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Así como la vida de las personas se va 
forjando con el tiempo, así la de  los 
edificios. El planteamiento original 

de los espacios que fueron destinados a la 
vida conventual cambiaron  a lo largo del 
tiempo. Se redujeron y expandieron por las 
modificaciones al programa arquitectónico, 
y en algunas ocasiones tuvieron la suerte 
de no ser destruidos por las guerras y los 
cambios  políticos en el devenir histórico. De 
tal manera que los conventos, cuando llegan 
a nuestros ojos, no son el planteamiento 
original ni cubren las funciones para lo que 
fueron destinados pero permanecen como 
huella silenciosa en el tiempo, por lo cual 
existe la necesidad de tratarlos con respeto.

Mi acercamiento a la arquitectura  novohispana 
tuvo que ver con varias disiplinas: la 
historia,la arqueología, la restauración y la 
arquitectura. Esto significó una visión teórica  
que llenó el vacío académico, y acrecentó 
mi deseo de acercarme  a nuestra herencia. 

Ahora que he participado en tres proyectos 
de investigación, no me cabe duda de 
mi decisión de profundizar dentro 
de la restauración y la investigación 
arquitectónica, para posteriormente aplicar 
en otros proyectos e investigaciones la 
metodología, el formato interdisciplinario 
y las experiencias adquiridas durante esta 
investigación. Todo esto  para que  una vez 
más se rescate nuestra historia arquitectónica.

Los monumentos edilicios son parte de nuestra 
historia pero han sido mal comprendidos e 
interpretados, sus fundaciones y crecimientos 
no han sido gratuitos, hubo grandes sacrificios 
y abusos sobre las poblaciones que los 
trabajaron y que después los tomaron como 
propios. Y una vez que la conquista espiritual 
tuvo cabida, se  construlleron los edificios 
pero  no fue tan rápido y fácil como se creía, 
aunque si bien proyectado y estructurado. 
Nunca los frailes pudieron hacer tales obras, 

desde un principio la mano del arquitecto 
guió a los indígenas y a los maestres españoles 
para construir lo mejor de su época, con las 
ideas mas vanguardistas y humanistas que 
el hombre renacentista había  descubierto. 
 
La intencion de los proyectos es reconstruir 
la historia social, constructiva y artística de 
tres conjuntos conventuales, la Asunción de 
Nuestra Señora, en Tlaxcala; Santo Domingo 
de Yanhuitlán, en Oaxaca; y San Pablo de 
Yuririapúndaro, en Guanajuato. Tal elección 
obedece al propósito de estudiar los procesos 
constructivos de las tres órdenes religiosas que 
emprendieron la evangelización indígena en 
los diferentes  entornos geográficos y sociales. 
De este modo se exploran nuevas  estrategias 
de acercamiento al edificio novohispano.

El primer proyecto de investigación PAPIIT 
esta por concluir y la mayoría del trabajo esta 
resuelto, solo faltan los procesos constructivos 
del conjunto conventual de Yanhuitlán y la 
exposición de los resultados. Esto significa 
que  todo el avance arquitectónico está 
plasmado en estas páginas y parte del 
trabajo de todo el equipo interdisciplinario, 
pues en este punto no es posible discernir 
donde empieza la arquitectura y donde la 
historia, y por supuesto la historia del arte. 

Agradezco a  la UNAM por brindar los recursos 
a esta investigación y proporcionarnos no 
una sino dos veces su apoyo con el programa 
PAPIIT.  También a CONACYT por incluir 
a esta investigación humanística como parte 
del programa de investigación y por supuesto 
por otorgarme  el nombramiento de asistente 
de investigación y beca para titulación. 
Al equipo de investigación por ceder su 
tiempo y esfuerzo a este trabajo  y dentro 
de este, especialmente a la doctora Alejandra 
González Leyva por incluirme en su equipo 
de trabajo y respaldarme  en la investigación.

Introducción
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fig.1 Techumbre del templo de Tlaxcala 
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La metodología de trabajo en un entorno 
multidisciplinario se realiza en una reunión 
semanal cada viernes en el Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la UNAM en 
un horario de las dieciséis  a las veinte horas.

Dentro del seminario se presentan y discuten 
los avances de investigación, se recopila la 
documentación impresa que fue encontrada 
en los diversos archivos o bibliotecas y el 
material gráfico creado por los participantes 
del proyecto. Asimismo se discuten 
las aportaciones semanales que fueron 
insertadas a la base de datos del proyecto, 
encontrada en los grupos MNS de Internet 
Cabe mencionar que los cursos  de Paleografía 
I y II impartidos por la maestra. Maria 
Elena Guerrero, investigadora del Instituto 
de Investigaciones Filológicas, permitió
identificar la escritura  de los siglos 
XVI al XIX, y tener acceso a las fuentes 
primarias de información y de manera 
primordial a la documentación civil 
y eclesiástica de la época novohispana 
resguardada en los archivos históricos que 
se consultaron a lo largo del proyecto.

Como parte de las actividades de la 
investigación se realizaron los siguientes cursos:

• Dr. Oscar Armando García 
,”Redacción”
• Lic. Elsa Minerva Arroyo Lemus 
,”Fotografía en exteriores con cámara reflex”
• Mtra. Maria Elena Guerrero 
,”Paleografía I y II”

Otras actividades de formación académica 
llevadas a cabo dentro del calendario del 
proyecto y en la misma sede de reunión del 
seminario, fueron una serie de conferencias 
relativas al tema de investigación. 

Los ponentes y los títulos de las 
conferencias celebradas fueron:
• Dr. Oscar Armando García,”La capilla 
abierta de Tlaxcala”
• Dra. Alejandra González Leyva,”El ex 
convento de Santo Domingo Yanhuitlán”
• Dra. Alejandra González Leyva,”Estado 
actual de las investigaciones en torno a los 
conventos fundados en el siglo XVI”
• Mtra. Rie Arimura,”Revisión 
historiográfica de terminología estilística”

• Marco Barón Silva, ”El mapa de 
difusión de las metodologías de la historia del 
arte”

Seminario

fig.2 Fachada del Templo de Santo Domingo Oaxaca
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fig.3 Cruceria de la cubierta del  templo de Santo Domingo  Yanhuitlan
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fig.4 Arco-porteria de acceso al convento de Santo Domingo Yanhuitlán
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Dentro de las actividades del proyecto, 
una de las más importantes es 
la recuperación de información 

documental, bibliográfica y gráfica. Para 
realizar este trabajo se han revisado diversos 
archivos y bibliotecas tanto en la ciudad 
de México como en el estado de Oaxaca.

En la Ciudad de México los archivos  revisados 
fueron:

•Archivo General de la Nación: La galería 
cuatro y la  Dirección de información gráfica 
•Archivo de la Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos 
•Archivo de la Coordinación Nacional de 
Conservación del Patrimonio Nacional 
•Archivo de la Dirección de Registro Público 
y Catastro de la Propiedad Federal 
• Archivo Histórico del Tribunal Superior de 
Justicia
• Archivo del Museo Nacional de 
Antropología

Las Bibliotecas de la Ciudad de México que se 
consultaron son las siguientes:

•Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional
•Biblioteca Central de la UNAM 
•Biblioteca del Instituto de Investigaciones 
Filológicas UNAM “Rubén Bonifaz Nuño”
•Biblioteca del Instituto de Investigaciones 
Estéticas UNAM
•Biblioteca “Samuel Ramos” de la Facultad de 
Filosofía y Letras, UNAM
•Biblioteca “Lino Picaseño” de la Facultad de 
Arquitectura, UNAM
•Biblioteca del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, UNAM
•Biblioteca “Daniel Cosio Villegas” del Colegio 
de México
•Biblioteca Sebastián Lerdo de Tejada
•Biblioteca CONDUMEX

•Biblioteca de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, INAH
•Biblioteca de la UAM Iztapalapa

Los archivos en la ciudad de  Oaxaca que se 
consultaron son las siguientes:

•Archivo Histórico del Tribunal Superior de 
Justicia
•Archivo Histórico de Notarías de Oaxaca,
•Archivo Histórico del Poder Judicial del 
Estado de Oaxaca,
•Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca.
•Archivo Regional Agrario  del Estado de 
Oaxaca.
•Archivo Nacional Agrario  del Estado de 
Oaxaca.
•INEGI Oaxaca.
•Biblioteca Burgoa de la Universidad Autónoma  
del Estado de Oaxaca.

El proceso de recuperación documental 
incluyó por parte del equipo de arquitectos, 
aprender a investigar en archivo, localizar  
documentos y elaborar las fichas para tener  
un registro actualizado de la información. 
Cabe destacar que la mayoría de los documentos 
que nos facilitaban más información eran los 
de carácter gráfico, tal es el caso de los  mapas 
que simbolizaban visitas, caminos, fuentes de 
agua y topografía,  que aunque propiamente 
no reflejan la arquitectura, mostraban 
fachadas, plantas o incipientes isométricos que 
ayudaron mucho a comprender la morfología 
del edificio en cada momento histórico.
Después de recopilada la información 
se  llevaba el avance al seminario, en el 
Instituto de Investigaciones Filológicas se 
valoraba la importancia o la validez del 
documento y cómo  se  aplicaba al proyecto. 

Revisión de 
archivos
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fig.6 Fachada principal, Yanhuitlán
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Tlaxcala,Tlaxcala

Ubicada en el Altiplano Central 
Mexicano, a una altitud de 2,230 
metros sobre el nivel del mar, Tlaxcala 

se sitúa en un eje de coordenadas geográficas 
entre los 19 grados 18 minutos latitud norte y 
los 98 grados 14 minutos longitud oeste. 
La ciudad de Tlaxcala  se localiza en el 
sur del estado y en el área de mayor 
concentración poblacional. Colinda al norte 
con los municipios de Totolac y Apetatitlán de 
Antonio Carvajal; al sur con los municipios de 
Tepeyanco, Tetlatlahuca, San Damián Texóloc, 
y San Jerónimo Zacualpan; al oriente con los 
municipios de Chiautempan, La Magdalena 
Tlaltelulco, y Santa Isabel Xiloxoxtla y al 
poniente con los municipios de Panotla y 
Totolac. El conjunto conventual está sobre la  
calzada de San Francisco, en la colonia  Centro, 
en diagonal a las dos plazas principales de la 
ciudad.

fig.7 arriba,Ubicación de Tlaxcala en la República Mexicana

fig.8  abajo, Fachada  del convento de Ntra. Sra. de la Asunción, Tlaxcala
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fig.9  Foto aerea INEGI sobre el centro de Tlaxcala
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Santo Domingo Yanhuitlán, 
Oaxaca

Localizada en la parte noroeste del 
estado, en la Región Mixteca, en las 
coordenadas 97° 41´ de longitud oeste 

y 17° 37´ de latitud norte, a una altura de 
1,680 metros sobre el nivel del mar. 

Limita al norte con San Andrés Dinicuiti; 
al sur con San Antonino Monte Verde y 
Santa María Chilapa de Díaz; al oriente 
con Santa María Chilapa de Díaz; y al 
poniente con Tezoatlán de Segura y Luna. 
Su distancia aproximada a la capital de 
México es de 227 kilómetros. La superficie 
total del municipio es de 56.14 kilómetros 
cuadrados. El ex convento se encuentra 
aproximadamente a 70 Kilómetros de la 
ciudad de Oaxaca, dentro de la supercarretera.

fig.10 arriba Ubicación de Oaxaca  en la República Mexicana

fig.11  abajo Fachada sur del convento y templo  ,Yanhuitlán
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fig.12  Fotografia satelital INEGI ,Yanhuitlán
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Yuriria, 
Guanajuato

La ciudad de Yuririhapúndaro actualmente 
conocida como Yuriria Guanajuato, está 
situada en la subregión III suroeste, tiene 

como límites las coordenadas geográficas 101º 
01’ 18’’ y 101º 35’ 36’’ de longitud oeste del 
meridiano de Greenwich y a los 20º 02’ 18’ y 
54’’ de latitud norte. 
Colinda al Norte con el municipio de Valle de 
Santiago y Jaral del Progreso; al este, con los 
municipios de Salvatierra y Santiago Maravatio; 
al sur con los municipios de Moroleón y 
Uriangato y el Estado de Michoacán de 
Ocampo; finalmente al oeste colinda con el 
Estado de Michoacán de Ocampo. Su principal 
vía de acceso es la carretera Celaya- Yuriria, 
misma que entronca con la carretera federal 43 
Salamanca-Lázaro Cárdenas, Michoacán. El ex 
convento de San Pablo y la iglesia se encuentran 
sobre la explanada de Juárez sin número.

fig.13 arriba Ubicación de Guanajuato  en la República Mexicana

fig.14 abajo  Techumbre de Boveda en Medio cañon corrido 

y Cúpulas del Templo rematadas con almenar, Yuririapundaro  
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fig.15  Fotografia satelital,Traza Urbana ,Yuririapundaro
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El reconocimiento del terreno 
perteneciente al conjunto conventual 
de Tlaxcala, abarcó todas las 

dependencias que hoy están custodiadas 
por el  Museo Regional de Tlaxcala.
También están las secciones pertenecientes 
a los religiosos como la nave  del templo, 
sacristía, huertas y habitaciones, así 
como lo que corresponde al gobierno 
del estado: los parques, explanadas y 
terrenos dentro y fuera del conjunto.

Se hizo el reconocimiento de los predios 
colindantes para dar  seguimiento de los 
fragmentos existentes del muro atrial.

Al ser un  terreno que está sobre una 
colina, su topografía es accidentada y por lo 
mismo se hace el uso de cortes y rellenos 
en el terreno, que  van escalonando  los 
predios a modo de terrazas para aprovechar 
al máximo la superficie útil. Resultado de 
esto, se tomaron los diferentes niveles y 
cambios de material de  relleno o contención.
También se encontraron dos fuentes de agua 
mencionadas en la documentación, dentro del 
segundo patio del museo y en  el jardín ubicado 
en la parte posterior de la nave del templo. 
Y aunque ya no están en uso, se puede 
observar un nivel significativo de agua.

fig.16  derecha Interior del claustro de Tlaxcala
fig.17 abajo Toreo desde el Atrio Alto de Tlaxcala

Tlaxcala
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Yanhuitlán

Yanhuitlán es una llanura dentro de 
una cuneta   rodeada de cordilleras 
y topografía abrupta situada a 

mil seiscientos ochenta  metros  sobre 
el nivel del mar.  Efecto  que  da lugar 
a un clima y visibilidad extraordinaria.

En el  caso de Yanhuitlán, el trabajo fue 
más extenso pues aunque no había la 
cantidad de construcciones inmediatas al 
conjunto conventual o los servicios que 
modifican el entorno, las obras hidráulicas 
que comprenden un acueducto y registros, 
generan una complicación inexistente en 
los otros dos conventos De igual forma la 
longitud de las manzanas que contenían los 
predios son más extensas en dimensiones. 

Por lo tanto en el conjunto conventual 
y los espacios correspondientes hay 
superficies  construidas más abundantes y  
desarrolladas que en los otros dos conjuntos.

El conjunto conventual se encuentra sobre 
una diferencia de nivel aproximadamente 
de tres metros. Este es un terraplén que 
promulga autoridad y preeminencia a la 
explanada, pero en cuestiones topográficas 
no afecta la planicie, y deja un libre 
crecimiento para terrenos colindantes. 

En el estudío de las obras hidráulicas  se 
encontraron registros a cada trescientos 
metros pasando por un acueducto hasta  
la fuente principal dentro de un cerro 
llamado Caja de Agua. Este todavía 
abastece a las poblaciones cercanas y utiliza 
el  acueducto  pero  los conductos  de 
barro y cantera  han  sido substituidos por 
tubería de acero y registros de concreto. 

Dentro del recorrido, se observó que el tipo 
de suelo característico de Yanhuitlán contiene 
tonos  de rojo pasando por el  naranja hasta 

llegar al amarillo. Esto propicia un efecto de 
tinte a todo elemento arquitectónico expuesto 
a la erosión, dando un color rosado a las canteras 
que absorben las partículas traídas por el viento.

fig.18 Detalle de la fachada norte del templo de Yanhuitlan
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Yuriria

La ciudad de Yuririrapúndaro es una llanura 
flanqueada por cráteres y una laguna  
al norte, esto da lugar a que el suelo 

interno sea fangoso y con mucha humedad. 

Dentro del predio original de seis manzanas 
había tres ojos de agua que abastecían a toda 
la región. Actualmente dos están secos  y 
corresponden a un área verde del municipio, y 
el otro  sigue suministrando agua a la población 
atraves de una red de tuberias.  Dentro del 
parque, tambien se encuentran los ahuehuetes 
que son emblemas de la población. Los 
manantiales y  los arboles son simbolos muy 
importantes para el municipio y  hacen que se 
conserve este espacio junto al templo casi sin 
modificaciones, por lo que no ha sido afectado 
y deja intuir  en las medidas originales que 
pudo haber tenido el conjunto conventual.

Las manzanas que fueron analizadas en el 
recorrido tenían como extensión ciento veinte 
metros de lado  y de forma cuadrangular. Todas 
ampliamente pobladas, y con arquitectura 
austera pero con servicios y  asfalto en las calles, a 
excepción de los terrenos al norte que colindan 
con las parcelas de cultivo regadas por la laguna.

Dentro del recorrido de superficie se hizo 
el  reconocimiento  de los cráteres, que 
se encuentran aproximadamente a diez 
minutos caminando desde el convento 
y dentro de análisis, solamente están 
relacionados con el nivel de agua de la laguna, 
por lo demás no parecen tener relación 
significativa con el conjunto conventual.

También se inspeccionó la laguna, pues 
se encontraron documentos que indican 
la artificialidad de ésta o su modificación 
por el desvio del rio Lerma para inundar 
las cienagas  para contener una reserva de 
líquido para el uso del convento y los cultivos 
que pertenecían  al conjunto  agustino. 

La relación principal es obvia pero con el 
tiempo otras afectaciones surgieron, como 
el reblandecimiento del terreno por la 
humedad que proviene de la laguna y resta 
resistencia de carga al subsuelo. Resultado 
de esto, son las diferentes humedades 
localizadas en los muros del convento.

Otro de los puntos más importantes 
del reconocimiento de superficie,  fue 
la modificación que sufrió la retícula 
original por el desvío de la carretera  en el 
año de mil novecientos sesenta y cuatro, 
partiendo el predio agustino en dos.

fig.19 Fachada del convento de Yuririapundaro
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fig.20 Vista de la población desde el Campanario , Yuririapundaro
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Tlaxcala

La traza urbana de Tlaxcala es 
excepcional, respecto al concepto 
de plaza y la relación que tiene ésta 

con el diseño de la ciudad, la cual es motivo 
de contraste con los otros dos conventos de 
traza reticulada en forma de lotes cuadrados. 

Como propuesta emito una hipótesis de cómo 
fue planteada la intención de diseño  a partir de 
trazos geométricos de las dos plazas existentes.

El trazado de la ciudad  empieza en un punto, 
donde convergen las dos plazas y los ejes X y 
Y de un plano cartesiano, creando el punto 
1 u origen en  la intersección de éstos. Con 
ello se delimita un primer rectángulo en la 
parte inferior izquierda del plano cartesiano.  
La manera de cómo este rectángulo  acoge al 
convento y crea el primer predio, es tomando  
como  lado  largo el camino indígena (ahora 
Constitución) y como lado corto  la avenida 
Diego Muñoz Camargo. Los dos lados son 
trazados perpendicularmente y a noventa 
grados, delimitados  con una línea imaginaria   
basada en la orientación de la  fachada del 
templo. Para completar el rectángulo la línea 
inclinada se proyecta hasta tocar la vereda sur 
que es paralela al eje Y,  y en su intersección 
se crea el punto 2, que da origen a la paralela 
del eje X.Como resultado se completa el 
rectángulo, creando intersecciones o los 
puntos uno y dos. Estas intersecciones 
generan el primer predio, que comprende 
la plaza chica y el conjunto conventual.

De este modo tenemos dos medidas. El lado L 
(largo) y el lado C (corto). La forma de crear la 
nueva plaza es sobreponiendo  de sur a norte la 
medida del lado L en el lado C pasando por el 
punto 1. Como consecuencia hay un sobrante 
que forma una línea de la siguiente  plaza. El   
efecto del proceso anterior da como resultado 
la generatriz de  plaza, que al ser cuadrada 
simplemente se transporta la distancia del 

sobrante noventa grados girando sobre el 
punto uno, para completar el paralelepípedo. 
Una vez terminada la segunda plaza o plaza 
grande se plantea la  explanada chica, contenida 
dentro del predio del conjunto conventual. 
Las dimensiones de esta plaza son  tomadas 
de la línea inclinada que atraviesa el primer 
predio. Ésta es dividida en tres secciones 
y siguiendo la dirección de la línea, es 
tomando un  tercio de ésta  como referencia 
para crear la esquina inferior izquierda de 
la plaza,  donde con paralelas a los ejes X y 
Y se completa el perímetro del rectángulo.

Al ser dos plazas de diferente tamaño, la 
configuración de la traza de la ciudad de 
Tlaxcala, obedece a formas caprichosas 
que provocan una asimetría de lotes.Pero  
promulgan un valor diferente al convencional.

fig.21 Puente y Campanario exento , Tlaxcala
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fig.22   Detalle de la escalera  , Tlaxcala
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Yanhuitlán

La retícula de Yanhuitlán obedece a 
la hipótesis de cuatro cuadrantes 
principales que originan el orden 

principal de la traza. Ésta se propone 
en una retícula cuadriculada con lados 
simétricos y divididos por calles en ejes X y Y.

El cuadrante donde se ubicaría el conjunto 
conventual seria el superior derecho y tendría 
una longitud aproximada de seiscientos metros 
de largo por lado. Ahora dividido por la carretera 
construida en mil novecientos cuarenta y 
tres, y disminuido  por las construcciones 
adyacentes. Sin embargo existen restos de 
la configuración inicial en los otros tres 
cuadrantes, que al igual que en Yuriria medirían 

fig.23 Fachada oriente del convento de Yanhuitlán 
fig1.abajo Fachada poniente del convento 

un cuarto del predio del conjunto conventual. 
Esto se da al momento de hacer el recorrido 
de superficie para corroborar distancias en los 
predios y las calles que dividen a los mismos.

La extensión actual de Yanhuitlán es 
relativamente corta pues no alcanza más de 
ocho manzanas. La mayor parte del terreno 
anexo  a las propiedades del convento son de 
cultivo, y solamente la parte posterior del 
mismo es ocupada por una plaza construida al 
principio del siglo  pasado el cual alberga el 
palacio municipal, una escuela, dos comercios  
y casas habitación. Por lo cual no es de 
extrañarse que el reconocimiento de la traza 
urbana es franca al momento de hacer el análisis.
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fig.24 Vista de Yanhuitlan desde las bóvedas del convento
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Yuriria

La  traza de la ciudad de Yuririapúndaro  
empezó desde el convento hacia la 
ciudad, y no al revés, como el caso 

de Tlaxcala. La fundación de conjunto 
conventual fue el origen de la organización 
y traza del plan urbano de la época. 

El edificio agustino está situado en el centro 
de un predio que abarca ocho manzanas al 
norte de la ciudad, estableciendo un limite 
o barrera de crecimiento urbano contra 
la laguna. De esta forma la expansión de 
la ciudad se dio mayoritariamente  al sur, 
y con menor desarrollo al este y oeste. 
Llegando a incluir veinticinco manzanas, de 
las cuales ocho ocupo el conjunto conventual.

Las manzanas adyacentes al predio del templo 
son ordenadas en cuadricula y de forma 
ortogonal, obedeciendo a la proporción de 
un cuarto del lote agustino. Su ubicación 
responde  a ejes relacionados con los puntos 
cardinales, que parten del centro de la fachada 
de la nave y de los costados del terreno. Los 
ejes  son prolongados y repetidos para formar 
las calles que sirvieron para reticular la ciudad. 

Una vez que los predios son contenidos, 
los bloques de vivienda y el crecimiento 
natural de la ciudad, origina calles o cerradas 
intermedias que responden al incremento 
de población y al cambio de necesidades. 
Dentro de estos cambios hubo uno 
específicamente más drástico, que fue el 
desvío de la carretera federal hacia el predio 
del convento, partiendo el atrio y parte 
de las áreas cercanas al terreno  agustino.

fig.25 Ventana con pollo al interior del refectorio ,Yuririapundaro
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fig.26 Fachada principal del templo de Yuririapundaro



38

07
L
e
va

n
ta

m
ie

n
to

s 
 d

e
  lo

s 
c
o
n
ju

n
to

s 
 c

o
n
ve

n
tu

a
le

s

s i e t e



39
fig.27 Vista desde el campanario de Yanhuitlan
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Tlaxcala

El primer  convento que visité como 
parte del proyecto, fue justamente 
Tlaxcala. Mi aproximación al conjunto 

novohispano no incluía la visión con la que 
llegué en las siguientes visitas, dado que 
en mi trayectoria académica no me había 
enfrentado a un proyecto de este tema o tipo 
de investigación. 

Antes de trabajar sobre Tlaxcala, el primer 
convento que  se examinó  con carácter de 
investigación fue Yanhuitlán en la Mixteca Alta 
de Oaxaca. Durante el proceso se integro al 
equipo la arquitecta Martha Lameda y bajo su 
dirección obtuvimos la información necesaria 
y el método de trabajo para apoyar al equipo 
de investigación y desarrollar los planos.

Posteriormente, cuando se me dió la 
asignación del conjunto conventual de 
Tlaxcala,  tuve la responsabilidad de coordinar 
al equipo y  ejecutar las cuestiones gráficas 
y la interpretación del edificio. Pero con el 
antecedente de Yanhuitlán donde aprendimos 
el procedimiento de trabajo y la forma de 
resolver las particularidades de la investigación.

En el caso de Tlaxcala tuvimos acceso a 
información de planos elaborados por parte 
del INAH, cuestión que nos permitió avanzar 
con mayor rapidez y con un conocimiento 
previo al momento de hacer el levantamiento 
y tomar las medidas que permitirían hacer 
nuestros gráficos, sin la necesidad de hacer una 
jornada de reconocimiento o croquis in situ. 

Dentro del bagaje de planos que el INAH 
nos proporcionó se incluían gran cantidad 
de retablos. Pero la calidad de éstos o la 
imperfección con la que fueron dibujados 
no estaban a la altura de los requisitos del 
proyecto. Así que todos los retablos fueron 
fotografiados y verificados con croquis para 
su elaboración y detalle directamente en 

Autocad por parte del equipo de arquitectura.
Para el levantamiento y  exploración de todo 
el conjunto conventual se hicieron un total 
de cuatro visitas, en las cuales se trabajó en 
equipo y de manera que se distribuyera el 
trabajo equitativamente. Las primeras visitas 
tenían como objetivo el levantamiento  de 
todo el conjunto conventual y las siguientes 
contemplaban los detalles y la corroboración 
de medidas e información, que servirían 
para elaborar los procesos constructivos, la 
recreación de fachadas y elementos perdidos 
durante la vida del edificio franciscano.

Una de las cuestiones con las que no estaba 
familiarizado es la relación religiosa que 
contienen los edificios por ser elementos de 
culto y veneración todavía en función. Por 
lo mismo, la negación constante al estudio 
y análisis de parte de los custodios, o los 
depositarios de velar el edificio, hace que  nos 
vean como profanadores y no como estudiosos 
que tratan de difundir el  valor y conocimiento 
guardado en los  elementos arquitectónicos. 
Cuestión diferente es, a la hora de trabajar en 
espacios resguardados por el INAH, donde  las 
únicas trabas son  burocráticas y de carácter 
menor, comparadas con las anteriores. 

En las siguientes páginas presento los 
planos, de la etapa actual del edificio. 
Empezando por el plano de conjunto, para 
seguir con las plantas y  para terminar 
con los elementos pequeños o aislados.
 

fig28.pagina siguiente Torre & campanario de Tlaxcala
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fig.29  Detalle de  ventana en el Refectorio al interior del claustro 

deYanhuitlan

Yanhuitlán

Este conjunto conventual fue mi primera 
aproximación al mundo novohispano 
y a la participación en un equipo 

multidisciplinario de investigación. Cabe 
mencionar que no tenía referencia en la 
forma de resolver las actividades que me  
correspondían al llegar al complejo dominico. 
Por esta razón estábamos coordinados 
por la arquitecta Martha Lameda que nos 
dividió en equipos para abarcar todas las 
actividades requeridas en la visita. También 
nos mostró el enfoque y la información 
requerida que esperaban los historiadores 
de nuestro trabajo, el cual es diferente  al 
solicitado en las aulas de nuestra facultad.

La primera visita no sólo implicó  tareas 
referentes   a la arquitectura. Igualmente  
trabajamos en los retablos, esculturas y pinturas 
que lograran ser digitalizados y utilizados para 
la investigación. Para esto tuvimos asesoría 
de la restauradora  Elsa Arroyo la cual nos 
indicó los elementos valiosos para el proyecto 
y cómo acercarnos al objeto artístico.

Del mismo modo que en Tlaxcala, por 
parte del  INAH  en Yanhuitlán se nos 
proporcionó información de planos, retablos 
y documentos digitalizados en Autocad, 
pero, la calidad de éstos en la ejecución, 
medidas y  espacios encontrados al hacer 
el recorrido del conjunto conventual,  no 
correspondía con la información contenida en 
los planos. Por lo que no se juzgó conveniente 
utilizarlos  y se elaboró nueva información.

Al igual que en los otros conventos, el 
alcance de los primeros viajes  fue recabar 
información  del conjunto conventual y 
los demas para detallar y comparar con 
documentos el trabajo ya expuesto y 
modificarlo según las necesidades del proyecto.

La diferencia con los otros conjuntos 

conventuales, es que en Yanhuitlán, se 
proyecta estudiar también las capillas 
de visita asignadas al convento con el 
apoyo de PAPIIT  y de CONACYT. 
Por lo tanto se realizarán  viajes adicionales  para 
elaborar los planos y documentos necesarios.
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fig.30 Contrafuerte de la fachada principal Yanhuitlán
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Yuriria

Este convento fue el último en ser 
analizado para obtener   levantamientos, 
recorridos, croquis e hipótesis 

constructivas.  Por lo mismo, al momento de 
trabajar sobre el conjunto agustino, nos dimos 
cuenta de la complejidad de los espacios y las 
modificaciones que había tenido, así como 
los periodos de deterioro que se mostraban 
en documentos y en el mismo edificio.

Cabe  mencionar que en el primer proceso 
constructivo  Tlaxcala y   Yanhuitlán tienen más 
de un patio interno, pero no corresponden 
al proyecto original. Por el contrario el 
convento de Yuriria tiene dos claustros como 
principio generador del proyecto inicial. 

Esta hipótesis se formula  cuando nos 
enfrentamos al análisis de espacios en la 
segunda planta del convento, y nos percatamos 
de la singularidad de éste por incluir un 
patio grande que contiene alrededor las 
dependencias mas importantes de convento 
(Sala de profundis, refectorio, cocina y sala 
capitular) y un patio chico que tenia la función 
de albergar las aulas del colegio agustino 
proveyéndolas de iluminación y ventilación. 
Esta particularidad  hace que el programa 
arquitectónico cambie radicalmente en 
contraposición con los otros complejos 
religiosos. 

Durante  la visita inicial al edificio, se hizo 
el levantamiento general y el recorrido 
de superficie. Sin embargo el equipo 
de arquitectura había disminuido por 
razones ajenas al proyecto, pero con la 
experiencia adquirida anteriormente, se 
pudo completar el trabajo con la ayuda de 
compañeros de otras áreas de la investigación.

Otra de las características del convento de 
Yuriria es que no hay retablística por los 
incendios y periodos de abandono que a sufrido 

la nave del templo, por lo que el enfoque fue 
puramente arquitectónico y a los medios 
naturales y sociales de los que está circunscrito. 

fig.31 abajo Vista interior de la nave del templo,Yuriria
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fig.32 Vista de los contrafuertes norte del convento de yuriria   
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fig.33 Detalle de adosamineto de ventana en el convento de Yuriria    
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La interpretación y la  lectura de 
las edificaciones estudiadas en esta 
investigación, están basadas en su mayor 

parte en una técnica no invasiva. Se trata de 
las interpretaciones estratigráfica y formal, 
que son propias de la arqueología, la primera, 
y de la Historia del Arte, la segunda.  Ambas 
forman la base de las teorías e hipótesis que 
recrean los procesos constructivos y los 
momentos históricos ,que después se cruzan 
con datos provenientes de documentos 
de archivo, de crónicas de la época 
novohispana y de bibliografía contemporánea.

La manera de introducirse a la vida de un 
edificio es hacer un recorrido de superficie en 
el perimetro del conjunto. Con el objetivo de 
asimilar  los alrededores y tratar de observar 
el momento de su existencia y la relación 
con el entorno desde su fundación.Dado 
que la edificación religiosa siempre buscaba 
una ubicación ventajosa sobre los recursos 
naturales y una  posición estratégica dentro de 
la población. Todo esto está fundamentado con  
el conocimiento previo de la investigación 
documental para descifrar  cuáles edificios 
existían en el momento de la fundación del 
conjunto y cuáles son posteriores. También 
las avenidas y las circulaciones toman un 
papel importante con el ordenamiento y la 
división de los cuadrantes de la traza urbana 
que rodea a los edificios conventuales . 

En este mismo recorrido se observan 
las variaciones o niveles del terreno y la 
posición que ocupa el convento dentro 
del  contexto.Posteriormente se explora 
a grosso modo el conjunto conventual, 
para analizar el funcionamiento interior 
del edificio y percibir los espacios y 
circulaciones que integran el inmueble. 
Una vez que obtenemos una imagen total del 
edificio se inspecciona cada elemento a detalle, 
buscando rastros de elementos perdidos o 

segmentos que por el tipo de materiales revelan 
su temporalidad, así mismo la ornamentación 
y la pintura mural son indicadores de algún 
periodo. Igualmente el material y la forma 
de construir también proporcionan datos 
importantes, Otra pista son los elementos 
tapiados o transportados como es el caso 
de las ventanas y las portadas reutilizadas. 
Dentro de esta sección se pueden encontrar 
los añadidos y las demoliciones que generan 
fracturas o elementos de carga.El modo 
constructivo de los muros, los entrepisos 
y las techumbres  se incluyen  en la 
investigación, ya que el modo de construir 
ha variado considerablemente desde el siglo 
XVI hasta nuestros días. Por ejemplo, el 
concreto, las losas armadas y los muros de 
mampostería con refuerzos de concreto 
armado funcionan con cualidades diferentes, 
del modo constructivo novohispano, ya que  
la  estructura y la distribución de cargas es  
por tensión y compresión y la piedra o esta 
misma con argamasa solamente a compresión. 
Es por eso que se estudia el acomodo de 
los muros, los materiales y la cantidad 
de masa  contenida en éstos. De modo 
similar se estudian las bóvedas, las cúpulas y 
crucerías que protegían a las construcciones. 

Pero dentro del modo de edificar techumbres 
a la manera antigua también se encuentran 
la viguería con terrado, el tejamanil y  la 
teja de barro. Todos estos sistemas más 
ligeros funcionan de forma diferente pero 
se logran acoplar con el muro de cascarón 
(doble muro con relleno) y los contrafuertes 
siendo que incluyen materiales tales 
como madera, hierro, barro y tepetate.  

Basándose en los tratados de arquitectura 
podemos saber cómo se ha edificado en 
la Antigüedad y durante los siglos XV y 
XVI y, cómo estos tratados fueron usados 
en Nueva España, ya que se  disponía de 
esos elementos que vemos ahora en los 
conjuntos novohispanos. Los tratados 
funcionaban a modo de guías y reglamentos 
que disponían los arquitectos en su tiempo.
La inspección anterior normalmente refleja 
las huellas contenidas, pero la consulta a 
fondo de los tratados justifica el concepto 
de belleza e intención de diseño que arroja 
el inmueble.Por lo tanto si buscamos en 
estas fuentes es probable que se completen 
los fragmentos de la vida edilicia. 

ANÁLISIS VISUAL 
Y TÉCNICA DE 
MATERIALES

fig.34    derecha. pagina siguiente Vista al atrio de Yuriria
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fig.35 Detalle del crucero en la fachada poniente ,Tlaxcala
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Tlaxcala

El proyecto inicial del conjunto 
conventual de Nuestra Señora de 
la Asunción en Tlaxcala, según las 

investigaciones realizadas dentro del proyecto 
PAPIIT, fué quiza el primer convento de 
traza moderada en la Nueva España.Esto 
significa que poseía una nave rectangular sin 
ábside, y de manera  contigua se encontraba 
el convento de planta cuadrangular de un solo 
nivel, que albergaba los servicios principales: 
la sala de profundis, el refectorio, la cocina y 
la sala capitular, todo esto  sin incluir celdas 
o dormitorios, pues éstos se encontraban de 
forma aislada en construcciones perecederas 
alrrededor del atrio del conjunto conventual.

La forma de diseñar los espacios en el  primer 
proceso constructivo, era basándose en un 
módulo que se  repite en tercetos para formar 
espacios mas grandes y dividiendo en tercios 
para crear los lugares pequeños. Todo lo 
anterior tiene como norma modular,  la suma 
de tres o la división en tres, así ningún espacio 
está desproporcionado y es parte del conjunto. 
Por tanto el conjunto está en armonía cuando 
engloba todas las partes y éstas fuera del 
complejo carecen de importancia. De esta 
forma se puede fácilmente ubicar el primer 
proceso constructivo, dado que si se conoce el 
módulo es posible observar el  proyecto inicial 
y con esto las añadiduras y modificaciones que 
repercuten en una disonancia arquitectónica.

Posteriormente la nave del templo tuvo una 
ampliación del coro para albergar más feligreses, 
esto fue el comienzo de las modificaciones 
arquitectónicas de la vida edilicia del conjunto 
conventual de Nuestra Señora de la Asunción.

Una vez que se amplió el coro y el sotocoro. 
El ábside creció de forma cuadrangular para 
albergar el presbiterio y dar lugar a la nueva 
sacristía.  En el convento se creyó apropiado 
construir los dormitorios comunes arriba del 

primer claustro con techumbre de terrado y 
teja sobre viguería. Resultado de esto fue la 
creación de una escalera ubicada al oriente, 
que comunicara los dos cuerpos. Al mismo 
tiempo se generó un mirador en la fachada a 
modo de terraza para el esparcimiento frailuno.
Posteriormente la parte donde ahora se 
encuentra la capilla de San António es sustraída 
del convento  donde se encontraba la escalera, 
y la parte sur es añadida creando la nueva 
sacristía, que actualmente es la capilla de la 
Tercera Orden. Esta modificación repercute 
de forma drástica en el convento pues surge 
la necesidad de una nueva escalera. Pero el 
espacio es insuficiente, así que la propuesta es 
desarrollarla al exterior, donde está situado el 
mirador y se puede acceder a través de él, y 
usarse como  portal hacia el cuerpo superior. 

Este cambio en la línea de la fachada  crea un 
resalte y  retraimiento entre la escalera  y la 
nave del templo; cuestión que es aprovechada 
para crecer el acceso del convento creando una 
nueva  portería y dar la impresión de una sola 
fachada. Una vez que la fachada conventual 
queda en un solo eje es posible, construir 
arriba de la portería  para generar mas 
dormitorios y otro acceso al coro del templo.    
Esta escalera genera más modificaciones 
pues donde está el arranque es el  lugar del 
refectorio. Y  se erigen nuevos espacios 
para seguir con las actividades frailunas. 

Después de este cambio tan importante no 
hay modificaciones significativas, hasta las 
Leyes de Reforma donde se desamortizan 
los bienes a la Iglesia y  el convento pasa a 
ser parte del estado y con esto sus funciones 
son de alcaldía y cárcel. Motivo de una nueva 
modificación con el crecimiento de una nueva 
ala en el segundo patio y la construcción de 
dependencias sobre la fachada del ex convento. 
Consecutivamente cuando es devuelto parte 
del conjunto conventual  se crea en el nuevo 
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claustro dos cuerpos.Así llega hasta nuestros 
días donde el INAH lo convierte en Museo 
Regional y parte de éste lo conserva la  iglesia.
El procedimiento de recreación del conjunto 
conventual de Tlaxcala, se concluye hasta 
nuestra época, sin embargo, se muestra el 
resultado de este trabajo en planta solamente, 
a partir de la traza moderada hasta el  siglo 

fig.36 abajo vista del corredor dentro del claustro, Tlaxcala

veinte, ya que a la fecha no se ha adelantado 
más en el proyecto.Como se observa, el avance 
de este conjunto es considerable pues la pauta 
de los procesos constructivos están plasmados 
en las plantas mostradas a continuación, 
faltando únicamente los alzados por medio 
de  isométricos o maquetas virtuales. 
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Yuriria

El conjunto conventual de Yuriria se 
propuso en siete procesos constructivos 
dada la magnitud temporal-espacial 

en la que fundaron y consolidaron el 
conjunto conventual los frailes agustinos.
Este crecimiento tan grande se debió en parte a 
la acumulación de riqueza y a los bastos recursos 
por parte de la orden agustina como resultado 
de las expropiaciones, tributos y manejo de 
rentas, prestamos y las  haciendas que poseían.

La ubicación y fundación del conjunto 
conventual estuvo regida por el emplazamiento 
de los tres manantiales que proporcionaban 
agua a toda la región y la posición estratégica 
en el camino real a Moroleón. De esta 
manera el control de la población y modo 
de vida conventual estaba asegurado.

Las condiciones del programa arquitectónico 
varían en comparación con los otros 
complejos estudiados. Esto significa que 
además de ser una cabecera importante, 
también era un centro de estudios de Artes 
Mayores y Menores  en el Nuevo Mundo, asi 
que desde su comienzo se planteó como un 
templo-convento-colegio de dos claustros. 

La descripción arquitectónica empieza en el 
primer momento con una  nave rectangular 
sin ábside ni crucero y techumbre de viguería, 
con un sotocoro que tenía una cubierta de 
nervadura, derrumbada en un incendio 
durante la Guerra de Independencia, esto es 
mencionado en documentos. El convento 
era de un solo cuerpo con dos claustros. 
El mayor albergaba los servicios principales 
para la orden agustina y se comunicaba con 
el claustro menor donde estaba el colegio.

Posteriormente se construye el segundo 
cuerpo donde se ubicaron los dormitorios 
y celdas, comunicados entre si por medio 
de puertas sobre los muros colindantes y 

posteriormente con  corredores internos 
pero techados con techumbre provisional de 
viguería y teja de barro. Pero esto no excluye 
que se crearan los corredores externos, o no 
exista el espacio, éste es utilizado como terraza 
y captación  de aguas pluviales. Cuando esta 
terraza es construida con cruceria de cantera  
se creará el corredor externo sobre esta.

La siguiente modificación es en la nave del 
templo, y se le agrega el crucero y ábside. 
Para lograr esto se demuele gran parte del 
claustro perteneciente al colegio y del otro 
lado de la nave se construye en espacio que 
completa el crucero.  Una vez que se logra esta 
modificación los cambios serán paulatinos, 
pero no de menor importancia. Se harán 
corredores internos y externos y se techara por 
completo el cuerpo superior con bóvedas  de 
medio cañón corrido que suplirán a la viguería.

Para la comodidad frailuna las letrinas con 
baño se ubicarán dentro del convento, así 
como la creación de celdas individuales, 
primero para los frailes con altos 
cargos y después para el estudiantado. 

Las escaleras que originalmente son de un 
solo tramo  son modificadas a tres rampas con 
descanso intermedio y vuelta al término a 
noventa grados, para tener una compensación 
adecuada y  servir de comunicación entre 
los dos claustros y el cuerpo superior.

La forma detallada de cómo fue creciendo el 
conjunto edilicio está plasmada en los planos 
mostrados a continuación, que se encuentran 
divididos en siete procesos constructivos 
según el periodo de  mandato  prioral.

De esta forma recorremos la vida del 
conjunto edilicio apoyándonos en 
isométricos que terminan en la vista actual.
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fig.37  Campanario del templo de  Yuriria
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fig.38 Retablo principal, catedral de Tlaxcala
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Un retablo es un objeto arquitectonico 
de la época novohispana. Por lo tanto 
se maneja con las intenciones de esta, 

por ejemplo posee columnas, nichos, vanos,  
trabes y contratrabes, más la estructura 
interior que lo sujeta  al muro y sirve como 
unificador de cargas. Pero su función es 
estrictamente ornamental y de fines sacros. 

Otro punto es la posición del retablo dentro  
del espacio arquitectónico, dado que hay dos 
configuraciones en la relación arquitectura-
retablo. La primera nos conduce al espacio 
arquitectónico diseñado expresamente 
para  albergar al retablo, como es el caso 
de las capillas y los ábsides para los retablos 
mayores. La segunda es albergar al objeto 
artístico  dentro del espacio arquitectónico 
ya disponible sin generar modificaciones. Esta 
es la más común ya que  por diversas causas 
muchos retablos han sido trasladados de su 
lugar de origen y dispuestos a lo largo de la 
nave principal.  Este traslado origina otro 
factor en el retablo actual: la pérdida de partes 
y la recomposición del conjunto artístico 
con piezas o bloques de otros retablos. Sin 
embargo todavía se encuentran conjuntos 
completos en las visitas dado su alejamiento 
y por lo mismo su poca intervención.

El estudio de los bienes ornamentales  
incluyó asimilar gran cantidad de teoría 
sobre: iconografía, tratados, análisis visual, 
modulación constructiva y  ornamentación, 
así como técnicas de restauración. Todo 
esto fue con la intención de aproximarnos 
correctamente al objeto de estudio e 
interpretar los retablos que posteriormente 
serían  plasmados en medios digitales. 

La digitalización de los retablos empezó con 
la visita del objeto en sitio, y la realización del 
levantamiento y de las tomas fotográficas para 
el posterior análisis en autocad y la creación 

del retablos en dos dimensiones. Algunos que 
son los más importantes para la publicación y la 
exposición fueron fotografiados con placa, dado 
que esta técnica cuenta con la calidad adecuada 
para una publicación a pagina completa.

No todos los conventos que fueron estudiados 
en la investigación tenían retablos. Solo 
Tlaxcala y Yanhuitlán contaban con el ellos. 
Pues cabe mencionar que el convento 
agustino de  Yuriria sufrió un incendio que 
consumió todos los retablos. Por lo tanto, 
mostraré en las imágenes siguientes el 
trabajo realizado por la investigación de los 
dos conjuntos conventuales, no sin antes 
dar un índice de los objetos de estudio.

fig.39  abajo Retablo de la capilla de San Antonio,  Tlaxcala

retablÍstica
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fig.40  Retablo principal de Yanhuitlán con yeserias a los lados 
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TLAXCALA

Nave Principal

Retablo mayor 1
Retablo de la Asunción 2

Retablo de los Desposorios 3

Retablo de San Miguel Arcangel 4
Retablo de Cristo rey de burlas 5
Retablo de santo franciscano 6

Retablo San Nicolas Tolentino 7
Retablo de Ntra. Sra. la Antigua 8

Capilla de Guadalupe
Retablo de Guadalupe 9

Capilla de la Tercera Orden

Retablo de San Francisco 1
Retablo de la Asunción y
Retablo de los Siete dolores de 
María y José

2,3

Retablo de los Siete gozos de María 
y José

5

Retablo de los Siete gozos de José 
y María

6

Retablo de los Reyes 7
Retablo de la Pasión de Cristo 8
Retablo dedicado a María 9
Retablo de Cristo rey de burlas 10
Retablo de San Antonio de Pdua 11
Retablo recompuesto 12
Adorno en columna 13

YANHUITLÁN

Retablo de Santo Domingo de Gúzman 1
Retablo de la Virgen de la Soledad 2

Retablo de la Pasión de Cristo 3

Retablo de la Virgen de Guadalupe 4
Retablo de las Animas del purgatorio 5
Retablo del Cristo de Sayu 6
Retablo recompuesto de San Blas y San 
Francisco

7

Pinturas murales con la Purificación del 
templo

8,9

Retablo de La Santisima Trinidad 10
Retablo de la Lamentación y 
Retablo del Desendimiento de Cristo

11,12

Retablo de San Pedro 13 
Retablo de la Virgen de la Soledad 14
Retablo de Nuestra Señora del Rosario  15
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fig.41 página anterior fachada poniente del convento ,Yanhuitlán
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En la trayectoria escolar que seguí 
hubo inclinación por materias que 
abarcan temas dedicados al estudio 

de la arquitectura gótica, renacentista y 
barroca. Cuando decidí ingresar al servicio 
social busqué integrarme a un proyecto que 
estudiara la construcción de edificios desde 
un punto de vista histórico y artístico. El 
Proyecto PAPIIT Tlaxcala Yanhuitlán y Yuriria 
construcción historia y arte de tres conventos 
novohispanos llenaba todas mis expectativas.
Al ser mi primera participación dentro de un 
proyecto de investigación, no tenía las bases 
y la metodología requeridas para abordar 
el estudio de conventos en la Nueva España 
fundados en el siglo XVI. Sin embargo, 
con el transcurso de la investigación logré 
adquirir los conocimientos necesarios para 
poder entender e interpretar dichos edificios.

La Dra. Alejandra González Leyva, 
responsable del proyecto, instruyo y guió 
al equipo interdisciplinario compuesto por 
arqueólogos, restauradores, historiadores, 
historiadores del arte y arquitectos. 

De esta forma, cada uno de los integrantes 
podría afrontar las tareas asignadas, utilizando 
los conocimientos y habilidades adquiridos 
a través de su formación académica. Las 
actividades que realicé como arquitecto fueron: 

- Investigación en archivo de 
documentos, planos, mapas y fotografías.
- Realización de levantamientos 
arquitectónicos y topográficos con  
recorridos de superficie in situ por medio 
de croquis en Tlaxcala Yanhuitlán y Yuriria
- Digitalización y dibujo de los retablos 
que se encuentran en el interior de los templos
- Digitalización y dibujo de las 
propuestas de los procesos constructivos 
del conjunto conventual de Nuestra 
Señora de la Asunción, Tlaxcala

- Preparación del material gráfico para 
la exposición de los resultados de  investigación
- Digitalización y dibujo de los 
procesos constructivos del conjunto 
conventual de San Pablo Yuriria. 
- Coordinación del equipo 
de arquitectura conformado por 
integrantes de servicio social de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM.

El grupo de trabajo del proyecto PAPIIT-
CONACYT es un equipo heterogéneo 
multidiciplinario, y fue necesario crear 
un seminario para contar con la misma 
formación, homologar los conocimientos, 
capacitar a los integrantes por medio de cursos 
y conferencias que ampliaron  e hicieron 
uniforme la visión sobre los objetos de estudio. 
La sede fue el Instituto de Investigaciones 
Filológicas y ha tenido lugar todos los 
viernes a partir del inicio del proyecto. 

El proyecto PAPIIT  fue de gran importancia 
para mi carrera profesional no sólo 
por los conocimientos adquiridos sino 
también porque me dio la oportunidad 
de ingresar a otros dos proyectos 

Esta última fue muy importante pues 
fue una gran fuente de información así 
como  origen de gran cantidad de ideas 
que sirvieron durante las propuestas del 
proceso constructivo y reconstrucción de 
fachadas en ciertos periodos temporales. 

Aunado a la investigación estuvo el trabajo de 
campo, que se desarrollo simultáneamente a las 
propuestas y a la investigación en archivo. Así 
vinculábamos el análisis visual y la información 
gráfica tomada en sitio. Posteriormente con 
información obtenida elaborábamos en CAD 
los gráficos, planos y alzados digitalizados, 
tomando en cuenta la información que venia 
de archivo. Cabe mencionar que también 

conclusiones
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participé en la investigación documental, en 
diferentes archivos de la ciudad de México 
logrando adquirir información de primera 
fuente, como  análisis de planos, mapas y 
documentos que me permitieron comprender 
la vida histórica y social de un edificio.

A partir de los levantamientos que se 
hicieron de los edificios en el momento 
actual, se prosiguió a la elaboración de los 
procesos constructivos, según el periodo 
o acontecimiento histórico que marcó un 
hito en la vida del conjunto conventual.

Pasado un año de la primera investigación, se 
propuso lanzar un nuevo proyecto, que ahondara 
más en el tema, y nos diera oportunidad de 
estudiar un convento con más detalle. Como 
conjunto conventual se eligió Yanhuitlán por 
sus cualidades estéticas, arquitectónicas e 
históricas además de que este edificio se ha 
obtenido más información documental en 
archivos de México y el extranjero.El apoyo 
para este nuevo proyecto lo otorgó CONACYT 
con el numero 47642 Yanhuitlán. Construcción 
historia y arte de un convento dominico y para 
trabajar en el, se introdujeron  mas personas 
para el trabajo de archivo y gráfico, En la 
parte arquitectónica seguimos los mismos 
integrantes pero con asignaciones diferentes. 
Por ejemplo a cada uno de los arquitectos se le 
adjudicó  un convento y todos apoyaríamos al 
conjunto de Yanhuitlán por ser el más extenso 
en trabajo. A mí me tocó resolver el conjunto 
de Tlaxcala junto con el doctor Oscar Armando 
García, la maestra Ríe Arimura. Con esto 
determiné la traza de la ciudad y por lo mismo 
la ubicación del conjunto conventual, así como 
la capilla abierta y la modulación inicial de 
la traza moderada de la nave y el convento. 
Posteriormente realicé los momentos 
arquitectónicos basándome en el análisis  
visual, en la técnica constructiva, el estudio  
de materiales y la investigación documental. 

Como tercer proyecto, para el estudio 
de las visitas de Yanhuitlán hemos tenido 
nuevamente el apoyo del programa PAPIIT 
IN 403606  Yanhuitlán . Epicentro de las 
artes   ideologia y dominación en la Mixteca Alta.
En el desarrollo de este tercer  proyecto 
se pidieron alumnos de servicio social 
a la Facultad de Arquitectura y la 
doctora me asignó la coordinación 
de éstos y como responsable de los tres 
conjuntos conventuales. Al mismo tiempo 
es oportuno decir que dentro de la 

fig.42 abajo. Escultura de bulto resguardada por el INAH,Yanhuitlán

investigación financiada por CONACYT 
recibí  la categoría de  asistente de proyecto 
y becario en esta nueva investigación. 
Las tareas a realizar en el presente año son 
las de coordinar al equipo de arquitectura 
y realizar los planos e isométricos del 
convento de Tlaxcala y planos del convento 
de Yuririapundaro digitalizados de los 
tres conjuntos conventuales, así como la 
retablística  la ornamentación y los planos 
de las capillas de visita. Al plazo del próximo 
año son  la exposición y las conferencias 
en la Facultad de Arquitectura, la Escuela 
Nacional de Restauración, el Instituto de 
Investigaciones Filológicas y la Facultad de 
Filosofía y Letras. También  la publicación 
de los libros que plasmarán y difundirán 
la culminación de las investigaciones.
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fig.43 Ventana con vano de doble vista al interior del refectorio del convento de Yanhuitlán
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