo tanto al 
objeto como al espacio que lo contiene. 

CONJUNTO 
El problema de intervención del conjunto y cada uno 
de los elementos que lo componen se abordó como un 
problema de entendimiento de los espacios sobre el 
respeto a lo existente. acotando las acciones entorno a 
esta primicia. 
La decisión del proyecto fue dual, imposible reconstruir, 
pero si crear un conjunto funcional con las claves de 
una nueva condición constructiva, se reproducen las 
volumetrías perdidas en los emplazamientos existentes 
como el caso de las trojes, el anexo sur y la crujía 
sureste y el elemento nuevo se ubica en la zona de 
menor impacto del conjunto, reforzando por un lado la 
composición del patio posterior al sustituir el muro por el 
volumen de la crujía suroeste. 
La propuesta de restauración del casco de la hacienda 
San Isidro no solo pretende mejorar su capacidad 
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simbólica sino recuperar de su estado de ruina su 
importancia en el desarrollo urbano- arquitectónico de 
su comunidad, recurriendo a su importancia no del 
todo perdida en el mismo. 
Los elementos añadidos facilitan esta lectura de orden 
existente sin reconstruirlo, pero sí redefiniendo las formas 
como apoyo de la espacialidad exterior e interior. 
En la intervención de los volúmenes del conjunto 
predominan las cuestiones perceptibles sobre las 
cuestiones formales, generando así una expresión 
controlada tanto en los recorridos urbanos como en las 
lecturas Internas del conjunto a través de secuencias 

CASA DEL HACENDADO 
Se decidió por recuperar los espacios perdidos a través 
del m ismo sistema constructivo del cual existían datos 
suficientes para retomarlo. 
La reintegración de la arcada del piso superior sin duda 
la acción mas importante en el proceso de restauración 
de la casa, nos permite recuperar la lectura y la imagen 
de la casa que se pretendió en la propuesta ecléctica, 
considerando que la recuperación de la misma 
causará el menor impacto posible maximizando la 
relación entre lo existente y lo añadido en la 
intervención, se reconstruye la arcada pero sin llegar al 
final , sin tallar las partes nuevas distinguiendo así lo 
original de lo añadido pero dándole un sistema unitario 
que permita completar sin falsificar en función de los 
elementos que configuran su arquitectura permitiendo 
realizar una percepción completa del edificio. 51 7 
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Optar por otra propuesta hubiera disminuido su 
capacidad de evocación 

CRUJIA SURESTE (RECONSTRUIDA) 
A la certeza de su existencia, se unió la necesidad de 
generar espacios necesarios dentro del programa 
arquitectónico de la clínica de descanso por lo que se 
optó por reconstruirla en su geometría pero sin su carga 
arquitectónica. Se reconstruye algo pero no todo, esta 
Interpretación permite reconocer lo añadido, 
recuperando el orden geométrico, pero generando 
nuevas plósticas entre lo nuevo y lo viejo. 
Los espacios Interiores no se recuperan pero si los 
espesores de los muros para mantener cierto legado 
tipologico. 
La c rujía se convierte en la suma de dos edificios donde 
El contrafuerte ejerce una doble y paradójica función es 
el elemento interruptor que separa y engrapa un plano 
al existente introduciendo un sentido nuevo. 

TROJES 
La intervención en las trojes se abordó bósicamente 
como una operación de analogía formol, buscando 
una postura intermedia que permitiera reconocer los 
elementos arquitectónicos perdidos y subordinando el 
interior a las necesidades del programa. En el caso de 
las trojes 2 y 3, basándonos en las cubiertas de algunas 
trojes existentes en las haciendas de la periferia y en las 
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huellas de los mechinales en los muros, se optó por 
generar cubiertas inclinadas con estructuras similares 
de vigas de madera con teja de barro. 
En cambio la troje 1 ante la carencia de pistas sobre la 
cubierta original se prescinde de ideas tradicionales 
optando por una nueva cubierta que satisfaga las 
necesidades del Interior, redefina la geometría del 
volumen pero entendiéndolo como una abstracción del 
original. 
Redefinir no significa reconstruir sino con los datos 
obtenidos sabemos cual es la forma e Introducimos 
aquellos elementos geométricos que subrayen y anulen 
unas situaciones dando al conjunto bases de 
organización geométrica. Pasamos de una situación 
donde la degradación anulaba la definición 
arquitectónica y reintegramos la degradación a la re
definición arquitectónica reconduciendo el conjunto a 
una expresión a través de reorganizar los elementos que 
lo conforman. 

Lo restauración comienza y termina con una 
Interpretación de la obra por lo tanto llevo Implícito una 
intervención creativa que refleja las actitudes y retóricas 
de su tiempo. Y aunque difícilmente se puede 
considerar objetiva si debe considerar ciertas normas 
éticas que deberían estar implícitas en cualquier 
proceso de intervención, predominando la capacidad 
de anólisis sobre el fanatismo histórico. 
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Cada arquitecto da una respuesta distinta a los mismos 
condicionantes, la clave esta en dar una respuesta 
acorde a nuestro momento histórico-cultural y en la 
medida de nuestras fuerzas, el trabajo proyectual sobre 
la arquitectura existente deviene así en reflexivo y 
ecléctico en busca de la adecuación a fines concretos 
pero relacionándose con el edificio original de manera 
profunda. El problema de continuidad o discontinuidad 
entre lo nuevo y lo viejo pierde su interpretación mas 
superficial para convertirse en un instrumento 
compositivo cuyo éxito dependerá del entendim iento 
de las claves que el propio edificio nos da para que sea 
posible su nueva concepción espacia l. 
En el juego de añadir, poner y quitar, interpretar lo que 
subyace de una materialidad conservada provocará o 
no la capacidad de evocación fin ultimo de este 
proceso. 
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