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FIG. 1.1 Ruta de los Conventos en el Estado de México y 
Morelos.
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Existen trece construcciones localizadas en las zonas aledañas al Popocatépetl que resguardan 

desde hace más de 450 años el reposo del volcán, actualmente nueve de estos componen la Ruta de los 
Conventos agustinos, dominicos y franciscanos que se asentaron tras la Conquista de México en los 
límites del Estado de México y Morelos: Tlalmanalco (Edo. de México), Amecameca (Edo. de México), 
Totolapan (Morelos), Tlayacapan (Morelos), Atlatlahuac (Morelos), Yecapixtla (Morelos), Ocuituco 
(Morelos), Tetela del Volcán (Morelos) y Hueyapan (Morelos)1. El exconvento dominico la Natividad de 
Nuestra Señora, ubicado en Tepoztlán Morelos, mi tema de estudio, se encuentra dentro de las cuatro 
construcciones restantes a las faldas del volcán no contemplados aún dentro de la Ruta antes 
mencionada. 

 
Este conjunto arquitectónico novohispano  es Patrimonio Mundial de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde el 17 de diciembre de 1994, 
por haber sido el modelo arquitectónico conventual que se implantó en toda la parte hispana del 
Continente Americano. Una de sus principales aportaciones a la arquitectura mundial es el inicio de la 
incorporación urbanística de espacios abiertos para la celebración del culto católico, a semejanza de las 
ceremonias prehispánicas. La orden de Santo Domingo le dio mayor prioridad al desarrollo económico de 
las regiones utilizando la riqueza de las tierras y enseñando oficios; sus asentamientos se dieron con 
mayor fuerza en las zonas altas de Morelos y Puebla, teniendo siempre como vigilante el alma dormida de 
los volcanes. 2  

Otro punto importante de este monumento histórico es que a iniciativa de las entidades federativas del centro del país: Distrito Federal, Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, con el apoyo decidido de la Secretaría de Turismo (SECTUR), el Programa En el Corazón de México se constituye 
como uno de los proyectos de desarrollo turístico regional más ambicioso, al buscar la consolidación de destinos y productos que garanticen niveles de calidad y 
excelencia que satisfagan las motivaciones y expectativas de los turistas actuales. 

La región ofrece una gran potencialidad para la integración y diversificación de productos turísticos, para la atención de diferentes públicos objetivo cuya 
demanda de satisfactores es cada vez más especializada; situación que ofrece grandes oportunidades a empresarios y prestadores de servicios turísticos, en 
todos sus niveles, para hacer sus negocios más competitivos o bien para realizar nuevas inversiones y al mismo tiempo, para sus comunidades receptoras que, de 
manera directa o indirecta, podrán incorporarse a la producción de satisfactores turísticos.3 

Por parte del Estado de Morelos específicamente como una respuesta inmediata a las demandas y peticiones de la sociedad morelense y considerando 
al turismo una actividad prioritaria en la vida económica del Estado, a partir del 25 de diciembre del 2002, fue creada la Secretaría de Turismo y por ello se llevó a 
cabo la reforma y adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, misma que fue publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". 

1 Heidi Torres. “La Ruta de los Volcanes”. Periódico Reforma, Sábado 3 de abril del 2004, Año 8, Número 2347, pag. 16  3 www.elcorazondemexico.com.mx 
2 Idem. p.p. 19                  
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4 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, septiembre 2000. 
                  

En este contexto y ante la importancia de la actividad turística, la cual registra un promedio anual de 4 millones 800 mil visitantes y una derrama 
económica estimada en 4 mil 300 millones de pesos, surge esta nueva Secretaría de despacho, la cual proporciona a la administración pública estatal los 
instrumentos idóneos para realizar una auténtica promoción y fomento de la industria turística, que permita atraer inversiones y recursos que beneficien al 
desarrollo del Estado. 4  

 
Con el afán de revisar este conjunto monumental mexicano y ante la necesidad de conocer ampliamente esta fracción de nuestra vida histórica y dar 

soluciones al mismo tiempo que traten de incorporar la propuesta de restauración a una estrategia que permita mejorar la calidad de vida de la población por 
medio del mejoramiento de los espacios para sus actividades tradicionales, el mejoramiento de su educación a través de talleres, mayores fuentes de trabajo y 
sirva como medio de atracción para el turista nacional e internacional, se emprendió esta tesis profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R E S T A U R A C I Ó N  Y  
A D E C U A C I O N  D E L  

E X C O N V E N T O  L A  
N A T I V I D A D  D E  

N u e s T r A  S E Ñ O R A  
C   E   N   T   R   O  
C  U  L  T  U  R  A  L  

  UUNN II VV EE RRSS II DD AADD  NNAACC II OONNAALL   AAUUTTOONNOOMM AA  DDEE  MMÉÉ XX II CCOO  CCAAMM PPUUSS  AACC AATT LL AANN  //  TT EESS II SS  PP RROOFF EESS II OONNAA LL   DD EE  AARRQQUU II TT EE CCTTUU RRAA  

CCAAPPIITTUULLOO0011  

 
9  

P
L
A

N
T
E
A

M
IE

N
T
O

 D
E
L
 P

R
O

B
L
E
M

A

IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  DDEELL  TTEEMMAA   
  

Los ex conventos novohispanos del siglo XVI representan un permanente llamado a la investigación y a la reflexión, siendo un testimonio vivo del violento 
encuentro de dos culturas y de su integración final. 

 
Su importancia histórica fue definitiva para lograr un dominio absoluto a través de la conquista espiritual; única vía por la cual los españoles tocaron el 

alma de los mexicanos, generando la fusión que dio como resultado una nueva identidad nacional. 
 
Si en México no es valorado el arte novohispano, en el extranjero tampoco lo será, perdiendo con esto el primer eslabón de unión entre nuestro pasado 

indígena, la cultura de occidente y nuestro México actual; esa fusión de dos culturas cuya herencia quedó plasmada  en todos los campos del arte. 
 

 La falta de conocimiento de nuestra historia, la indiferencia, la falta de difusión de nuestra cultura, la carencia de recursos, así como la gran cantidad de 
patrimonio cultural con que a nivel nacional contamos en deplorables condiciones, ha ocasionado que los ex conventos erigidos  en esta época estén en pleno 
deterioro. 
  

Su objetivo esencial es proyectar la riqueza patrimonial y cultural, no sólo como una promoción tanto en México como en el extranjero, sino también para 
contribuir en la reafirmación de la identidad nacional. 
 
 Misma identidad que se encuentra plasmada hasta nuestros días en la obra arquitectónica, como un libro abierto ante el cual no solo vale para el 
estudio arquitectónico, sino sirve como documento esencial que nos ilustra rescatando del pasado costumbres, tradiciones y maneras de vivir, para adaptarlas a 
nuestros tiempos. 
 

Es pues, parte nuestra, para que lo pensemos y concienticemos. Para cuidarla por instinto de conservación, de autoestima, como un homenaje a los que 
ahí quedaron, sumando sus lecciones. Su presencia es todavía un privilegio, y conservarla, es responsabilidad que la patria nos ha legado. 

 
De aquí el interés de rehabilitar el ex convento de la Natividad de Nuestra Señora de Tepoztlán, ejemplo de la arquitectura del siglo XVI, conjunto 

monumental de gran importancia, contribuyendo así en la reafirmación y permanencia del legado histórico, herencia de nuestro país; beneficiando al mismo tiempo a 
la población y a los visitantes con un centro para el desarrollo artístico y cultural. 
 

Asimismo, se espera que este trabajo sirva a la gente interesada en el tema, para estudiar más profundamente  este monumento de gran valor. 
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5 Catálogo Parcial de Monumentos Religiosos Coloniales del Estado de Morelos. Universidad Iberoamericana,1973
6 Plan Nacional de Desarrollo Turístico del estado de Morelos 2001 — 2006  

IINNTTEERREESSEESS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS   
  

El Inmueble fue declarado Monumento Colonial el 5 de enero de 1933, y a partir de entonces se encuentra registrado en el Catálogo de Monumentos 
candidatos a Restauración del Patrimonio Artístico del Instituto Nacional de Antropología e Historia.5 

 
A lo largo de la década de los 90’s hasta la actualidad el Instituto Nacional de Antropología e Historia, encargado de la preservación y conservación del 

Monumento Colonial ha realizado en él diversos trabajos de Restauración. Luego de una evaluación preliminar del deterioro del monumento, realizada por el INAH en 
1992 quedaron establecidas las prioridades en el proceso de intervención del convento: se requería fundamentalmente evitar la humedad de los muros y bóvedas. 

 
En 1992 especialistas del Taller de Restauración del Centro INAH Morelos luego de realizar una serie de calas en los muros del convento, localizaron 

4,500 metros de aplanados y pinturas murales originales, correspondientes a los siglos XVI y XVII. 
 
En marzo de 1993 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) inició las labores de restauración del antiguo convento de Nuestra Señora de 

la Natividad. 
 
En 1995 con el apoyo de los especialistas de la Escuela-Taller México (con sede en el Antiguo Colegio de San Ildefonso), se realizaron diversas 

intervenciones. 
 
En 1997, con el apoyo financiero de la Comisión Estatal para la Preservación del Patrimonio Cultural del Estado de Morelos dependiente del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), fueron restauradas las celdas del ala poniente del exconvento misma que albergaran el futuro museo histórico de 
Tepoztlán.  

 
La restauración de las pinturas murales continuó a lo largo de 1997 y 1998 realizándose otras intervenciones en el Inmueble. 
 
En los últimos ocho años el INAH ha realizado importantes obras de mantenimiento, consolidación y restauración tanto arquitectónica, como de las 

pinturas murales de este monumento histórico, que a partir de 1993 funciona la planta alta del convento como museo y Centro de Documentación Histórica de 
Tepoztlán dependiente del INAH. 

 
Por otra parte en el Estado de Morelos, el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, y Tlaxcala, en apoyo de la Secretaría de Turismo, 

dentro del Programa “En el Corazón de México” , se busca posicionar, consolidar y fortalecer los destinos y productos turísticos de la región en los mercados 
nacional e internacional, agregándoles valor mediante la diversificación y especialización de los mismos, potenciar el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio 
en destinos turísticos consolidados y emergentes. mantener y acrecentar los niveles de competitividad y rentabilidad de los destinos y negocios turísticos de la 
región. Este monumento histórico se encuentra dentro del Programa “3ª. Etapa Pueblos Mágicos de Tepoztlán”, proyecto que se realizará en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la Secretaría de Turismo Federal y el Municipio de Tepoztlán Morelos. 

 
Por último está considerado dentro de los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2001-2006 por parte de la Secretaria de Turismo y el 

Gobierno del Estado, cuya política en el sector turístico, incluye la sensibilización sobre la importancia de la cultura turística y dentro de ésta la pulcritud de los 
atractivos turísticos como parte fundamental de una agradable imagen urbana, todo esto para conseguir el objetivo de lograr "turistas totalmente satisfechos".6 
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OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL 
 

Restauración del exconvento dominico del siglo XVI la Natividad de Nuestra Señora, ubicado en el municipio de Tepoztlán en Morelos, recuperando los 
valores históricos, artísticos y arquitectónicos del  inmueble, así como la adecuación de un centro cultural en dicho inmueble con la finalidad de propiciar modelos 
alternativos de conservación del Patrimonio, que apoyen a la comunidad en la recreación de sus tradiciones y en la búsqueda de nuevos significados ante el futuro. 

 
 
 
 
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS   
  

 Enfrentar el presente y construir el futuro, a través de la reflexión para convertir el Patrimonio Cultural en un recurso para el desarrollo. 
 
 Liberar y restituir los espacios y elementos originales, integrar elementos perdidos o necesarios para su restauración, así como consolidar y proteger aquellos 

que por su valor histórico, estético o arquitectónico sean susceptibles de conservación.  
 

 Contribuir a la conservación de dicho ex convento mediante una adecuada difusión cultural, para acrecentar su valor como monumento histórico y como 
municipio privilegiado de atractivo nacional e internacional. 

 
 Adecuar un centro de documentación en el ex convento con la finalidad de adaptarlo a un nuevo uso, estando actualmente sin ninguno específico y tratando 

de poner al alcance de todos, el conocimiento, para acrecentar el interés en el visitante local y extranjero, contribuyendo así a la economía de la población, por 
medio de empleo y mayor auge de visitantes. 

 
 Informar y posibilitar  el aprendizaje  del uso integral  del centro cultural  a todo tipo de visitantes, procurando que la formación de públicos  no ha de 

significar sólo la de espectadores o contempladores, sino de usuarios activos que sepan buscar lo que requieran, buscando así terminar con la relación 
distante entre la sociedad y el patrimonio cultural. 

 
 Con la propuesta de nuevo uso, darle la oportunidad al inmueble de autosustentarse por medio de estrategias de promoción invitando a inversionistas 

privados, patronatos, etc., en colaboración y supervisión directa del Gobierno Estatal y Municipal. 
 
Con la obra de restauración se espera dar nuevamente a la comunidad de Tepoztlán satisfacción a algunas de sus necesidades como son el uso litúrgico, 

el uso del atrio como lugar de procesión en los días de santos, como lugar de reunión en los días de fiesta y de descanso, como atractivo o fuente de conocimiento 
para los turistas o locales, etc. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  AAPPLLIICCAADDAA   

 
Se elaboró un proyecto de restauración del inmueble debido a su deterioro, ubicado en la calle No Reelección (antes I. la Católica) de la cabecera del 

municipio de Tepoztlán, en Morelos. Dicho inmueble data de la época colonial bajo la Orden Dominica, teniendo un uso actual de ex convento, que alberga el Museo y 
Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán en algunas celdas de la planta alta del claustro y en la parte posterior del inmueble un Museo del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia que abarca temas principalmente del periodo prehispánico. 

 
Esta tesis presenta en primera instancia, un planteamiento del problema a resolver, los objetivos en materia de restauración y el porqué de su 

importancia, como por ejemplo incorporar la restauración a una estrategia que permita mejorar la calidad de vida de la población y necesidades actuales de ésta, 
quien se interesa en el tema, intervenciones realizadas a la fecha, etc. 

 
Una vez entendido la problemática del tema a resolver, se abordó el Análisis del Sitio, empezando por el aspecto físico y socioeconómico, abarcando toda 

la problemática que pueda influir en el momento de tomar alternativas en la restauración del ex convento, y es en resumen una pequeña descripción general del 
municipio, en donde incluso se mencionan atractivos turísticos de gran interés para el visitante. 

 
En el aspecto histórico, en el municipio de Tepoztlán que es en donde se encuentra el ex convento. Se dividió su historia para una fácil comprensión en 

cuatro periodos: la época Prehispánica, cuando el dominio era tolteca y posteriormente azteca; la  época Colonial, en donde se menciona que Tepoztlán fue 
concedida a Hernán Cortés, el fenómeno demográfico disminuyó considerablemente y fue la llegada de la orden dominica; la época Independiente, que fue un periodo 
confuso y convulso, cuando estuvo en su apogeo el sistema de haciendas y  a través de las Leyes de Reforma de 1857 la iglesia pierde casi todas sus tierras; la 
época Revolucionaria, a principios del siglo XX fue una etapa de mucho sufrimiento para Tepoztlán, escenario de repetidas invasiones, que transformaron la 
estructura social del pueblo, concesionando tierras de ejido; en el periodo Postrevolucionario, emprendiendo la construcción de las primeras redes de agua, 
telégrafo, teléfono, caminos, la expansión de las facilidades para asistir a la escuela, etc.; y por último la época actual en donde en las dos décadas anteriores se 
han presentado graves conflictos políticos y sociales en el municipio, derivados de la intención de llevar a cabo ambiciosos proyectos, provocando en la población 
una renuente actitud a estos y generando periodos de inestabilidad, sin impedir esto que Tepoztlán siga siendo de un gran interés para el turismo. 
 

Al analizar el inmueble y su entorno inmediato, se realizó una investigación histórica de su fundación y una descripción formal/espacial del ex convento, 
abarcando datos que nos permitan comprender perfectamente la evolución que ha tenido y la razón de su importancia de este monumento a nivel histórico, social y 
cultural, así como del medio en el que se encuentra. 

 
Una vez que el lector se ha involucrado con las características generales del sitio, del inmueble y ha comprendido la propuesta planteada a resolver, se 

efectuó un análisis del marco conceptual teórico en el campo de la restauración arquitectónica como introducción al estudio de un inmueble identificando las 
posibilidades que existen para su conservación y tratando de mencionar algunas características propias de la arquitectura conventual del siglo XVI. 

 
Al terminar el proceso de investigación general para elaborar la propuesta de restauración, continúo mi proyecto con un análisis actual del monumento 

por medio de levantamientos, tanto arquitectónicos, materiales, sistemas constructivos, fotográficos e información archivada, que permiten contemplar la 
dimensión exacta de la problemática, se elaboró un registro de daños que incluye los principales agentes que dañan al inmueble, levantamientos de detalles como 
son materiales, elementos de herrería, carpintería, arquitectónicos, etc.  

 
Antes de empezar a proponer alternativas de restauración, la investigación se fundamentó en conceptos, recomendaciones, normas y leyes en materia 

de restauración y monumentos de valor tanto histórico, como cultural. 
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7 Juan Carlos Rico / Sílex, “Museos, Arquitectura, Arte” Los espacios expositivos, México.  
                  

Se efectuó una propuesta de restauración del monumento, especificando las técnicas constructivas a las que se deben de sujetar los trabajos de 
intervención, los materiales, equipo y herramientas a emplear y las condiciones y normas para la óptima ejecución de cada concepto dentro de este documento. 

 
Una vez concluida la propuesta de restauración, dejando su impronta para ser reconocido con facilidad y poder diferenciar lo original de lo nuevo; se 

realizó el proyecto de adecuación de un centro cultural en el ex convento La Natividad de Nuestra Señora, con la finalidad de volver funcional y de mayor interés 
para el visitante dicho inmueble, así como crear una fuente económica más para la población a través de fuentes de trabajo y la afluencia de mayor número de 
turistas.  

 
La propuesta del nuevo uso que se dará al inmueble es un proyecto en el cuál se propone terminar con “el fracaso de encontrar un prototipo válido y 

universal a las nuevas tendencias artísticas (performance, body art, land art, etc), siendo cada vez más complejos de diseñar, debido a la necesidad de espacios 
muy diferentes en su concepción”.7 Se propone un espacio en el que primara la idea de libertad y principalmente una atmósfera en la que el pasado y el presente se 
mezclarán para dar vida a un lugar único, en donde se pueda apreciar la magnificencia del inmueble histórico aunado a lo último en tecnología. 

 
Este documento se ha realizado con el único fin de aportar algo de utilidad al municipio de Tepoztlán, esperando que le sirva a la gente interesada en 

nuestro legado cultural y como un medio de beneficio económico y cultural para dicho municipio. 
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FIG. 2.1. Coatlicue 
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Iniciaremos nuestro recorrido histórico de este tema subrayando 

que entre 1791 y 1792 se publican en la ciudad de México dos textos 
relativos a antigüedades prehispánicas, que expresan cómo el pensamiento 
ilustrado de la Nueva España sentía, entendía, actuaba y se proyectaba en 
relación a los monumentos de las culturas del pasado, calificando de 
injustos a quienes veían con desprecio a los pueblos prehispánicos, y 
demostrando la ignorancia y calumnia de los extranjeros que los trataba 
con vileza. 

 
Por otro lado, sólo el pensamiento racionalista del iluminismo, que 

separó el campo de la religión del campo de la razón, pudo hacer posible la 
diferenciación entre objeto religioso y cultural, entendiendo así a los 
monumentos como un instrumento de conocimiento. 
 

Finalmente, el conocimiento de los monumentos se considera que 
da honor y provecho a la nación; es decir, se les concibe como objetos de 
utilidad social y se sobrentiende que es porque representan valores que a la 
misma sociedad le interesa reproducir para su propia consolidación. 

 
El descubrimiento de las dos piedras se 

realizó en el año de 1790 (la Coatlicue y el 
Calendario Azteca), poniéndolas inmediatamente a 
disposición del Rector de la Real y Pontificia 
Universidad para su traslado, con el fin de que se 
conserven y se le ordena que con la ayuda de los 
documentos de la Biblioteca, se estudien y formen 
la disertación correspondiente y a la vez se manden 
pesar, medir, gravar, para que se haga del 
conocimiento público. 
 

La creación de 1781 de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos; destinada a 

desarrollar las artes y los oficios de acuerdo al clasicismo, ya en boga en 
Europa. El aprendizaje se basaba fundamentalmente en la copia de los 
modelos europeos, por lo cual, éstos se hubieron de traer de España y dieron 
pie a la formación de colecciones de obras de arte, constituyendo poco a 
poco las galerías de San Carlos. 1 

 
Además, la legislación sobre monumentos u objetos antiguos en la 

época colonial, no tuvo el sentido de protección del patrimonio cultural, sino 
que, originada en los primeros años de la Colonia, estaba dedicada a 
asegurar a la Corona su parte correspondiente en los hallazgos del tesoro. 
 

Con la consumación de la Independencia, los mexicanos pueden 
disponer de su patrimonio cultural; la creación del Museo Nacional el 18 de 
marzo de 1825, demuestra que había claridad en los hombres del gobierno 
sobre el destino que le querían dar, desde los primeros momentos en que 
asumieron el poder. 2 
 

El 18 de marzo de 1825 Alamán dirige una carta al señor Rector 
de la Universidad, en la que le transmite que el presidente de la República ha 
dispuesto que con las antigüedades que se han traído de la Isla de 
Sacrificios y algunas otras que hay en la ciudad, se constituya  un museo en 
la Universidad. Se le nombra Museo Nacional de México y se señala como 
función la de reunir y conservar para uso del público los objetos que sirvan 
para conocer el país. Además de las antigüedades incluye pintura, escultura 
y otras artes, máquinas científicas y colecciones de historia natural, más 
las producciones raras o curiosas de la naturaleza.3 

 
El 24 de abril de 1830 la Secretaría de Relaciones, en apoyo a este 

proyecto, pide la reunión de planos topográficos levantados por las 
compañías de minas y colecciones de productos particulares de cada una 
para el Museo Nacional.4 

 
Los hechos anteriores parecen apuntar que el alma de la 

valoración de las culturas y antigüedades prehispánicas fue evidentemente 
Lucas Alamán, a través de las Memorias de los años 1823, 1825 y 18305. 
Para los libros, manuscritos y códices reorganiza el antiguo archivo de la 
Secretaría del Virreinato, como Archivo Nacional; para los monumentos y 
antigüedades, el Museo Nacional Mexicano; y la Sociedad del Museo 
Mexicano como establecimiento científico de estudio, más los existentes en 
el Jardín Botánico; para las obras de arte, reactiva la Academia de las Tres 
Nobles Artes de San Carlos. 

2.1. SINÓPSIS HISTÓRICA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL EN 

MÉXICO

1 Aurea R. de Gurza, et al.  “Pinacoteca Virreynal de …”, Historia de los museos... México p.p. 140  3 Luis Castillo Ledón, “El Museo Nacional de Arqueología”. p.p. 59  
2 Guadalupe de la Torre, et al. “Origen y formación…”. Historia de los museos.. México p.p. 14  4 Manuel Dublán y Jose Ma. Lozano, “Legislación Mexicana”. Vol.2, p.p. 244 
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Una institución creada durante el gobierno de Gómez Farias, 
promoviendo actividades que se veían necesarias para el progreso del país, 
fue el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de la República 
Mexicana, dedicado a investigar y a describir el país para su desarrollo 
potencial, aportando trabajos importantes para el conocimiento del pasado, 
tanto prehispánico como colonial, en el cual figuraban muchas veces los 
monumentos.6 

 
En 1835 la Academia Nacional de la Historia, con la participación 

de intelectuales de todas las tendencias, liberales como José María Luis 
Mora, hasta la de conservadores, como Alamán. Se define como su objetivo 
ilustrar la historia de la nación, reuniendo todos los documentos originales y 
de obras inéditas o publicadas sobre la Historia de México. 

 
Durante el gobierno de Santa Anna, la nueva orientación que le dio 

a su política, tuvo como consecuencia otra reestructuración de la 
educación; y dentro de ella, lo más notable en conservación fue que, al 
restituirle  el suministro económico a la Academia de San Carlos, apoyó, en 
1843, el funcionamiento de sus galerías, que años antes había estado 
minimizado. 

 
Las leyes de nacionalización de los bienes eclesiásticos que los 

liberales imponen al tomar el poder, incidieron también en la conservación de 
monumentos en dos sentidos. Por una parte, protegió los bienes muebles, en 
la ley del 12 de julio de 1859. Por otro lado, la del 13 de julio del mismo año se 
refería a la manera como los peritos debían hacer planos para dividir los 
edificios de las comunidades suprimidas. Además, en esta misma ley se crea 
una oficina especial para recibir los bienes nacionalizados, iniciando el 
inventario de las nuevas propiedades de la Nación.7 

 
La administración de los bienes de la iglesia requirió también del 

conocimiento de sus antecedentes. El 9 de diciembre de  1856, el Ministro 
de Gobernación emitió una circular, en la que se dictan prevenciones para la 
conservación de documentos concernientes a la historia de la dominación 
española en México.8 

 
Estando Félix Zuloaga en la presidencia de la República, solicitó a 

la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística le propusieran un proyecto 
de ley para evitar la destrucción y exportación de las antigüedades 
mexicanas. La comisión entregó el 30 de agosto de 1862, el Proyecto de ley 

relativo a la conservación de monumentos arqueológicos, dicha ley no se 
llegó a promulgar. 

 
En el imperio de Maximiliano, en su intento como extranjero de 

vincularse con la historia nacional, realiza actos tendientes a resaltar los 
hechos patrióticos y comienza a utilizar los monumentos para 
conmemorarlos, convirtiéndolos en símbolos de identificación histórica, que 
se deben preservar. 
 
 En la República Restauradora, Martínez de Castro, ministro de 
Juárez, presenta el 2 de diciembre de 1867 la Ley Orgánica de Instrucción 
Pública. En ella refiere como funciones del Museo, servir para instrucción y 
recreo de los habitantes, y ofrecer a los extranjeros una idea de la cultura 
del país. 
 

Finalmente, dentro de este periodo, la reiteración de la propiedad 
de los bienes nacionalizados se dio durante el gobierno de Sebastián Lerdo 
de Tejada. El 14 de diciembre de 1874 se decreta la independencia entre el 
Estado y la Iglesia, así como la libertad de culto. 
 
 Para los liberales, las leyes de nacionalización los llevaron a crear 
nuevas instituciones para administrar y conservar el patrimonio nacional, 
así como a incrementar, con los bienes muebles de las órdenes extinguidas, 
los acervos de los antiguos museos. Fue también un producto de los 
liberales moderados el primer proyecto de ley relativo a la conservación de 
monumentos arqueológicos, para la investigación científica de la cultura. 
 
 La concepción de Juárez acerca de los museos introdujo por 
primera vez la recreación para sus habitantes. También fue nueva, en el siglo 
XIX, la idea de que el Estado tomara las excavaciones por su cuenta y las 
prohibiera a los particulares. 

 
El Gobierno de Porfirio Díaz inauguró una nueva etapa de la 

conservación de los monumentos, con la creación, dentro de la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, del cargo de inspector y conservador de 
Monumentos Arqueológicos de la República, el 8 de octubre de 1885. Entre 
las atribuciones que se le confirieron estaban las de cuidar “de la 
Conservación de todos los monumentos y ruinas arqueológicas e históricas 
de la República”; siendo la primera vez que se incluyeron los monumentos 
históricos dentro de la conservación. 9 

 

5 Lucas Alamán, “Memoria”. 12 de febrero de 1830     7 Dublán y Lozano, op cit., vol.VIII p.p.680-683    
6 Enrique de Olavaria y Ferrarí, “La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística”. p.p. 59 8 Ibidem, XI, 162, núm.6803 
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A través de la Inspección General de Monumentos se comenzaron 
a programar oficialmente excavaciones en diversos sitios arqueológicos. Los 
grandes proyectos arqueológicos se hicieron en Teotihuacan y Tula, con una 
clara intención de recuperar la cultura azteca, reforzando ideológicamente 
en control centralista del gobierno de Díaz; la otra zona explorada fue la de 
Mitla, en Oaxaca, tierra de origen del presidente. 
 

El 11 de mayo de 1897 se decreta la ley más importante durante el 
Porfiriato. En su artículo primero enuncia que “Los monumentos 
arqueológicos existentes en territorios mexicanos son propiedad de la 
nación”, y los ocho artículos siguientes expresan las sanciones y medios de 
control, entre los que se menciona la formación de una Carta Arqueológica.10 
 

El 18 de diciembre de 1902, se crea un decreto sobre la 
clasificación y régimen de bienes inmuebles de propiedad federal. Esto debido 
a que por primera vez se manifiesta una contradicción entre la propiedad 
privada y la pública, en el terreno del patrimonio cultural, de bienes 
inmuebles. 
 

El museo, en los primeros años del Porfiriato, siguió cumpliendo las 
funciones que tuvo con otros gobiernos: pero fue a partir de 1883 cuando 
tomó la dirección José Sánchez, que se hizo explícita una nueva concepción 
del mismo. Se creó un cuerpo de investigadores para estudiar los objetos del 
museo: se inició la publicación de sus trabajos a través de los Anales del 
Museo.11 

 
En 1909 se creó en Museo Nacional de Historia Natural y se le 

denominó, a partir de entonces, Museo Nacional de Arqueología e Historia, 
añadiéndole después “y de Etnología”. 

 
Un último acuerdo en el régimen de Porfirio Díaz es el que declara, 

el 16 de noviembre de 1910, que forman parte de la Escuela Nacional de 
Altos Estudios, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología y la 
Inspección General de Monumentos Arqueológicos; esto, en consecuencia del 
proyecto educativo propuesto por Justo Sierra. 

 
La política porfirista para la conservación de monumentos 

significa entonces la consolidación de la propiedad y del uso por el estado de 
las instituciones y de los objetos y sitios arqueológicos. En 1907 se 
establece la zona arqueológica de Teotihuacan, haciendo efectivas las 
facultades que las leyes de 1897 le daban para su expropiación. 

Dos fueron los usos que Díaz le dio a los objetos y a los 
conocimientos de la cultura prehispánica: en apoyo a su política exterior, 
cumplieron la función  de representación diplomática nacional; y en lo 
interno, el Museo hizo efectiva la vieja propuesta de Gómez Farías de 
utilizarlo como medio de difusión cultural para las clases populares, y con 
ellos cumplió, junto con la edición de obras como la de México a través de los 
siglos, la función de consolidar la visión estatal de la historia durante su 
gobierno.  
 

 
 
 
 
Diremos primero que la palabra restaurar, etimológicamente, se 

deriva de dos raíces latinas; del prefijo “re”, (volver a ser, estar o hacer, 
como en resurgir o reponer), y del verbo “Staurare”, que según Villagrán, 
parece referirse a fortalecer o erguirse. 

 
    Así mismo se entiende por restaurar, “el conjunto de acciones y 

obras cuyo objetivo es reparar los elementos arquitectónicos o urbanos con 
alto valor histórico y artístico, los cuales han sido alterados o 
deteriorados”. El criterio de la Restauración se fundamenta en el respeto 
hacia los elementos antiguos y las partes auténticas”. 
 

VViillllaaggrráánn nos dice: “de modo esencial la actividad de restaurar 
monumentos arquitectónicos podría quedar expresada diciendo que es el 
arte de salvaguardar la solidez y la forma-materia histórica del monumento 
mediante operaciones y agregados que evidencien su actualidad y su 
finalidad programal”.12 

 
LLaa  CCaarrttaa  ddee  VVeenneecciiaa nos dice al respecto en el Artículo 9º. “La 

restauración es una operación que debe guardar un carácter excepcional. 
Tiene como fin el conservar y relevar los valores estéticos e históricos del 
monumento y se fundamenta en el respeto hacia la substancia antigua y los 
documentos auténticos. Se detiene allí donde comienza la hipótesis; más 
allá, todo trabajo de complemento reconocido como indispensable por 
razones estéticas o técnicas, dependerá de la composición arquitectónica y 
llevará el sello o marca de nuestro tiempo. La restauración estará siempre 
precedida y acompañada por un estudio arqueológico e histórico del 
monumento”.13 

 

2.2. CONCEPTOS DE 
RESTAURACION

9 El Monitor Republicano, 26 de abril de 1887.     11 Ibidem.    
10 Carmen Valderrama y Ana Ma. Velasco, op cit., t.1, p.p.114    12 José Villagrán García. “Teoría de la Arquitectura”. UNAM. México 1989.  
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EEuuggeennee  VViioolllleett  LLee  DDuucc (1814-1879), nos dice: “restaurar, la 
palabra y la cosa (o sea, la actividad a que se aplica), son modernas, 
restaurar un edificio, no es conservarlo, sino que es restablecerlo en estado 
tan completo que jamás pudo haber existido en un monumento dado por lo 
que se debe llegar a sentir  y a pensar que se opera, como lo que hubiesen 
hecho los autores  de los monumentos, si aún viviesen, o sea, cuando no 
existan bases  de un determinado vacío o documentación (litografías, 
fotografías, dibujos o planos antiguos, escritos, etc.), se copiará de algún 
edificio contemporáneo y de la misma región, que haya desempeñado las 
mismas funciones y que si se tengan documentos que atestigüen su 
autenticidad. 

 
Por esto se aconseja, analizar la edad, el carácter de cada 

monumento antes de iniciar cualquier intervención, basándose en 
documentos, escritos, dibujos, litografías, fotografías, etc., buscar la unidad 
de estilo, conservando todo lo existente, no deben hacerse hipótesis a priori, 
sobre la disposición sin estar compenetrado en todos los datos que la 
deban regir ya que nada es tan peligroso como los trabajos de 
restauración”.14 

 
JJoohhnn  RRuusskkiinn  (1819-1900) representa la conciencia romántica, 

moralista y literaria, que se opuso ácidamente a quien tenía, como sabemos, 
por ideología enemiga: la teoría y la práctica de la restauración en estilo.  

 
Enfrentado directamente con la restauración en estilo, le opondrá 

una crítica radical: “Cuidad de vuestros monumentos y no tendréis 
necesidad de restaurarlos. Una hoja de plomo puesta a tiempo sobre el 
techo, la oportuna limpieza de algún trozo o detritus de madera que 
obstruye un conducto, podrá salvar de la ruina muros y cubierta. Vigilad con 
ojo atento un viejo edificio, conservadlo lo mejor posible con todos vuestros 
medios, salvadlo de cualquiera que sea la causa de disgregación. Tened en 
cuenta sus piedras del mismo modo que haríais con las joyas de una corona. 
Poned guardianes como los pondríais a la puerta de una ciudad prisionera. 
Ligadlo con hierro cuando se disgrega, sostenedlo con vigas si se hunde. No 
hay que preocuparse de la brutalidad del socorro que se le lleve: es mejor que 
perder una pierna. 

 
Hacedlo con ternura y respeto, vigilancia incesante, y más de una 

generación nacerá y desaparecerá a la sombra de sus muros. Pero su última 
hora, al fin, sonará; y que suene abierta y francamente, sin que ninguna 

situación deshonorable y falsa lo prive de los deberes fúnebres del 
recuerdo”.15  

 
CCaammiilloo  BBooiittoo  (1836-1914), fue el arquitecto quien propuso una 

conciliación entre las ideas de Ruskin y la oportunidad de restaurar. Su 
teoría consiste básicamente en aceptar la radical crítica de Ruskin, pero 
evitando participar en su visión fatalista en cuanto al necesario fin de los 
edificios, no permitiendo su ruina mediante diversos instrumentos técnicos.  

 
Propone siempre una mínima acción restauradora, admitiéndose 

las adiciones nuevas tan sólo como medio extremo de consolidación, y 
exigiendo que éstas, en caso de ser insoslayables, queden completamente 
diferenciadas de la obra antigua y reconocibles como modernos añadidos.  

 
Boito desarrolla en ocho puntos las condiciones que debe de 

cumplir un añadido nuevo en un monumento además de ser imprescindible 
para la conservación: 

“1º. Diferencia de estilo entre lo antiguo y lo nuevo. 
2º. Diferencia de materiales en sus fábricas. 
3º. Supresión de molduras y decoración en las partes nuevas. 
4º. Exposición de las partes materiales que hayan sido eliminadas 

en un lugar contiguo al monumento restaurado. 
5º. Incisión de la fecha de la actuación fijado al monumento. 
6º. Epígrafe descriptivo de la actuación fijado al monumento. 
7º. Descripción y fotografías de las diversas fases de los trabajos 

depositadas en el propio monumento o en un lugar público próximo. 
(Condición sustituible por la publicación). 

8º. Notoriedad visual de las acciones realizadas.” 16 
 
CCeessaarrii  BBrraannddii  nos dice:  “se entiende por restauración cualquier 

intervención dirigida a devolver la eficiencia a un producto de la actividad 
humana. En esta concepción genérica de la restauración, que debe 
identificarse con lo que denominaríamos más exactamente esquema 
preconceptual; cuando se trate de obras de arte, incluso aunque se 
encuentre entre ellas obras que poseen estructuralmente una finalidad 
funcional, como las arquitecturas y en general los objetos de las llamadas 
artes aplicadas, resultará claramente que el restablecimiento de la 
funcionalidad, aunque también se incluya en la intervención restauradora, no 
representa en definitiva más que un aspecto secundario o colateral de ésta, 
nunca lo primario y fundamental en lo que respecta a la obra de arte en 
cuanto tal.” 17 

13 Carta de Venecia        15 John Ruskin. “Las Siete Lámparas de la Arquitectura”. 1849. V: La Lámpara de la Memoria. 
14 Paul León. “Les monuments historiques. Conservation. Restauration”. París, 1917.   16 Antón Capitel, “Metamorfosis de los monumentos y…” . Alianza Editorial. España 1988
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JJoohhnn  DDeewweeyy  nos dice:  “la restauración constituye el momento 
metodológico del reconocimiento de la obra de arte, en su consistencia física 
y en su doble polaridad estética e histórica, en orden a su transmisión al 
futuro”.18 

 
 
 
 
 
Para llevar a cabo la realización de una obra de restauración, es 

necesario un análisis previo de varios conceptos importantes, que se dividen 
en cinco etapas: 

 
1ª Etapa: IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN 
a) Recopilación e interpretación de todo aquel documento que se 

refiera al origen del proyecto, su realización así como antecedentes y 
ubicación en tiempo histórico, el porqué de su realización en todo aquél  
anécdota del uso y servicio que ha prestado. 

 
b) Documentación gráfica, obtención de copias y originales de los 

planos de proyecto y sistemas constructivos originales, litografías o dibujos 
referentes al inmueble con objetivo de ilustrar su fundamento y preservación 
de su época original, con los cuales se puede recuperar o ubicar faltantes o 
modificaciones realizadas durante el uso del inmueble así como del área del 
predio original y anexos de servicios al mismo. 
 

c) A falta de documentación se apoyará la investigación en 
información verbal del los usuarios del inmueble o en información de 
autoridades municipales y estatales, que se relacionen como partícipes del 
inmueble y en levantamientos arquitectónicos en sitio, para ver el estado 
actual del proyecto. 

 
La información obtenida se compilará y organizará de tal forma 

que sea susceptible de transmitirse a todo tipo de técnicos, investigadores 
y personas interesadas en el conocimiento del inmueble. 

 
2ª Etapa: DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  IINNMMUUEEBBLLEE 
Es un proceso de levantamientos para la actualización de los 

planos arquitectónicos. Se hace un muestreo y sondeo de los materiales, los 
recubrimientos, instalaciones, estructuración y nivelación. 

a) Levantamiento arquitectónico. 

b) Materiales de Construcción 
c) Sistemas Constructivos 
d) Registro de instalaciones. 
e) Levantamiento topográfico 
f )  Levantamiento de detalles de elementos de herrería, 

carpintería, arquitectónicos. 
g )  Levantamiento fotográfico o gráfico. 

 
3ª Etapa: EESSTTAADDOO  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  YY  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  
TTRRAABBAAJJOOSS  DDEE  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN 
a) Levantamiento y registro de deterioros. 
Propuesta de trabajos de Intervención. En los planos de 

intervención, se indicarán los trabajos a realizar en las zonas ahí mostradas 
apoyados en las especificaciones de obra de restauración. 

 
Estas especificaciones se podrán encontrar con ayuda de una 

clave alfanumérica indicada después de cada trabajo a realizar en el plano 
correspondiente, estas constituyen el documento escrito que establece las 
sanciones de la obra. Las técnicas constructivas a las que se deben de 
sujetar los trabajos de intervención, los materiales, equipo y herramientas a 
emplear y las condiciones y normas para la óptima ejecución de cada 
concepto dentro de este documento escrito manejar el vocabulario 
apropiado para identificar idealmente cada trabajo a realizar. 
 

4ª Etapa: VVAACCIIAADDOO  DDEE  DDAATTOOSS 
b) Trazo y dibujo del levantamiento de planos arquitectónicos 

del estado actual. 
c) Trazo y dibujo del levantamiento de planos de instalación del 

estado actual. 
d) Trazo y dibujo de planos del estado actual. 
e) Trazo y dibujo de planos de deterioros. 
f) Trazo y dibujo de planos de detalles de los elementos 

arquitectónicos. 
g) Trazo y dibujo de planos de restauración. 
 
5ª Etapa: LLAA  PPUUEESSTTAA  DDEE  VVAALLOORR  DDEE  UUNN  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  CCUULLTTUURRAALL 
Este punto explica el significado de un término. 

“Puesta en Valor”, equivale a habilitarlo de las condiciones objetivas y 
ambientales, que sin desvirtuar sus valores naturales, resalten sus 
características y permitan su óptimo aprovechamiento dándole un nuevo 

2.3. PROCESO DE 
RESTAURACIÓN

17 Cesari Brandi. “Teoría de la Restauración”. Alianza Editorial. Madrid 1999. p.p. 14-15    
18 Maltese. Arte comme esperienza. La Nuova Italia. Florencia, 1951. p.p. 130           
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uso, o sea, incorporarlo a un potencial económico después de una acción 
sistemática, técnica, que va a reflejarse sobre el perímetro urbano en que se 
haya emplazado en lo que respecta a plusvalía. 19 

 
 
 
 
 
La restauración y rescate de los edificios históricos se ha 

convertido en una de las actividades profesionales especializadas más 
importantes de nuestras ciudades. 

 
Hoy no sólo se habla de restauración y rescate del patrimonio 

cultural, sino de la revitalización de los edificios, a partir de la gestión de 
verdaderos profesionales cuyas estrategias de financiamiento entre los 
sectores públicos y privados, está siendo esencial para crear inmuebles 
vivos, no sólo bellas escenografías de glorias pasadas. 

 
Rescate y revitalización de los edificios históricos se ha convertido 

en una compleja problemática de conocimientos y habilidades técnicas, 
reglamentaciones de instituciones gubernamentales de protección del 
patrimonio cultural; la democratización de las decisiones en conjunto con las 
comunidades afectadas y la gestión de promotores interesados. 

 
La proliferación de restauraciones con casos espectaculares de 

los Museos con el de San Ildefonso o el Museo Cuevas, permiten el rescate 
de inmuebles de singular belleza e importancia histórica como el Colegio de 
San Ildefonso y el ex convento de Santa Inés, con financiamiento éste último 
proveniente de novedoso sistema de Impuesto Sustituido de Potencialidad, 
pagado por los propietarios del Centro Corporativo Forum de Gorshtein 
Arquitectos, apoyando con entusiasmo los intercambios de experiencias de 
los organismos y profesionales del rescate  y restauración de monumentos, 
como el “Encuentro Internacional para el Intercambio de Experiencias de 
Acciones de Preservación de Centro Históricos”, organizado por el Instituto 
de Arquitectura y Urbanismo en colaboración con la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo y el gobierno. 

 
El éxito de eventos de esta magnitud pone de relieve la 

importancia que para los gobiernos de las ciudades del mundo reviste la 
preservación de sus edificios históricos, cuyo índice principal lo dio la nutrida 

agenda  de actividades y participación de profesionales internacionales en el 
campo de la restauración.20 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. RESTAURACION Y 
RESCATE PARA UN NUEVO USO

19 Albert González Avellaneda, et al. “Manual Técnico de Procedimientos…
20 .”Restauración y Rescate”. Revista ENLACE Restauración. Año 3, No. 3 Marzo 1993, p.p.29          
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3.2. DEL NOMBRE

FIG. 3.2. Glifo de 
Tepoztlán “Un hacha 

de cobre con su mango, 
símbolo del cobre” 
Interpretada por 
Orozco y Berra. 

1  Humberto Besso, “Guía Oficial del Tepozteco”. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 1995. p.p. 7 
2  Los Municipios de Morelos. Colección: Enciclopedia Los Municipios de México. Secretaría de Gobernación. México, 1988. p.p. 90 
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El municipio de Tepoztlán se localiza al norte del estado de 
Morelos, a 17 kms. al noroeste de la ciudad de Cuernavaca y a 96 kilómetros 
al sur de la ciudad de México.  

 
Situada a 1701 metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas 

geográficas son 18°58´ de latitud norte y 99°07´ de longitud oeste del 
meridiano de Greenwich. 

 
Para llegar a este sitio existen cuatro vías de comunicación por 

carreteras; dos son desde la ciudad de México, una desde Cuernavaca y la 
otra desde Cuautla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde la ciudad de México, se puede tomar por la autopista 
(carretera 95 D) y a escasos tres kilómetros de la curva conocida como “la 
pera” se localiza a la izquierda la desviación a “Cuautla-Oaxtepec” (carretera 
115 D), que lo lleva directamente a la población de Tepoztlán. La otra forma 
de acceso desde la ciudad de México, es tomando por la carretera de 
“Xochimilco-Oaxtepec”, la cual pasa por varios poblados; Tlalnepantla, 
Tlayacapan, Ignacio Bastida, y antes de llegar a la población de Oacalco hay 
que desviarse a la derecha, hasta llegar a Tepoztlán. 

 
Desde la ciudad de Cuernavaca se puede visitar el lugar de 

Tepoztlán por la carretera que une a estas dos entidades, atravesando las 
poblaciones de Ocotepec, Ahuatepec, y Santa Catarina. Ahora, desde la 
ciudad de Cuautla se toma por la carretera a México (115 D) y a 27 
kilómetros está el pueblo de Tepoztlán. 1 (FIG 3.1.) 
 
 
 
 

 
 

Tepoztlán es una palabra de origen 
náhuatl, la cual está expresada por el glifo que 
nos muestra un hacha de cobre encima de un 
cerro. 

 
Etimológicamente, la raíz indígena 

Tepuztli significa hacha o cobre, que después 
fue interpretado por los conquistadores 
españoles como hierro, en algunos códices se 
muestra a los antiguos habitantes de 

Tepoztlán fabricando hachas de cobre, aunque es 
posible que estos artefactos hayan sido 
importados y solo comerciados en el lugar; o de 
acuerdo con otras interpretaciones, “lugar del 
hacha” teniendo en consideración que el 
jeroglífico del lugar es, una hacha de cobre.2 

 
A veces se interpreta el nombre como región de rocas 

desgarradas y eso justificaría el hacha hendiendo una montaña, cosa en 
perfecto acuerdo con la topografía de Tepoztlán. 
 

3.1. LOCALIZACIÓN Y ACCESO

FIG. 3.1. Localización y vías de acceso del municipio de Tepoztlán.
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FIG. 3.3. Localización del ex convento la Natividad de Nuestra Señora, en el Municipio de Tepoztlán Morelos
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FIG. 3.4. Clima  en el Municipio de Tepoztlán Morelos

3  www.smn.cna.gob.mx (Servicio Meteorológico Nacional) 
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Tepoztlán tiene climas semi-cálidos en el valle; húmedos y 

templados, subhúmedos, en las laderas de la Sierra de Tepoztlán. La 
estación seca comienza en octubre o noviembre y se extiende a lo largo de 
siete meses. La época de mayor precipitación pluvial es en el verano y 
principios de otoño; la lluvia de más baja intensidad se presenta en los valles 
en las cuales llega hasta los 1000 mm anuales y en las partes más altas en 
las montañas es común que lleguen a sobrepasar los 1200 mm anuales. La 
temperatura media-anual promedio es de 20°C. Sin embargo, como 
resultado de las diferentes altitudes de su territorio, en él se registran 
cinco tipos climáticos (FIG. 3.4.). 

 
Los datos que a continuación se muestran son los más 

actualizados (año 2006)3: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. CLIMA 
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FIG. 3.5. Asoleamiento en el Municipio de Tepoztlán Morelos
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4  Humberto Besso, “Guía Oficial del Tepozteco”. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 1995. P.P 9-10 

  
  

La región de Tepoztlán, tiene además de su interés histórico y 
arqueológico, la belleza particular de su topografía. Todas las prominencias 
que limitan al valle de Tepoztlán son por lo general quebradas presentando 
un marcado contraste con las elevaciones del Ajusco o con las que se 
extienden  al sur del mismo valle formando un triángulo al cual se le han 
atribuido cualidades de fuerza en forma de energía y magnetismo. 

 
Tepoztlán está rodeado por montes que reciben nombres 

relacionados con algunas de las leyendas y los antiguos Dioses Mexicanos, 
existen dos núcleos topográficos importantes y dentro de estos se derivan 
los demás: 

 
Zona Núcleo Tepuztecatl        Cerro del hacha de cobre o hierro 
Zona Núcleo Chalchitepetl            Cerro de las Piedras Preciosas 
Tlahuitepetl                                                                    Cerro de Luz 
Ehecatepetl                                                               Cerro del Viento 
Cihuapapalotzin                                         Cerro de las Mariposas 
Ocelotepetl                                                  Cerro del Jaguar 
Huilotepetl                                           Cerro de las Palomas 
Cacalotepetl                                            Cerro de los Cuervos 
Cematzin                                                Cerro de una mano 
Otatepetl                                                            Cerro de los Otates 
Malinaltepetl                                                  Cerro de las Cascadas 
Tlacatepetl                                                              Cerro del Hombre 
Cuayohualoltzin                                   Cerro de la Cabeza Redonda  
 
La formación de sierra de Tepoztlán muestra la peculiaridad de 

estar constituida por elevados crestones, altísimos picachos y profundas 
barrancas que asemejan fantasmagóricos castillos y otras formas raras. 
Estas configuraciones se deben a los fenómenos de erosión y que las 
formaciones en los altos de Tepoztlán y los grupos aislados están 
constituidos por brechas andesíticas volcánicas, que son fácil presa de la 
erosión. Sin embargo, en los alrededores de estos cerros, no existe otra 
cosa que basaltos de erupciones muy recientes, extendidos a manera de 
corrientes de lavas duras y uniformes. 4 

 
Dentro de esta región de extraordinaria belleza, se encuentran 

varias elevaciones y encima de una de éstas, del llamado cerro Ehecatepetl 
se construyó el famoso templo del Tepozteco. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 3.7. Diversas vistas de la topografía de Tepoztlán Morelos.

3.4. TOPOGRAFIA
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FIG. 3.8. Vista aérea de la topografía de Tepoztlán Morelos, localizando los dos núcleos más importantes y la cabecera municipal, (tomada por Google Earth).
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3.5. PAISAJE

FIG. 3.9. Paisaje en el municipio de Tepoztlán, Morelos 
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TEPOZTLÁN

1. ZONA BOSCOSA NORTE: CHICHINAUTZIN

2. ZONA CIRCUNDANTE SANTA CATARINA

AREAS DE NO ASENTAMIENTO

AREA CENTRAL DE NO ASENTAMIENTO

II.   ZONA NUCLEO EL CHALCHITEPETL

I.   ZONA NUCLEO EL TEPOZTECO

III.  ZONA NUCLEO LA CORONA

IV. ZONA NUCLEO AMATLAN - LAS MARIPOSAS

V.  ZONA NUCLEO HUILOTEPEC - XISCO

AREA CON RESTRICCIONES AL ASENTAMIENTO HUMANO 
"ZONAS AGRÍCOLAS Y ECOLÓGICAS"

A.R.II.  AREA AGRICOLA: XOLATLACO

A.R.I.   ZONA RESERVA ECOLOGICA AMATLAN - OCOTITLAN

A.R.III. AREA AGRICOLA DEL VALLE DE YAUTEPEC

USO DEL SUELO EN TEPOZTLAN, MORELOS

2    SAN JUAN TLACOTENCO

5    IXCATEPEC

4    AMATLAN

7    SANTIAGO TEPETLAPA

6    HUILOTEPEC

8    SAN ANDRES DE LA CAL

3    SANTO DOMINGO OCOTITLAN

AREA DE ASENTAMIENTO HUMANO PERMITIDO

ZONAS DE CONTROL Y DE CRECIMIENTO CERO
"Asentamientos ya establecidos con anterioridad a la fecha 

del Reglamento, dentro de las Zonas Núcleo"

e.  ASENTAMIENTOS AL SUR DE LA IGLESIA DE SANTIAGO TEPETLAPA

E.   XIAHUAPA - SANTIAGO

D.   XOLATLACO

C.   VALLE DE ATONGO

B.   AREA AL SUR, CASETA AUTOPISTA

1    SANTA CATARINA
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USO DEL SUELO

5  H. Ayuntamiento del Municipio de Tepoztlán Morelos.

 
 

Los suelos que predominan en el Municipio de Tepoztlán, son 
derivados de rocas basálticas, riolíticas, andesíticas, así también como 
cenizas volcánicas.  

 
Los suelos localizados en la parte montañosa templada son 

litosoles o andosoles, los que se ubican en las partes bajas y cálidas, son 
vertisoles. 

De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente Recursos 
Naturales y Pesca (SEMARNAP 1995), la tenencia de la tierra en la reserva 
es en un 80% ejidal y comunal, mientras que del restante 20%, el 15% es 
privado y el 5% es federal (FIG. 3.10.).5 
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FIG. 3.10. Uso del suelo en el municipio de Tepoztlán, Morelos

3.6. CLASIFICACION Y USO DEL SUELO
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6 Oscar Lewis. “Tepoztlán Un Pueblo de México”. Universidad de Illinois. Ed. Joaquín Mortiz, 1976. p.p. 67-69  
7  Ibídem, p.p. 69-71 
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De acuerdo con la historia 

legendaria  de México, Mixcóatl, el 
fundador del imperio tolteca, invadió el 
valle de  Morelos, al frente de una horda 
nahua, a principios del siglo X, y con su 
gente derrotó a los tlahuicas, grupo 
anterior que también hablaba lengua 
náhuatl, y que vivía en Tepoztlán. De ahí 
en adelante, los tepoztecos empezaron a 
rendir culto a las deidades benignas de 
los toltecas por medio de ofrendas de 
papel, codornices, palomas monteses e 
incienso de copal. Jiménez Moreno, 
experto mexicano en estos temas, ha 
identificado al dios local, el Tepozteco, 
como la figura deificada de Topiltzin, el 
hijo de Mixcóatl y de una mujer de 

Tepoztlán. Debido a que Mixcóatl fue asesinado antes de que naciera su hijo 
y a que la madre, a su vez, murió en el alumbramiento, Topiltzin fue criado en 
Tepoztlán. Posteriormente, se dirigió hacia el Norte a vengar la muerte  de 
su padre matando a su pariente Ihuitímal. 
 

El Imperio tolteca fue destruido en 1246 por los aztecas, pero 
Tepoztlán no fue afectado hasta 1437 cuando Moctezuma Ilhuicamina 
capturó esta población: Tepoztlán permaneció bajo el dominio azteca a lo 
largo de unos cien años, probablemente como un señorío semiautónomo, 
igual que Cuernavaca y Yautepec. 

 
De acuerdo con viejas leyendas, el pulque fue inventado en 

Tepoztlán o en un lugar cercano y los poblados del municipio llegaron a ser 
famosos por sus celebraciones y libertinajes. Tepoztlán era el sitio de un 
culto especial a Ometochtli o Tepoztécatl, que quiere decir dos Conejo, el 
dios del pulque, cuya fama se extendió a través del Imperio azteca e hizo de 
Tepoztlán un  importante centro religioso. Extranjeros de lugares tan 

lejanos como los reinos de Chiapas y de Guatemala viajaban hasta allí en 
peregrinaciones; y en ciertas épocas del año el culto de Ometochtli llegaba a 
presentar todas las características de una orgía colectiva. Bajo el dominio 
de los aztecas, los habitantes de Tepoztlán rindieron homenaje a los dioses 
de esta cultura y practicaron los ritos aztecas del sacrificio humano, para 
lo cual ofrecían niños al dios de la lluvia y los corazones de los prisioneros al 
dios de la guerra.6 
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Tepoztlán fue sometido a las tropas conquistadoras de Hernán 

Cortés en 1521, cuando pasaron por la población en su recorrido de Yautepec 
a Cuernavaca. Como algunos jefes de Yautepec se habían escondido en 
Tepoztlán, el capital español incendió la mitad del poblado al detenerse allí 
un día. Los soldados españoles informaron que en este sitio habían 
encontrado “muy buenas indias y despojos”. Lo mismo que otras 
poblaciones, Tepoztlán fue concedido a Cortés, por decreto de 1529. Cuando 
el capitán de los españoles decidió hacer de Cuernavaca la capital de sus 
grandes propiedades, Tepoztlán quedó sujeto al Corregidor de aquella ciudad 
y a la compleja organización administrativa establecida por los españoles. 

3.7. MEDIO CULTURAL 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

DE TEPOZTLÁN

FIG. 3.11. Tepuztécatl dios del 
pulque, del cual se derivó el 

nombre de Tepoztlán

A  Templo del Tepozteco      D  Habitación principal del sitio   
B   Altar                  E   Terrazas con habitaciones, cocinas, talleres  
C   Cuarto para guardar los    F   Caseta custodios                
     objetos de culto  G  Escaleras de acceso

FIG. 3.12. Croquis de la zona arqueológica “El Tepozteco”, Tepoztlán Mor.
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8 Oscar Lewis. “Tepoztlán Un Pueblo de México”. Universidad de Illinois. Ed. Joaquín Mortiz, 1976. p.p. 70-71 1 0  Ibídem, p.p. 74-76 
9

 Ibídem, p.p. 72-74 

En lo que toca al gobierno como en otros aspectos culturales, 
esta población fue cambiando muy lentamente, transformando, más bien 
que descartando, sus instituciones prehispánicas. Las antiguas 
disposiciones jerárquicas de la estructura social persistieron; y el poder 
político y religioso fue simplemente transferido al nuevo grupo gobernante, 
representado entonces por los españoles. 

 
En Tepoztlán la Iglesia conquistó adeptos sin mucha dificultad, 

pues el politeísmo de la antigua religión permitió el cambio fácil de los viejos 
dioses a los nuevos. Según una leyenda del lugar, el rey a Tepoztécatl se dio 
cuenta de la superioridad religiosa del nuevo credo, por lo que gustosamente 
se convirtió al cristianismo, recibió el nombre de Natividad, y sumó sus 
esfuerzos a los de los frailes dominicos para convertir a sus coterráneos de 
modo pacífico. Sin embargo, aunque el crecimiento del catolicismo y de la 
Iglesia en este pueblo fue rápido, muchos de los elementos religiosos 
prehispánicos se trasladaron a la nueva fe. Tepoztécatl retuvo el nombre de 
El Tepozteco junto con el de Natividad y, de este modo, los antiguos 
conceptos aztecas quedaron fusionados, de modo permanente, con las 
ideas recién llegadas de la Iglesia católica. La figura de aquel dios quedó 
confundida, también, con la del dios Ometochtli; y es así como, en la 
actualidad, se le conoce igualmente como dios del viento y como hijo de la 
Virgen María. 

 
Si consideramos el fenómeno demográfico, tanto la conquista 

como el periodo colonial que le siguió produjeron trastornos bastante 
drásticos. En efecto, en el momento de la conquista el municipio tenían una 
población de unos 15,000 habitantes, cifra mucho mayor que en la 
actualidad, o que en cualquier época desde entonces en la historia de 
Tepoztlán. Los datos del siglo XVI indican una baja rápida en la población; ya 
en 1579 el municipio tenía 7,572 habitantes. Las causas principales de 
semejante disminución fueron las epidemias, las muertes en las minas de 
Taxco y Cuautla, y la deserción de quienes poblaban el municipio, para evitar 
los impuestos. Esta disminución continuó a través de la Colonia, y en el año 
de 1807 la población llegó a ser de 2,540, lo que significa una baja del 56% 
en un lapso de 228 años. 7 

 
 
 
 
 

 

33..77..33..  SSIIGGLLOOSS  XXVVIIII  YY  XXVVIIIIII 
 
Después del periodo colonial, algunas de las industrias nativas, 

principalmente relacionadas con la manufactura de papel y las telas de 
algodón, tuvieron una expansión temporal como respuesta al nuevo mercado 
proporcionado por los españoles. Uno de los hechos desintegradores fue el 
sistema de “repartimiento”, ya que fue el responsable de que Tepoztlán se 
viera forzado a proporcionar, año con año, una determinada cantidad de 
mano de obra para los trabajos en las haciendas, las minas de Taxco, la 
construcción de obras en Cuernavaca y en Tepoztlán mismo, así como para 
servir de criados domésticos. 

 
Tepoztlán siguió sujeto al pago de impuestos. No obstante, a 

principios del siglo XVII, los tepoztecos se quejaban de tener que pagar 
aquellos impuestos en especie, y pidieron que se les permitiera hacer 
efectivo el tributo en moneda. Se debió esto a que los que no tenían tierra 
para cultivo se veían obligados a comprar el maíz a precios muy altos para 
poder cumplir con aquella obligación fiscal. Lo que nos indica que Tepoztlán 
empezó a funcionar ya como una economía monetaria. El cobro de los 
tributos tuvo un triple propósito: pagar a la Corona, ayudar al 
mantenimiento de los funcionarios locales del municipio y sostener la Iglesia 
y las fiestas del pueblo.8 

 
 
33..77..44..  PPEERRIIOODDOO  IINNDDEEPPEENNDDIIEENNTTEE  

 
Los primeros años de la independencia de México transcurrieron 

casi sin ser notados en Tepoztlán. Continuaron las formas coloniales de vida 
y aumentó la población. Las Leyes de Reforma de 1857 sí tuvieron gran 
importancia en el pueblo, ya que la Iglesia perdió casi todas sus tierras, que 
fueron luego distribuidas entre una pequeña parte de los habitantes y 
determinaron el crecimiento de la aristocracia local, de los "“caciques". 

 
A principios de este periodo se establecieron escuelas, pero 

asistían a ellas unos cuantos privilegiados. Se construyó la vía férrea que 
estimuló la industria del carbón de leña, y dio a los tepoztecos una nueva 
fuente de ingreso, pero, al mismo tiempo, les causó una baja considerable de 
sus recursos forestales. Entonces se llevaron a cabo algunas obras 
públicas, como la construcción del edificio municipal, el parque y el kiosco 
para la banda de música. El sistema de haciendas tuvo su apogeo en esta 
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FIG. 3.13. Fotografía del ex convento. Fecha desconocida. 

10 Oscar Lewis. “Tepoztlán Un Pueblo de México”. Universidad de Illinois. Ed. Joaquín Mortiz, 1976. p.p. 74-76 
1 1  www.tepoz.com.mx/historia 

época y ofrecía trabajo a cientos de tepoztecos, así como un mercado para 
los tepoztecos.9 
 
 

33..77..55..  PPEERRIIOODDOO  RREEVVOOLLUUCCIIOONNAARRIIOO  
 

Pocos pueblos de México sufrieron más que Tepoztlán durante la 
Revolución. En 1911, más de un año antes de que Zapata hiciera su llamado 
para la revuelta en el Estado de Morelos, Tepoztlán se liberó por la fuerza 
del dominio de los caciques locales. El pueblo fue escenario de repetidas 
invasiones, primero de tropas rebeldes y después de fuerzas del gobierno, y a 
manos de ambas sufrió depredaciones sin cuento. 

 
Durante estos años amargos, cesaron 

las funciones religiosas en el pueblo. Los 
sacerdotes y los caciques huyeron para salvar sus 
propias vidas, la iglesia y las capillas fueron 
abandonadas y saqueadas, y el antiguo convento 
se convirtió en cuartel y establo. 

 
A finales de 1919 el Estado de Morelos 

gozó nuevamente de paz y quietud y Tepoztlán 
reinició sus esfuerzos por volver a la normalidad. 

 
La Revolución transformó la estructura 

social de Tepoztlán, ricos y pobres comenzaron 
casi de nuevo. Esta reconstrucción tuvo lugar 
dentro de una nueva perspectiva social. Un cambio económico fundamental 
había tenido lugar, las tierras comunales del municipio quedaron disponibles 
para los naturales del lugar. 

 
La posición de la iglesia después de la Revolución sufrió una serie 

de cambios en Tepoztlán. Así, cuando la paz se hubo restaurado, el cura del 
pueblo regresó, y la actividad religiosa volvió a tener vida, aunque sin su 
antiguo esplendor. 

 
A fines del siglo XIX  se llegaba a Tepoztlán a través de veredas y 

caminos de herradura. En 1897 llegó el ferrocarril al pueblo de San Juan 
Tlacotenco, municipio de Tepoztlán.10 
 
 

  
33..77..66..  PPEERRIIOODDOO  PPOOSSTT--RREEVVOOLLUUCCIIOONNAARRIIOO   

 
En el periodo de veinte años que siguió a la Revolución pueden 

verse numerosas influencias primarias para el cambio en Tepoztlán. Las más 
importantes de ellas fueron la concesión de tierras de ejido, el 
establecimiento de molinos para nixtamal, la nueva carretera y la expansión 
de las facilidades para asistir a la escuela. 

 
El telégrafo se instaló a principios del siglo XX y el teléfono (de 

pilas) en 1933. 
 
Un suceso de gran importancia  en la 

historia de este pueblo fue la terminación, en 1936, 
de un camino asfaltado que conecta a Tepoztlán 
con la amplia carretera de la ciudad de México a 
Cuernavaca. Finalmente en 1964 Tepoztlán quedó 
enlazado con la Autopista México- Cuautla. 
 

Al finalizar el siglo XIX se colocaron las 
primeras tuberías de agua potable en el centro del 
pueblo de Tepoztlán; sin embargo en 1943 la 
mayoría de las casas aún carecían de agua. 

 
Durante la Segunda Guerra Mundial, el 

sargento mecánico de aviación, Ángel Bocanegra 
del Castillo, tepozteco de origen, formó parte del 

Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, (esta ha sido la 
única vez que militares mexicanos toman parte en una guerra fuera de 
México), peleando en el frente del Pacífico. Antes de partir, cuando el 
entonces presidente Manuel Ávila Camacho preguntaba a cada integrante 
de dicho escuadrón, que es lo que deseaban (tal vez como una última 
petición), al tocar el turno del sargento Ángel Bocanegra dijo: "Quiero una 
escuela, para los hijos de mi pueblo". Así fue como se construyó la primera 
gran escuela primaria en Tepoztlán, que hoy alberga a la escuela "Escuadrón 
201" en el turno matutino, y la "Héroes Caídos del Escuadrón 201" del turno 
vespertino. 11 

 
Al principiar el siglo XX se inauguró el alumbrado con lámparas de 

aceite en las calles del centro del pueblo. La energía eléctrica llegó al pueblo 
de Tepoztlán en 1957. 
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12 www.tepoz.com.mx/historia 
1 3  Programa Operativo Anual Modificado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Morelos, 2001-2006 

La red de agua potable para todo la población se instaló a partir 
de 1957. En esta fecha los servicios sanitarios y las fosas sépticas no eran 
comunes.  

 
 

33..77..77..  PPEERRIIOODDOO  AACCTTUUAALL 
 
Durante las últimas 2 décadas del siglo pasado, se han 

presentado graves conflictos políticos y sociales en el municipio, derivados 
de la intención de llevar a cabo ambiciosos proyectos, que buscan 
aprovechar la excepcional belleza del lugar, dando como resultado una 
renuente oposición a tales proyectos por parte de la mayoría de la 
población, y provocando ciertos períodos de inestabilidad, que sin embargo, 
no impiden que Tepoztlán siga siendo un lugar de gran interés turístico. 12 

 
Actualmente el estado de Morelos tiene a su alcance grandes 

posibilidades, para impulsar y desarrollar todo tipo de proyectos en materia 
de obra pública, según el Programa Operativo Anual Modificado de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Morelos. 
Teniendo condiciones climáticas favorables, déficit de vivienda, 
infraestructura y equipamiento urbano, acceso a tecnologías modernas 
para uso en infraestructura educativa, urbana y de vivienda y, por supuesto, 
la oportunidad de ampliar la Autopista Siglo XXI, que es la principal vía de 
comunicación a lo largo de todo el estado. 

 
Dentro de los objetivos del gobierno del estado están lo siguientes: 

•  Reducir los tiempos de respuesta a peticiones y/o demandas de la 
ciudadanía y de terceros interesados. 

•  Actuar con ética, transparencia y profesionalismo. 
•  Asegurar la difusión oportuna y veraz de las acciones de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
•  Aplicar al 100% la Normatividad en materia de desarrollo urbano y 

obra pública. 
•  Impulsar el desarrollo integral del estado. 
•  Impulsar los polos de desarrollo propuestos en el PROEDU 

(Programa Estatal de Desarrollo Urbano) 2001-2006. 
•  Asegurar la satisfacción de las necesidades de la población en 

infraestructura, vivienda y obra pública. 
•  Lograr la participación activa de todos los sectores de la 

población. 
Dentro de la promoción del desarrollo urbano: 

Proyecto de inversión en la construcción, ampliación y conservación de 
la infraestructura urbana, teniendo como objetivo eficientar los recursos 
asignados: 

1 .  Integrar proyectos, establecer las bases técnicas, acorde a la 
normatividad vigente. 

2 .  Elaborar un programa de infraestructura urbana basándose en los 
acuerdos con las autoridades competentes. 

3.  Rehabilitar y modernizar bibliotecas, plazas cívicas, auditorios, 
mercados, etc. 

 
Proyecto de inversión en la construcción, ampliación y conservación de 

la infraestructura cultural, teniendo como objetivo cumplir con calidad y 
eficiencia los requerimientos que en Infraestructura Cultural tiene el 
Instituto de Cultura de Morelos. Esta inversión causa gran impacto en lo 
económico ya que permite a gran parte de la población morelense captar los 
recursos de la gente que visita el estado y el crear fuentes de empleo. 

 
Proyecto de inversión en la construcción, ampliación y 

conservación de los centros culturales, teniendo como objetivo contribuir a 
la ampliación, conservación y mantenimiento de la Infraestructura Física que 
permita mejorar sustancialmente los centros culturales en las comunidades 
del Estado.13 
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14 www.tepoz.com.mx 

 
  
FF II EE SS TT AA SS   TT RR AA DD II CC II OO NN AA LL EE SS   EE NN   EE LL   MM UU NN II CC II PP II OO   DD EE   

TT EE PP OO ZZ TT LL ÁÁ NN   MM OO RR EE LL OO SS ..   Siguiendo un orden calendárico y mencionando 
solo las más importantes, son las siguientes: 14 

 
+ ENERO 
Día 1: Día de descanso por festejos de Año Nuevo.  
Día 5: Barrio de los Reyes, por la noche hay festejos previos al día 6, 
participan los "pastores" de diferentes barrios.  
Día 6: Fiesta en el Barrio de los Reyes.  
Día 12: Fiesta del Barrio de SantoDomingo.  
Día 20: Fiesta patronal del Barrio de San Sebastián.  
Día 21: Brinco de los "Tiznados", comienzan en San Sebastián, para terminar 
en el zócalo municipal.  
 
+ FEBRERO 
Día 2: Fiesta en la Colonia del Tesoro, también se parte la Rosca de Reyes..  
*** Brinco de chinelos: Fecha variable (febrero o marzo).  
 
+ MARZO 
*** Brinco de Chinelos: Fecha variable (febrero o marzo). 
19: Fiesta en el Barrio de San José (La Hoja)  
 
+ ABRIL 
*** Semana Santa en Tepoztlán (Fecha Variable). 
29: Fiesta en el Barrio de San Pedro. 
 
+ MAYO 
*** Primer domingo de mayo: Fiesta en Ixcatepec. 
3: Fiesta de la Santa Cruz, en Barrio de Santa Cruz, colonia del Tesoro, 
Colonia Huilotepec y otros lugares. 
8: Barrio San Miguel 
*** Último domingo: Fiesta de Quetzalcóatl, en Amatlán 
 
+ JUNIO 
Día 24: Fiesta en el pueblo de San Juan Tlacotenco. 
Día 29: Fiesta de San Pedro y San Pablo, Barrio de San Pedro. 
*** Fiesta en el Barrio de la Santísima Trinidad (fecha variable). 
 

 
+ JULIO 
Día 24: Fiesta en el pueblo de San Juan Tlacotenco. 
Día 29: Fiesta de San Pedro y San Pablo, Barrio de San Pedro. 
 
+ AGOSTO 
Día 4: Fiesta en honor de Santo Domingo de Guzmán, en el pueblo y barrio de 
Santo Domingo. 
Día 6: Pueblo de Ixcatepec y Barrio de Santa Cruz. 
Día 15: Fiesta de la Asunción, en el Barrio de San Sebastián. 
 
+ SEPTIEMBRE 
Día 8: Fiesta del pueblo en la parroquia. Reto al Tepozteco y fiesta en el 
Barrio de Los Reyes. 
Día 15 y 16: Festejos de la Independencia de México. 
Día 28: Día de los elotes. 
Día 29: Fiesta patronal en el Barrio de San Miguel. 
 
+ OCTUBRE 
Día 9: Fiesta en el Barrio de Santa Cruz. 
Día 28: Fiesta en la Colonia Tierra Blanca. 
 
+ NOVIEMBRE 
Día 1: Todos los Santos. 
Día 2: Ofrendas del Día de Muertos. 
Día 20: Aniversario de la Revolución Mexicana. 
Día 22: Fiesta en la Colonia Santa Cecilia. 
Día 25: Fiesta en el pueblo de Santa Catarina. 
Día 22: Fiesta en el pueblo de San Andrés. 
 
+ DICIEMBRE 
Día 12: Barrio de la Santísima Trinidad, fiesta en honor de la Virgen de 
Guadalupe. 
Días 16 al 24: Posadas navideñas, en iglesias de barrios, colonias y 
poblados. 
Día 24: Celebración de la nochebuena, en la parroquia de Tepoztlán, con la 
participación de los "pastores" de diferentes barrios y colonias, con sus 
cantos tradicionales. 
Día 25: Fiesta en la Colonia Navidad. 
Día 31: Festejos de fin de año en diversos lugares, hasta amanecer!! 
 

3.8. CULTURA 
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FIG. 3.14. Baile típico en la población 
de Tepoztlán Morelos: 
“Brinco de los chinelos” 

15 Oscar Lewis. “Tepoztlán un pueblo de México”. Universidad de Illinois. Ed. Joaquín Mortiz, 1976.  17 Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tepoztlán 
16 www.enjoymexico.net/mexico/tepoztlan-gastronomia-mexico.php 

MM ÚÚ SS II CC AA ..  La música 
tradicional es la banda de viento, 
principalmente aquellos sones que 
acompañan el llamado “brinco de los 
chinelos” (vestidos con una larga túnica 
de terciopelo de colores, una máscara y 
un gorro o sombrero en forma de cono 
truncado invertido). Casi no quedan 
reminiscencias del llamado “canto o 
sones surianos”, los cuales se entonan 
con el acompañamiento de 
instrumentos de cuerda.  
 

AA RR TT EE SS AA NN ÍÍ AA SS ..  En 
artesanías son tradicionales las 
llamadas “casitas de pochote”, las 
cuales se elaboran con las “espinas de 
la parota”. Tepoztlán durante mucho 
tiempo fue famoso por la fabricación  
de cuerdas y sombreros así como de 
aperos de montar. 

 
En la actualidad existen varios talleres de cerámica en los que se 

producen alcancías, figuras y vajillas, además que a esta lista se ha 
agregado un número considerable de otras artesanías que se han originado 
para satisfacer las necesidades del turismo.15 

 

GG AA SS TT RR OO NN OO MM ÍÍ AA ..  La carta tepozteca se sustenta en el maíz 
desde tiempos prehispánicos. En la actualidad, este grano bendito se utiliza 
en la preparación de tortillas y tamales, casi infaltables en la alimentación 
de los lugareños; también en los atoles, una bebida de raíces antiquísimas, 
muy popular en los desayunos tradicionales. 

  
Aventurarse en la gastronomía de Tepoztlán es una sabrosa 

experiencia, un delicioso periplo en el que su paladar vivirá una fiesta al 
probar los itacates o gorditas de maíz (tortillas gruesas con masa de 
manteca y queso) o los tlacoyos (tortillas angostas rellenas con frijoles y 
habas). Se cocinan en comal (disco de barro que se coloca sobre el fuego) y 
se sirven con salsas y queso. 
 

Al legado prehispánico se suman tentadores platillos de influencia 
colonial, como el mole rojo de guajalote, el mole de pepita de calabaza y el 
tamal delgado, estos últimos son muy apreciados en los días de fiesta.  
 

Para saciar la sed, nada mejor que los jarritos preparados con 
jugo de toronja, naranja, granadina, limón, chile, sal, o las famosas nieves de 
exóticos sabores. 16 
 
 

  
  
La población económicamente activa del municipio de Tepoztlán 

representó en el año 2000 el 39.37% del total de habitantes. El centro de 
población aporta el 19.77% de la población económicamente activa y el 
19.60% de la población ocupada del municipio de Tepoztlán. 

 
Dentro de las actividades económicas, la población ocupada en el 

sector primario participa en la producción de diversos cultivos: maíz, 
jitomate, avena forrajera, tomate verde, frijol, nopal y en menor medida caña 
de azúcar. 

 
Manejada a pequeña escala la ganadería produce principalmente 

ganado bovino para la producción de leche y carne; además de la producción 
de aves de corral. 

 
 Respecto a las actividades secundarias, operan algunos talleres 
de herrería, carpintería, además de la población ocupada en la industria de 
la construcción, que en la actualidad se ha vuelto una de las actividades 
más importantes en la economía de las familias tepoztecas. 
 
 En las actividades terciarias destacan las comerciales y las de 
servicios, las primeras se subdividen en pequeñas tiendas de abarrotes, 
venta de implementos agrícolas, ferreterías, tiendas de muebles y 
farmacias, además del mercado y el tianguis semanal entre otros.17 
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FIG. 3.16. Vista suroeste de “El Tepozteco”, 
Tepoztlán Morelos.

18 INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda del año 2000. Edición 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El turismo es 

un factor económico 
muy importante para la 
población. El municipio 
es un lugar privilegiado 
de atractivo nacional e 
internacional, gracias a 
la quietud de sus 
paisajes naturales que 
permiten el descanso al 
aire libre, la distracción 
de la mente  y el 
espíritu. 
 

En arqueología Tepoztlán tiene una zona explorada que es “El 
Tepozteco”, pirámide ubicada en lo alto del cerro; también se le conoce como 
“Casa del Tepozteco”. 

 
En monumentos coloniales existe el exconvento de la Natividad de 

Nuestra Señora y el hospital ubicado en las calles de Nezahualcóyotl y av. 
del Tepozteco, ambos del siglo XVI. 

 

Otros edificios religiosos son las capillas de San Miguel, Santo 
Domingo, La Santísima, La Santa Cruz, Los Santos Reyes, Santa María,  el 
Santo Patrón, el Calvario y San Andrés; el Santuario de Ixcatepec; el Templo 
de Santiago y la Iglesia de San Juan. 

 
Tenemos también el Museo Arqueológico “Casa pos la Paz”, 

fundado por el poeta Carlos Pellicer, ubicado en la calle Arquitecto del Sordo 
y el balneario conocido como “El Pedregal”, ubicado en la carretera  
Tepoztlán — Yautepec. 

 
En parques nacionales tenemos a los terrenos que rodean el 

pueblo de Tepoztlán. 
 
 
 
 
 

Desde 1970, después de más de cuatrocientos años, el municipio 
de Tepoztlán finalmente logró recuperar su antigua densidad prehispánica, 
que durante la vida colonial debido al terrible impacto de la dominación 
española en la población disminuyó en un 82%.18 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

HH AA BB II TT AA NN TT EE SS   DD EE   TT EE PP OO ZZ TT LL ÁÁ NN   
    A ño     H a b i tan te s                Año          Ha b i tante s  
    1521              15,000                          1900                    8,560 
    1540             12,024                           1910                     9,715 
    1551                7,870                          1921                     3,836 
    1570              2,600                           1960                   8,265 
    1695              2,851                            1970                   12,855 
    1807              2,540                           1980                   19,122 
    1876               7,275                           1990                  27,646 

2000 32,921

3.11. POBLACION

3.10. TURISMO

FIG. 3.15. Población económicamente activa ocupada por sector del centro de 
población de Tepoztlán. 
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19 INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal de Tepoztlán Morelos. Edición 2003. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.12. EDUCACION

FIG.3.18. Estadísticas de Educación por Edad y Sexo en Tepoztlán Morelos.

FIG.3.17. Estadísticas de Población por Edad y Sexo en Tepoztlán Morelos.
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FIG. 3.19. Equipamiento urbano en el municipio de Tepoztlán, Morelos 
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3.13. SERVICIOS
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FIG. 3.20. Electrificación y Alumbrado Público en el Centro de Tepoztlán, Morelos 
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FIG. 3.21. Red Telefónica en el centro de Tepoztlán, Morelos 
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FIG. 3.22. Agua Potable y Drenaje en el centro de Tepoztlán, Morelos 
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FIG. 3.23. Vialidades en el centro de Tepoztlán, Morelos 
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FIG. 3.24. Cortes viales en el centro de Tepoztlán, Morelos 
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FIG. 3.25. Uso de suelo en el centro de Tepoztlán, Morelos 
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44..11..11..  LLLLEEGGAADDAA  DDEE  LLOOSS  DDOOMMIINNIICCOOSS  AA  LLAA  NNUUEEVVAA  
EESSPPAAÑÑAA 

 
Hacia el 25 de julio de 1526 día de Santiago Apóstol entraron a la 

ciudad de México—Tenochtitlán doce frailes dominicos encabezados por fray 
Tomás Ortíz. 

 
Fray Tomás Ortíz era enviado por el Cardenal Loaiza, procedía de 

la provincia dominicana de Castilla y traía cartas del general de la orden, 
fray Francisco Silvestre de Ferrara, para pasar al territorio de la incipiente 
Nueva España, en compañía de doce hermanos que, recordando a los 
apóstoles, plantaran la cepa de los predicadores. De su provincia de origen, 
fray Tomás había convencido para que lo acompañara a Vicente de Santa 
Ana, Diego de Sotomayor, Pedro de Santa María y Justo de Santo Domingo. 
Ocho dominicos embarcaron hacia América, pero fray Tomás Ortíz tenía 
esperanzas de completar el número simbólico en la Española; no fue 
defraudado y de la isla, donde los hermanos de la orden estaban ya 
establecidos en la provincia casi floreciente de la Santa Cruz, trajo a 
Domingo de Betanzos, a Diego Ramírez, a Alonso de las Vírgenes y al novicio 
Vicente de las Casas. Doce pues eran los que desembarcaron en Veracruz, 
aunque no todos profesos. 

 
Las dificultades para los fundadores empezaron pronto, y su viaje 

de la costa del Altiplano fue especialmente penoso. 
 

En México tuvieron que vivir buen tiempo de arrimados en el 
convento de los franciscanos. Por fin les fue dada una casa, en el solar que 
más tarde ocuparía el tribunal de la Inquisición. Pero las calamidades de los 
frailes continuaron, habían quedado contagiados de la epidemia de 
“modorra”, que se desató en el barco en que viajaron, el hecho es de que casi 

todos ellos se enfermaron; en el transcurso de un año murieron cinco, y los 
otros, para no correr la misma suerte decidieron volver a España. 

 
A fines del año de 1526, el vicario Ortíz se embarcó con tres frailes 

enfermos, y dejó la escuálida provincia a cargo de fray Domingo de Betanzos 
lo acompañaban sólo González de Lucero y Vicente de las Casas, que 
acababa de ser consagrado y a quien corresponde el título de primer 
dominico profeso de México. Fray Domingo “quedó fundador y padre de la 
provincia, que se puede llamar a boca hija de buen padre”. 

 
A pesar de lo apurado de recursos en que se encontraban los 

dominicos de México, que no constituían una provincia, el padre Betanzos 
mandó construir una pequeña casa, de retiro más que de evangelización  en 
Tepetlaoztoc; a su modesto claustro, capilla y huerta se trasladaba él de 
tiempo en tiempo para meditar en soledad. 

 
La pobre situación de los predicadores mejoró un tanto cuando en 

1528 el Cardenal Loaiza envió de Castilla a siete dominicos bajo las órdenes 
de fray Vicente de Santa María que traía cargo de Vicario general de la que 
ahora sí podría considerarse provincia. Llegado a México, fray Vicente reunió 
a los monjes para que precedieran a la elección de prelado, basándose en 
carta de Adriano IV que permitía hacerlo en el Nuevo Mundo, y con el 
precedente de que en la isla Española se llevaban a cabo elecciones 
canónicas. 

 
En los años de 1528 y 1529 las condiciones de los hermanos 

predicadores en Nueva España mejoraron notablemente, no sólo por la 
llegada de Vicente de Santa María sino también porque entonces arribaron 
más  frailes procedentes de otras provincias. La primera fundación 
evangelizadora fuera de la ciudad fue el establecimiento de Oaxtepec, a 
donde fueron enviados frailes que se adoctrinaban y que aprendían 
simultáneamente la lengua mexicana.  

 
La provincia se inició con mucha pobreza: los frailes vestían con 

una jerga muy tosca, y fray Domingo quiso que no sólo en lo común careciera 
de propiedades de la orden sino que empeñó en que lo particular fuera cada 
fraile muy pobre. Al principio, y a pesar de que el número de dominicos en 
México era considerable, no hizo más fundaciones; prefería que no hubiese 
más de doce conventos pero cada uno con un copioso número de frailes. 

 

4.1. ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS  DEL CONVENTO LA 
NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
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LA EVANGELIZACIÓN DE MORELOS
♠     Establecimientos dominicos
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♦   Establecimientos franciscanos

N

EVANGELIZACION DE MORELOS

2 Ibídem
3 Manuel Toussaint. “Iglesias de México”. Vol. VI. P.45    

FIG. 4.1. La evangelización del estado de Morelos.

Más tarde cuando los nuevos predicadores llegaron y los novicios 
fueron profesando, la política cambió y los hermanos de Santo Domingo 
establecieron gran cantidad de conventos.1 

 

Sobre todo sus esfuerzos se dedicaron a la evangelización de la 
parte sur del país, de lo que ahora es el Estado de México, de Morelos y de 
Izúcar formaban una línea continua hasta sus fundaciones de la Mixteca de 
la región zapoteca, y, más allá, hasta Chiapas y Guatemala. 

 
A mediados del siglo XVI los dominicos tenían cuarenta casas, 

entre conventos, vicarías y doctrinas, en los que albergaban doscientos diez 
religiosos. Para fines del mismo siglo ya contaban con sesenta y seis casas 
en pueblos de indios, de los cuales eran veintidós entre los mexicanos y 
veinte entre lo zapotecas.2 

 
 
44..11..22..  LLLLEEGGAADDAA  DDEE  LLOOSS  DDOOMMIINNIICCOOSS  AA  

TTEEPPOOZZTTLLÁÁNN 
 
A medida que la importancia de los dominicos crecía, aumentaba 

su influencia política. Betanzos llegó a convertirse en asesor del Obispo 
Zumárraga. En el caso de Tepoztlán, fue atendida por frailes de Oaxtepec y 
Yautepec (FIG. 4.1). 

 
 “Los frailes de la Orden de Predicadores fueron enviados a 

Tepoztlán por el segundo Virrey don Luis de Velasco, de modo que su llegada 
al pueblo puede colocarse entre 1551, fecha en que principió a gobernar y 
1559 en que se sabe que era Vicario fray Juan de Contreras. La 
evangelización del pueblo la había hecho Fr. Domingo de la Anunciación...” 3 

 

Estando tan arraigada la idolatría fue menester de muchas 
diligencias de los evangelizadores por lo que fray Domingo de la Asunción 
para desterrar esta idolatría, hizo derribar el ídolo desde lo alto del cerro, 
pero aún así, no se quebró. Mandó el siervo de dios que picasen la figura y la 
piedra la arrastraran al pueblo de Oaxtepec que está a tres leguas de 
Tepoztlán, y ahí en los cimientos de la iglesia enterraron las piedras. 

 
Los frailes dominicos llegaron a este sitio entre 1551 y 1559 y la 

evangelización primitiva fue obra de fray Domingo de la Anunciación, es 
posible que el templo se haya comenzado de 1560 a 1570. Su último cura fue 
el fray Don José Antonio Landeros (cura propio de Jantetelco). 

 
Por esa época, había gran desorden para las construcciones de 

conventos, y fue Don Antonio Mendoza, virrey de Nueva España quien 
encontró la solución ante este desorden y capricho, ya que los frailes 
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4.     EXCONVEN TO LA NATIV IDAD DE NTA. SEÑORA (S .XVI)

4

T E P O Z T L Á N ,  M O R E L O S  

BARRIO DE 
SAN JOSÉ

BARRIO DE 
SAN MIGUEL

BARRIO DE 
LA SANTISIMA

BARRIO DE LOS 
SANTOS REYES BARRIO DE 

SN. SEBASTIAN
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STO. DOMINGO
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SAN PEDRO

BARRIO DE 
LA STA. CRUZ

FIG. 4.2. Barrios reorganizados con la llegada de los dominicos en Tepoztlán.

4 www.tepoz.com.mx    
  

disponían a su arbitrio de materiales y obreros, convocó a los provinciales de 
las órdenes religiosas y organizó con ellos un moderado tipo de edificaciones 
tales como, las fortificaciones por ser necesarias. La iglesia debía ofrecer 
seguridad que era indispensable y resultaba  económico porque fortificando 
el convento se evitaba levantar una fortaleza y Tepoztlán pasó a ser 
testimonio de ello.  
 

Los barrios de Tepoztlán se reorganizaron con la llegada de los 
dominicos al municipio. En la actualidad el pueblo se divide en 8 barrios, cada 
uno con su capilla, su santo patrono y su fiesta anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Los barrios constituyen organizaciones socio-religiosas 
claramente delimitadas y se identifican simbólicamente con diferentes 
animales (FIG.4.2.) 4 : 

 Los Santos Reyes    “gusanos de maguey” 
 San Sebastián    “alacrán” 
 San Miguel Arcángel “lagartija” 
 San José     “hojas de elote” 
 Santo Domingo    “sapo” 
 La Santa Cruz    “cacomixtle” 
 La Santísima    “hormigas” 
 San Pedro de Verona “tlacuache” 
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Algunos autores sostienen que el actual ex convento de la 

Natividad no fue la primera casa religiosa de los frailes en Tepoztlán. 
 
En el año de 1978, el ingeniero Juan Dubernard, acompañado por 

un grupo de especialistas, efectuó un recorrido por la cabecera del municipio 
con el objeto de identificar centros ceremoniales 
prehispánicos. En su recorrido por el barrio de La 
Santísima, este equipo de investigadores se 
percató de unos altos muros que destacaban del 
resto de las casas, por lo que se dirigió a aquel 
lugar, llamado “Teopanco”, y descubrió que se 
trataba de los restos de lo que había sido un 
conjunto conventual levantado sobre basamentos 
piramidales. 

 
El reporte elaborado por este equipo de 

especialistas, plantea que el conjunto conventual 
de Teopanco pudo haberse derrumbado alrededor 
de 1560 ó 1570, a consecuencia de un sismo o de 
su mala construcción. Hasta el momento estas 
ruinas no han sido estudiadas, y queda aún por 
responder si constituyeron la primera casa religiosa de los dominicos, o si se 
trata de los restos del hospital de indios que menciona Gutiérrez de Liébana 
en 1580.5  
 
 Laura Ledesma nos dice que el inmueble se construyó en 8 etapas 
o momentos a lo largo de los siglos XVI al XVIII: “Las reconstrucciones 
hipotéticas se lograron gracias a las excavaciones arqueológicas, a la 
identificación de los materiales de construcción, a la lectura e 
interpretación de las fuentes documentales más antiguas y recientes, así 
como mediante la comparación con edificios similares, el examen de los 
ornamentos y el análisis químico de sus componentes y técnicas de 
aplicación.” 6  (FIG. 4.5. )  
 

 

La edificación del convento se llevó a cabo en la época del virrey  
don Luis de Velasco, el primero. Su construcción resulta un enigma, pues los 
distintos autores no concuerdan. Toussaint dice que los dominicos llegaron 
entre 1551 y 1559; Mc Gregor afirma que llegaron en 1559 y que el convento 
e iglesia se terminaron en 1580 y en 1588 respectivamente7; Ricard opina 
que antes de 1556; Martínez Marín dice que en 1556. Mc Andrew dice que 
por 1538 los dominicos ya tenían nueve casas, entre ellas Oaxtepec... pero 
acaba diciendo que “La cronología de todo en Tepoztlán es un enredo y no 
hay seguridad en las fechas.8  D. Enrique Villamil Tapia, tepozteco de origen, 

dice que en 1961 se cumplieron 411 desde que Fr. 
Domingo de la Anunciación ideó la construcción 
del templo parroquial, o sea que data en 1550 la 
fundación.9 Se sabe que en ella intervino el 
arquitecto español, don Francisco Becerra, quien 
también participó en el diseño de la catedral de 
Puebla, entre otras obras importantes. 

 
Marcela Tostado nos dice: es posible 

que la construcción del convento se haya iniciado 
alrededor de 1570, pues la ubicación de éste 
obedece ya a las disposiciones que en 1573 dictó 
el Rey Felipe II, destinadas a la reordenación de 
los pueblos de la Nueva España, que indica: “para 
el templo, parroquia o monasterio se señalen 
solares, los primeros después de las plazas y 

calles, y sean en isla entera de manera que ningún otro edificio se les arrime, 
sino al perteneciente a su comodidad y ornato”. 10 
 

En la construcción del conjunto monacal participaron las seis 
estancias o pueblos sujetos a la cabecera de Tepoztlán (pueblos que hoy se 
localizan en el actual municipio).  

 
Por la Relación de Tepoztlán, documento del siglo XVI, sabemos que 

en el convento para 1580 residían en él tres religiosos y a su doctrina 
estaban sujetos seis pueblos: Santiago, Santa María Magdalena, Santo 
Domingo, San Juan, Santa Catalina y San Andrés, que fueron partícipes de 
su construcción. 

 
Es de suponer que, al igual que en otros conventos novohispanos, 

se desarrollaron actividades comunitarias como la educación de niños y 

FIG. 4.3. Vista aérea desde el Oeste. Ex convento la 
Natividad de Nuestra Señora, Tepoztlán Morelos. 

4.2. ANÁLISIS HISTÓRICO  
DEL INMUEBLE

5  Pilar Sánchez Ascencio. “Antología Histórica de Tepoztlán”. INAH Morelos, 1998. p.p. 105 7  Luis Mc Gregor. “Tepoztlán-Guía Oficial”. 1958  
6  Laura Ledesma, et al.. “Y hasta ahora todo ha sido hacer…”. INAH México, 2005. p.p. 9 8 John Mc Andrew. “The Open Air Churches of Sixteenth- Century”. p.p. 35 y 531  
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9  Enrique Villamil Tapía. “Tepoztlán en la Historia y Leyendas”. Imprenta Rojas, 1998. p.p. 105  11  Marcela Tostado Gutiérrez. “Miniguía del ex convento…”. INAH México 1995. 
10  “Ordenes de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias, dadas por Felipe II en 1573”. Cap.119.  

jóvenes, talleres artesanales, asistencia a enfermos y asilo temporal de 
peregrinos. 

 
El convento permaneció en manos de los frailes dominicos hasta 

1773, fecha en que fue entregado al clero secular, con motivo de la 
reordenación económica de la Nueva España que pretendían las Revoluciones 
Borbónicas a fines del siglo XVIII. 

 
Todo indica que en 1857 se interrumpió la vida religiosa del antiguo 

convento, como resultado de la promulgación de las Leyes de Reforma que 
imponían el exclaustramiento de los sacerdotes. Se inició entonces una 
etapa convulsionada y azarosa para el viejo edificio: restos de grafitti  
descubiertos recientemente en uno de sus muros, nos hablan de una posible 
ocupación, como cárcel o cuartel, de las tropas francesas que acompañaron 
a Maximiliano de Habsburgo, emperador de México de 1864 a 1867. 

 
Al finalizar el siglo XIX, durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 

convento albergó de nuevo al sacerdote encargado de la parroquia. La 
Revolución de 1910 convirtió al convento, en cuartel, ahora de tropas 
carrancistas.. 

 
En 1935 el presidente Lázaro Cárdenas, admirador de la historia y 

la cultura del pueblo de Tepoztlán, declaró a su antiguo convento “museo y 
monumento histórico”, más tarde, en 1939, lo colocó bajo las manos del 
recién creado Instituto Nacional de Antropología e Historia. A partir de 
entonces quedó abierto al público y recibió mantenimiento básico.11 

 
En 1993, el INAH inició la restauración sistemática de la 

arquitectura y de las pinturas murales del antiguo convento, la mayoría de 
los siglos XVI y XVII, transformándolo en el Museo y Centro de 
Documentación Histórica de Tepoztlán. 
 

En diciembre de 1994, el Ex Convento de Nuestra Señora de la 
Natividad fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

 
A partir de 1993 se encuentra abierto al público como Museo y 

Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán, en una sección de la parte 
superior del Ex convento. 

 
El ex convento dominico de Tepoztlán, como todos sus congéneres, 

presenta una indiscriminada mezcla de elementos de los estilos europeos. 

En este caso sobresalen formas del arte gótico, del plateresco y del 
manierismo; sin embargo la talla ornamental dominante es la que 
corresponde  al arte tequitqui, que podríamos definir como una modalidad 
del arte mexicano del siglo XVI, resultado de la interpretación indígena de los 
modelos europeos que se copiaron en Nueva España para realizar la 
escultura ornamental de las construcciones  monásticas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 4.4. Vista aérea del ex convento de la Natividad de Nta. Señora. 
Imágenes digitales de www.googleearth.com 



 

 

R E S T A U R A C I Ó N  Y  
A D E C U A C I O N  D E L  

E X C O N V E N T O  L A  
N A T I V I D A D  D E  

N u e s T r A  S E Ñ O R A  
C   E   N   T   R   O  
C  U  L  T  U  R  A  L  

  UUNN II VV EE RRSS II DDAADD  NN AACC II OONNAALL   AAUUTTOONNOOMMAA  DDEE  MM ÉÉXX II CCOO  CCAAMMPP UUSS  AA CCAATT LL AANN  //  TT EE SS II SS  PPRROOFF EESS II OONN AALL   DD EE  AARRQQUU II TT EECCTTUURRAA  

CCAAPPIITTUULLOO0044  

 
5 2  

D
E
S

C
R

IP
C

IO
N

 F
O

R
M

A
L
 Y

 E
S

P
A

C
IA

L

FIG. 4.5. Etapas constructivas del ex convento La Natividad de Nuestra Señora, Tepoztlán Morelos. Dibujo de Laura Ledesma Gallegos.

ETAPAS CONSTRUCTIVAS
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PLANTA BAJA
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Etapa II
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1. Género del edificio:                                        RELIGIOSO 
 
 2. Advocación:                                                 SANTA MARÍA DE LA NATIVIDAD 
 
 3. Clasificación:                                               PARROQUIA Y EXCONVENTO 
 
4. Nombre o denominación:                              LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE TEPOZTLÁN 
 
5. Estado y/o municipio:                                  TEPOZTLÁN, MORELOS 
 
6. Ubicación:                                                    Calle No Reelección (antes I. la Católica) y sus colindancias son: 

                                                         Norte: con calle Ignacio Zaragoza 
                                                         Sur: con calle Revolución de 1910 
                                                         Oriente: con calle Arq. Pablo González (la Conchita) 
                                                         Poniente: con calle No Reelección 
 

7. Superficie:                                                    23,300 m2 aproximadamente  
 
8. Epoca:                                                          SIGLO XVI 
 
9.  Inscripciones en el edificio:                          EXISTEN  
 
10. Regímenes de Propiedad:                            FEDERAL 
 
11. Uso Actual:                                                  PARROQUIA Y EXCONVENTO  (MUSEO)  
 
12. Estado Actual de Conservación:                 REGULAR    
 

 
                                                                        Declarado Monumento Colonial el 5 de enero de 1933.11 

11 Catálogo Parcial de Monumentos Religiosos Coloniales del Estado de Morelos. Universidad Iberoamericana, 1973. 

  
 

  
  

  
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. CATALOGACIÓN DE MONUMENTOS CANDIDATOS A RESTAURACION 
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12 Enrique X. Anda, “Historia de la Arquitectura Mexicana”, Gustavo Gili, México p.p. 178 
13 Ordenes de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias, dadas por Felipe II en 1573”.  

 
 
 

 
Los frailes españoles llegan a América imbuidos del misticismo 

religioso gestado durante los siglos de la Edad Media, dotados de toda la 
gama de símbolos y poderes para fundar la iglesia de Cristo en tierra de 
infieles; en tanto que predicadores de la nueva fe, su misión es difundir el 
catecismo cristiano y construir los edificios en donde se podrán satisfacer 
las tres grandes necesidades religiosas del momento: albergar los locales en 
donde se desarrolle la vida contemplativa que alimenta el espíritu de los 
religiosos, contar con espacios donde se difunda la evangelización, y su 
imposición en el terreno bárbaro a través de la impartición de los 
sacramentos. Estas circunstancias de orden prioritario encuentran en el 
edificio conventual el prototipo perfecto para la consumación de una tarea 
que para ellos había sido señalada por la Providencia, y que en tal medida 
justificaba esfuerzos y sacrificios por parte tanto de los frailes como de 
indígenas. 

 
De esta manera el predicador se convierte también en el 

arquitecto que diseña y dirige la construcción de los conventos que de 
manera inusitada sobre todo a juzgar por la limitación de recursos técnicos, 
se extiende rápidamente y en gran número dentro del territorio de las 
provincias que van siendo sojuzgadas por la milicia española; a fines del siglo 
XVI se pudieron contar más de doscientas cincuenta fundaciones 
conventuales, la mayoría de ellas de proporción y embergadura colosal, 
reflejo claro de la rapidez del proceso de adoctrinamiento a que fue sujeta la 
población. 
 

El convento se presenta en el paisaje mexicano del siglo XVI con 
una interesante pluralidad de significados. Por primera vez en América el 
espacio se ve limitado verticalmente por una cubierta que de modo artificial 
reproduce la bóveda celeste y que es ensamblada, muchas veces, con las 
mismas piedras que habían servido de sostén a los templos ancestrales. 12 
 

Para tales fines de distribución y forma arquitectónica, el 13 de 
julio de 1573, promulgaba Felipe II las Ordenanzas que debían regular los 
nuevos descubrimientos, población y pacificación de indias; prestando 
especial interés a la acción pobladora y de organización política. Dichas 
Ordenanzas están formadas por 148 capítulos, que disponen con detalle  

 

toda clase de asuntos relacionados con nuevos núcleos de población, (sitios 
para fundar, traza de plazas y calles, distribución de solares e industrias, 
etc.), entre otras cosas.13 

 
De acuerdo a las intenciones de los frailes y de las Ordenanzas de 

Felipe II, el conjunto conventual la Natividad de Nuestra Señora, en 
Tepoztlán Morelos, queda estructurado de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. ARQUITECTURA 
CONVENTUAL DEL SIGLO XVI

Atrio

Capillas Posas

Capilla Abierta

Cruz Atrial

Templo

Museo INAH

Convento

Barda Atrial

Refectorio1
Portería2
Sala de Profundis3
Mirador
Sacristía5
Sala Capitular6
Cocina7
Vestíbulo8
Portal de peregrinos9
Presbiterio10
Portada
Coro

4

11
12

1

2

3

9

7

8

12

11

4
10

5

6

N

FIG. 4.5. Elementos arquitectónicos del conjunto la Natividad de Nuestra Señora de Tepoztlán Morelos. 
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FIG. 4.6. Atrio. Ex convento La Natividad de Nuestra 
Señora de Tepoztlán Morelos. 

FIG. 4.7. Capilla Posa Noroeste. 
Ex convento La Natividad de 
Nuestra Señora de Tepoztlán 

  
 

“ 
 
44..55..11..    AATTRRIIOO 
 
Es un dilatado espacio abierto que limita la porción de territorio 

sagrado: se integra generalmente por una barda que de manera perimetral 
limita al recinto de forma cuadrangular y mediante una portada, practicada 
en el lado oriental, permite el acceso en un punto que origina un eje visual 
que remata en la puerta de la iglesia.”14 

  
  
44..55..11..11..    BBAARRDDAA  AATTRRIIAALL 
Al poniente por la puerta monumental a través de un arco de 

medio punto, ubicada al eje del altar mayor de la iglesia, se inicia una 
escalinata que desciende unos dos metros hasta llegar al nivel general del 
atrio, de donde una calzada empedrada en medio de enormes cedros 
conduce directamente al templo; dicho atrio está circunscrito por un muro 
coronado de voluminosas almenas de base prismática y remate piramidal; 
para romper el ritmo del claro y el macizo, el arquitecto colocó pequeños 
garitones rematados por almenillas cilíndricas de cúspide cónica.15  

  
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  
  
  
  

44..55..11..22..  CCAAPPIILLLLAASS  PPOOSSAASS  
“En cada una de las cuatro esquinas del atrio se construyó una 

pequeña edificación que hacía las veces de estación dentro de los territorios 
procesionales que la feligresía realizaba  en torno al recinto abierto.  La 
existencia de estas capillas posas justificó compositivamente la presencia 
de una barda atrial en tanto que espacialmente da lugar a una tensión 
visual de elementos que dispuestos geométricamente dentro del recinto, lo 
aíslan del entorno.”16 

 
Todo el atrio está circundado por una calzada procesional, en 

cuyas esquinas norte y sur del costado poniente todavía se pueden admirar 
dos capillas posas. 
 

La primera es una original construcción del arte colonial mexicano, 
pues se une de manera peculiar a la portería. Elementos arquitectónicos las 
diferencian entre sí, la portería está techada con bóvedas de cañón, 
mientras que la posa, de góticas; cuyas nervaduras concurren a salientes 
claves, esculpidas con pétalos de flores.  

 
Esta posa se apoya en los gruesos pilares que la separan del 

vestíbulo conventual, en los que se hallan pequeños nichos de venera 
santiaguesa, nichos que se repetirán a cada lado de la entrada de las 
capillas. Otra peculiaridad de la capilla posa ligada a la portería, es que está 
formada por dos cubículos, comunicados 
entrambos por un arco de medio punto.  
 

La otra capilla posa que se 
conserva bien, es la que vemos en el 
ángulo noroeste del atrio, y es la que nos 
puede servir de pauta para darnos idea 
de cómo eran las otras dos. Su ingreso 
está formado por un arco de medio punto, 
sostenido por medias muestras cuyos 
capiteles recuerdan el orden clásico 
compuesto; pero en vez de hojas de 
acanto, tienen flores. La capilla se 
encuentra coronada por un frontón 
triangular de gruesas molduras que, al 
encontrarse en el vértice superior, se 
resuelven en dos roleos opuestos, de los 
que emergen una esfera y una cruz. 

4.5. DESCRIPCIÓN FORMAL Y 
ESPACIAL DEL  EX CONVENTO 
LA NATIVIDAD DE NTA. SEÑORA

14 Enrique X. Anda, “Historia de la Arquitectura Mexicana”, Gustavo Gili, México p.p. 178  16 Enrique X. Anda, “Historia de la Arquitectura ...”, Gustavo Gili, México p.p. 179 
15 Antonio Toussaint, “Monografías de Arte Sacro”, 1982; p.9.              17 Antonio Toussaint, “Monografías de Arte Sacro”, 1982; p.9-13            
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FIG. 4.8. Capilla Abierta. Ex convento La Natividad de 
Nuestra Señora de Tepoztlán Morelos. 

FIG. 4.10. Imafronte. Ex 
convento La Natividad de 

Nuestra Señora de Tepoztlán.

FIG. 4.9. Cruz Atrial. Ex convento La Natividad de 
Nuestra Señora de Tepoztlán Morelos. 

La cubierta de la posa es de nervaduras que concurren a cinco 
claves; en la central está labrada una corona de espinas; mientras que en 
las otras se aprecian flores talladas. 17 
  
  

44..55..11..33..  CCAAPPIILLLLAA  AABBIIEERRTTAA  
Es una dependencia  anexa a la iglesia, que da cobertura a un 

presbiterio alterno y que durante la celebración de la misa se apropia del 
atrio para transformarlo simbólicamente en la gran nave que contiene a los 
fieles indígenas; con este artificio arquitectónico  se inició la gran transición 
espacial entre la recién llegada de Europa y la cultura aborigen.18 
 

Al sur del templo y al eje actual de la cruz, se encuentra la capilla 
abierta, en ruinas. Su diseño arquitectónico denota una gran diferencia con 
el de las capillas posas y el del templo mismo: consta de un presbiterio al 
fondo, de planta trapezoidal con muros diagonales, al que se entra por un 
arco rebajado que se incorpora en los muros. Al frente se abría un pórtico de 
tres vanos con arcos de medio punto sobre cuatro columnas, de las que sólo 
restan las bases y las medias muestras externas, muy deterioradas. 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
44..55..11..44..  CCRRUUZZ  AATTRRIIAALL  
“A lo largo del eje longitudinal que iniciado en el acceso del atrio, se 

apunta el monumento exterior de la “cruz atrial” (símbolo tanto del árbol de 
la vida - de origen prehispánico - como de la Pasión de Cristo).” 19 
 

Existieron dos cruces atriales en Tepoztlán: una ya desaparecida, 
que tenía tallados los símbolos de la Pasión, y otra que se localiza 

actualmente al eje de la capilla abierta sobre 
un pedestal moderno que ostenta, en la peana, 
una inscripción con el año de 1871, que no 
corresponde a la fecha de que data la cruz. 
Esta es una obra del siglo XVI; sus brazos 
rematan en grandes flores de lis, de las que 
mucho se veían en los albores de la Colonia, y 
en la intersección aparece la corona de 
espinas.20 

 
 
 
  
  

  
  
44..55..22..  TTEEMMPPLLOO  

  
44..55..22..11..  NNAAVVEE  

“Con planta generalmente  de 
una sola nave, se extiende a lo largo del 
eje longitudinal que iniciado en el acceso 
del atrio, se apunta en el monumento 
exterior de la “cruz atrial”, penetra por la 
portada de la fachada principal y 
concluye en el presbiterio dispuesto al 
oriente, de tal suerte que oficiante y 
feligresía dirigen sus plegarias hacia 
Jerusalén. La prolongada nave de la 
iglesia ofrece tres dependencias: el 
sotocoro  en el acceso sosteniendo al 
coro en planta alta, el recinto de la grey, 
iluminado mediante ventanas altas 
laterales y el presbiterio con perímetro 
poligonal, nivel superior respecto de la 
nave y un “arco triunfal” que se encarga 
de limitar virtualmente la zona del altar. 
El Templo se comunica al exterior por la 
portada principal en la fachada poniente, 
con una puerta secundaria al norte y al 

sur con el claustro bajo del convento.” 

18 Enrique X. Anda, “Historia de la Arquitectura…”, Gustavo Gili. México p.p. 179  20 Antonio Toussaint. “Monografías de Arte Sacro”. 1982; p.p.6-9 
19 Ibídem, p.p 179. 
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FIG. 4.12. Portada. Ex 
convento La Natividad de 

Nuestra Señora de 

FIG. 4.11. Interior Templo. Ex convento La Natividad 
de Nuestra Señora de Tepoztlán Morelos. 

Los materiales utilizados fueron la piedra en su mayoría labrada y 
unida con mortero de cal y arena utilizando — se dice — aglutinantes 
vegetales. Los muros fueron recubiertos con aplanados de estuco a la 
manera antigua y pintados primero con trazos sencillos y posteriormente 
más elaborados según las nuevas disposiciones tridentinas. En el exterior 
los muros fueron enlucidos. Es interesante la observación de los terminados 
en muros exteriores porque nos permiten pensar en las diferentes etapas 
constructivas. 

 
El templo de 

Tepoztlán está dedicado 
a la Natividad y su 
orientación es de oriente 
a poniente. De una sola 
nave sin crucero y 
bóveda de cañón corrido,  
su  ábside  o  cabecera  
es  cuadrado.  Uno  de  
los  muros  tiene  las 
ventanas arriba de la 
imposta, y el otro 
debajo, por lo que no hay 
correspondencia entre 

ellas, es notable la vista exterior del ábside porque es diferente del resto de 
los muros que componen la nave. La altura de los muros es bastante 
elevada (18 metros aproximadamente) y la parte sur del templo está 
sostenida por contrafuertes sumamente gruesos y macizos (2.50 
metros).21 
 

En el interior hay dos pilas de cantera, una a cada lado de la 
entrada en el sotocoro, una de ellas especialmente parece ser del siglo XVII, 
pero sin inscripción que lo atestiguen.  

 
Del lado derecho se encuentra el púlpito con su escalera de 

acceso, fabricado en madera, tiene unos tableros rectangulares sobre fondo 
blanco, con molduras perimetrales, y motivos florales en dorado, pequeñas 
cabezas aladas decoran la parte inferior. El tornavoz, coronamiento del 
púlpito, está rematado por un escudo episcopal entre nubes, irradiando 
rayos dorados.22 

  
  

  

44..55..22..22..  PPOORRTTAADDAA    
El aspecto más interesante del conjunto conventual es la fachada 

del templo, donde se conjugan de manera admirable el renacimiento y el 
espíritu del gótico. El arco de ingreso es de medio punto sostenido sobre 
sencillas pilastras ligeramente molduradas, está recorrido por imágenes de 
querubines y la puerta se encuentra encuadrada por columnillas pareadas, 
con estrías y de capiteles jónicos, sirviendo sus fustes de marco a tableros 
decorados.En los intercolumnios, la decoración consiste en una flor, un 
pequeño jarrón con el nombre de “María”, hojarasca y coronas. Por su parte, 
un par de angelillos atlantes flanquean las pilastras. En las enjutas se 
aprecian dos medallones platerescos con el escudo dominico, la 
representación del sol y la luna — atributos de la Virgen — ocho estrellas — 
que simbolizan la guía y el fervor divinos — ,y dos canes con la tea enhiesta 
en el hocico — que representan el sueño de la madre  de Santo Domingo en el 
cual daba a luz un perro con una antorcha encendida en las fauces. Este 
sueño llegó a simbolizar las actividades de Santo Domingo y de su orden 
encaminadas a difundir el evangelio. 

 
El friso de la cornisa del primer 

cuerpo de la portada se ve ornamentado 
con escudos dominicos y monogramas de 
la Virgen, sostenidos por ángeles. De las 
pilastras que limitan el friso arranca un 
espléndido y peraltado frontón triangular, 
dentro del cual se hallan tres enormes 
figuras en alto relieve, que representan a 
la Virgen con el niño sobre un octante de 
luna; el nombre de María en el ángulo 
superior; a la derecha de la Virgen, la 
imagen de Santo Domingo y a su 
izquierda, la de Santa Catalina de Sena. 
El santo lleva su perro con la antorcha 
encendida en el hocico y tiene una estrella 
en la frente, que recuerda la que le 
apareció cuando fue bautizado. Santa 
Catalina también muestra todos sus 
atributos: los estigmas que se le 
manifestaron en Pisa el año de 1375; la 
corona de espinas sobre la cabeza, símbolo del martirio; y el corazón en la 
mano derecha, que representa amor y piedad. El conjunto escultórico 
termina con un par de jarrones con azucenas a cada lado de los santos.23 

21 Joaquín Gallo Sarlat, “Tepoztlán, Vida y Color”, 1981; p.13.    23 Ibídem, 1969. 
22 Elisa Vargas Lugo, “Las Portadas Religiosas de México”, UNAM, 1969. 
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FIG. 4.13. Claustros. Ex 
convento La Natividad de 

Nuestra Señora.

FIG.4.12. Bóveda en Presbiterio. Ex convento 
la Natividad de Nuestra Señora, Tepoztlán.

Sobre el frontón se hallan dos grandes ángeles, de hinojos, que 
sostienen una cartela sin inscripción; la portada termina en una cornisa que 
se rompe para dar paso a la ventana del coro.  

 
La obra escultórica de toda la portada es de la más fina y 

elegante talla. Esta portada se ha fechado hacia 1565, además de ser una 
joya como una obra de arte, tiene un valor muy significativo como 
documento, por el mensaje iconográfico que revela, lo que demuestra que el 
autor de la obra debe haber sido un gran maestro.24 
 
 Se aprecia que sus dos torres, diferentes entre sí, son de 
reconstrucción relativamente reciente, al igual que la espadaña de dos 
vanos localizada en el muro lateral con orientación norte del templo. Las 
torres presentan unas ingenuas campanas. Una tiene esta inscripción: “Da. 
Ma. De Loreto me llamo, 10 arrobas peso, el que no lo quiera creer que me 
alce en peso. Siendo alcalde D. José Clasiloticla”. Otra dice: “Enero de 831 se 
iso esta campana por D. Ignacio González”. Otra: “Mi primer nacimiento fue 
el año de 1688. Mi segundo el año de 1860. Me llamo Ma. de la Natividad”. El 
motivo decorativo de esta campana no puede ser más original: alacranes y 
lagartijas, aludiendo sin duda al gran número que de estos animales existe 
en la región.25 
 
 

44..55..22..33..  PPRREESSBBIITTEERRIIOO  

El presbiterio está 
señalado por medio de un 
arco triunfal y un 
abultamiento por la parte del 
ábside, pero sin llegar a 
constituir propiamente una 
cúpula. El templo tiene sus 
correspondientes coros.  

 
Por la parte del 

Evangelio, una puerta 
encuentra la comunicación 
con el claustro. Su portada 
es manierista: adintelada, 
muy moldurada, enmarcada 
por pilastras estriadas de capitel dórico; en la parte superior se destaca un 
medallón con el escudo de la orden dominica. 

 

44..55..33..    CCOONNVVEENNTTOO 
 
 

Anexo a la iglesia aparece el 
convento, de uno o dos niveles 
conformado por las siguientes 
dependencias: la portería con sencilla 
arcada frontal, el patio cuadrangular 
limitado por claustros con sucesión de 
columnas ligadas con arcos, danzas de 
vanos perfilados por molduras y otros 
tratamientos decorativos que cumplen 
con el propósito de insertar en el nuevo 
territorio, la métrica plástica 
mediterránea. El claustro suele estar 
cubierto, el de planta baja con bóvedas de 
crucería al modo gótico o con medio 
cañón de origen románico; el de la planta 
alta con viguería de madera y terrado. En 
torno a los claustros o deambulatorios 
que se plantean como una transposición  
del recinto atrial destinado a los 
indígenas, se abren las dependencias monacales: cocina, despensas, 
refectorio y sala de profundis abajo, celdas y biblioteca en la parte alta.  
  

  
44..55..33..11..    VVEESSTTÍÍBBUULLOO  
La vida social del convento se desarrollaba en su planta baja, a la 

que tenía acceso la comunidad. Tiene amplios salones, como éste, en el que 
posiblemente los frailes desempeñaban funciones administrativas (recepción 
de tributos), educativos y sociales. Puede observarse en el muro sur un 
pequeño balcón o púlpito. 
  
  

  44..55..33..22..  SSAALLAA  DDEE  PPRROOFFUUNNDDIISS  
En este espacio, antesala del comedor o refectorio, los frailes 

acostumbraban rezar el Salmo 129 o “De Profundis” antes de tomar cada 
uno de sus alimentos. 

  

24 Antonio Toussaint, “Monografías de Arte Sacro”, 1982; p.15-17 
25 Joaquín Gallo Sarlat, “Tepoztlán, Vida y Color”, 1981; p.14. 
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FIG. 4.14. Lavamanos. Ex convento La Natividad de Nuestra Señora de Tepoztlán  

FIG. 4.15. Claustro Alto. Ex 
convento La Natividad de 

Nuestra Señora de Tepoztlán.

44..55..33..33..  RREEFFEECCTTOORRIIOO    
Situado junto a la cocina, su puerta 

norte comunicaba con el llamado “portal de 
peregrinos” y con las antiguas huertas del 
convento. 

 
Los dos claustros se comunican por 

una escalera que se encuentra en el refectorio 
en el muro oriente, a un costado de un lavabo 
muy bello, de arco conopial gótico, que cubre el 
lavamanos y lo remata un frontón triangular, 
de muy buenas proporciones, con el 
monograma mariano, una esfera y una cruz26, 
emblema de la Virgen María.  

  

  

  

    
44..55..33..44..  SSAALLAA  CCAAPPIITTUULLAARR 
 Aquí se efectuaban las reuniones de trabajo de los frailes, y tal vez 

otras actividades educativas. Se comunicaba al oriente con la huerta y al 
poniente se comunicaba con el patio central del convento. 
 

    
44..55..33..55..  CCLLAAUUSSTTRROOSS  
La fuente que aparecía en el centro del patio además de proveer de 

agua a la comunidad, viene a ser con su murmullo, la implantación de la 
sensibilidad islámica en el ámbito del Nuevo Mundo, era costumbre de los 
frailes meditar la palabra de Dios al tiempo que caminaban alrededor del 
patio claustral.27 
 

De manera excepcional, en las construcciones conventuales del 
siglo XVI, el claustro se encuentra situado al norte del templo. Tiene su 
entrada por la portería, que está unida a la primera capilla posa. El claustro 
es breve y denota una gran sencillez. 
 

 Sirven de techumbre al claustro bajo, bóvedas de  cañón corrido, 
que penetran imperfectamente en los ángulos en las esquinas. Tanto el 
claustro bajo como el alto, se abren al patio interior con arcos de medio 

punto en donde su patio central es de planta cuadrada, con una sencilla 
fuente al centro. 

 
El claustro tiene cuatro arcos por lado, y se aprecian pesadas 

columnas de sección cuadrada, dando el efecto de aligerarse en el primer 
piso porque sus fustes son achaflanados, una moldura en piedra secciona 
los dos niveles, restando así algo de pesadez al conjunto. 

 
En el claustro alto la bóveda de los corredores es también de 

cañón corrido y las de sus esquinas tienen nervaduras góticas, en cuyo 
centro se aprecian emblemas de Jesucristo y de la Virgen María. Una hilera 
de almenas, adornadas con una poma como remate, que se distribuyen por 
todo el pretil de la azotea del edificio, y también se agrupan en varios niveles, 
en los ángulos del claustro y sobre el techo del templo, formando un 
conjunto que semeja una garita de castillos feudales. 
 

En la planta alta, la doble crujía o 
espacio entre los muros de carga, que 
separa las celdas del claustro, permite el 
aislamiento del interior y abre unas vistas 
excepcionales hacia los macizos 
montañosos del norte y la apacible 
tranquilidad del Valle de Yautepec hacia el 
oriente. 

 
En las alas oriente y norte se 

localizaban los dormitorios o celdas de los 
frailes. En el ala poniente se localizaba la 
celda del padre prior o principal y 
posiblemente la biblioteca del convento (si la 
hubo). 

 
Por la misma escalera de los 

claustros se llega a un encanto de mirador 
angular, de dos amplísimos vanos de medio 
punto, que permiten recrear la vista con el 
panorama grandioso de la serranía del 
Tepozteco. 
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FIG. 4.16. Pintura en Claustro Bajo. Ex convento La 
Natividad de Nuestra Señora de Tepoztlán Morelos. 

FIG. 4.17. Pintura en Sala de Profundis. Ex convento 
La Natividad de Nuestra Señora de Tepoztlán Mor. 

Son dignos de mención también los vestigios que quedan de los 
servicios sanitarios en la prolongación poniente del ala norte de la planta 
alta, así como las instalaciones para el suministro de agua y los drenajes.28 
 
 

44..55..44..    PPIINNTTUURRAA  YY  RREETTAABBLLOOSS 
 
  

44..55..44..11..    PPIINNTTUURRAA  MMUURRAALL  
La pintura se hermanó con la arquitectura para convocar la 

ornamentación de la unidad monástica. Por lo regular empleada en los 
conjuntos conventuales del siglo XVI la pintura fue llamada “al fresco”, 
aunque esta es una técnica lenta y complicada que aún en el Renacimiento 
era objeto de otros tratamientos como el retoque en seco. Es por esto que, 
según Abelardo Carrillo y Gariel, nuestras pinturas pertenecen a tres 
fórmulas distintas: al fresco seco, buen fresco y temple. 

 
PPrriimmeerraa.. Se ejecuta dando al muro una mano de cal y pintando 

inmediatamente sobre ella, por lo que el aplanado que la recibe está 
solamente humedecido. 

 
SSeegguunnddaa.. Se comienza por aplanar el muro con la argamasa y 

antes de que seque, se extiende el enlucido hecho a base de cal y arena fina. 
Poco después cuando el pincel no levanta la cal, se procede a la aplicación de 
color de manera que al secarse los colores con el aplanado, se forme una 
sola materia. 

 

TTeerrcceerraa.. Se da cuando se pinta sobre un aplanado seco y se usa 
un aglutinante para que la pintura se adhiera al muro. En este caso puede 
ser huevo o la calcina (componente activo de la cal) para el aplanado, o bien, 
un derivado de la cal ya apagada, - la llamada leche o agua de cal -, por lo 
tanto se obtiene como resultado una pintura con aspecto de fresco “falso 
fresco”.29 
 

En el templo el ábside y la cúpula de crucería, están pintados al 
fresco, en la parte inferior dominan los azules, dentro de los cortinajes 
simulados se encuadran a los dos santos que están en actitud de oración y 
de rodillas, ubicados a cada lado del retablo. En la parte superior, el remate 
también simula enormes cortinajes, pero de color carmesí y semejan un 
enorme dosel que permite apreciar el firmamento y algunos personajes 
celestes. Toda esta exuberante decoración hace resaltar un gran esplendor 
dorado en el centro del retablo por encima de todo el conjunto. 

 
En los muros del claustro se han descubierto pinturas, que 

consisten básicamente en frisos monocromos que ilustran grutescos, 
escudos de la Orden Dominica, monogramas marianos y unos curiosos 
dibujos de personajes de testa coronada, cuyo cuerpo se desarrolla en hojas 
de acanto, los que sostienen el emblema dominico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Sala de Profundis es decorada con bellas pinturas murales que 

quizá representan a los frailes fundadores de la orden dominica. En la 
bóveda hay restos de una capa pictórica en color rojo óxido de hierro que 
permite ver huellas de interpretaciones de casetones serlianos aplicados 
con la técnica del temple.30 

28 Antonio Toussaint, “Arte Colonial en México”, UNAM, México, 1962.   30 Laura Ledesma, et al.,“Y hasta ahora todo ha sido…”,INAH, México, 2005. p.p.108 
29 Enrique X. Anda. “Historia de la Arquitectura Mexicana”, Gustavo Pili. México. p.p.178 



 

 

R E S T A U R A C I Ó N  Y  
A D E C U A C I O N  D E L  

E X C O N V E N T O  L A  
N A T I V I D A D  D E  

N u e s T r A  S E Ñ O R A  
C   E   N   T   R   O  
C  U  L  T  U  R  A  L  

  UUNN II VV EE RRSS II DDAADD  NN AACC II OONNAALL   AAUUTTOONNOOMMAA  DDEE  MM ÉÉXX II CCOO  CCAAMMPP UUSS  AA CCAATT LL AANN  //  TT EE SS II SS  PPRROOFF EESS II OONN AALL   DD EE  AARRQQUU II TT EECCTTUURRAA  

CCAAPPIITTUULLOO0044  

 
6 1  

D
E
S

C
R

IP
C

IO
N

 F
O

R
M

A
L
 Y

 E
S

P
A

C
IA

L

FIG. 4.18. Altar Central. Ex 
convento La Natividad de 

Nuestra Señora de Tepoztlán.

En el vestíbulo, en el muro norte existe un hermoso mural con el 
emblema de la orden dominica, dos perros guardianes de la fe y los 
emblemas de Jesucristo y la Virgen María. 
  
  

44..55..44..22..  RREETTAABBLLOOSS  
  En el interior del Templo, domina 
el retablo del Altar Central, de estilo 
neoclásico, en cuyo centro destaca el 
ciprés de madera laqueado en blanco, y su 
cúpula será sustentada por cuatro pares 
de columnillas de estilo corintio, sus 
capiteles son dorados al igual que las 
bases y ostentan relieves en hojas de 
acanto, la cúpula semiesférica se 
encuentra aligerada por unos recuadros 
en azul y oro, tiene por remate una 
imagen de madera que representa a la 
Santísima Virgen, también policromada en 
azul y blanco, además este ciprés se 
encuentra enmarcado por cuatro pares 
de columnas también corintias, 
rematadas por un entablamento corrido. 

 
En los muros laterales hay 

varios retablos también de estilo 
neoclásico, algunos con remates de entablamentos corridos y otros con 
arcos de medio punto y frontones triangulares, la pintura de todos ellos 
guarda una unidad, de elementos en blanco y adornos y remates en dorado.17  
 
  

44..55..55..    DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  
AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO 

  
La descripción se basa en un análisis realizado en sitio, a base de 

levantamientos arquitectónicos y fotográficos. Para su estudio está 
dividido en partes integrantes del inmueble (atrio, capillas posas, portada, 
etc.) y las características o elementos arquitectónicos que definen a cada 
parte del inmueble. (FIG. 4.19 - FIG. 4.22) 
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FIG. 4.19. Descripción del Sistema Arquitectónico y Constructivo de exteriores. Ex convento La Natividad de Nuestra Señora de Tepoztlán Morelos. 
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FIG. 4.20. Descripción del Sistema Arquitectónico y Constructivo de exteriores e interiores. Ex convento La Natividad de Nuestra Señora de Tepoztlán Morelos. 
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FIG. 4.21. Localización del Sistema Arquitectónico y Constructivo de exteriores e interiores. Ex convento La Natividad de Nuestra Señora de Tepoztlán Morelos. 
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FIG. 4.22. Portada Principal. Ex convento La Natividad de Nuestra Señora de Tepoztlán  Morelos. 
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El levantamiento arquitectónico del exconvento la Natividad de 

Nuestra Señora en lo referente a plantas arquitectónicas, se realizó en su 
mayoría por medio de documentación gráfica de planos originales propiedad 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); en cuanto a 
elevaciones fue por medio de fotografías tomadas en sitio, litografías, 
investigación verbal e información por parte del municipio de Tepoztlán, ya 
que no se conserva nada actualmente al respecto. 

 
A continuación se muestran las láminas de dicho levantamiento, 

ordenadas de la siguiente manera: 
LA-1     Planta de Conjunto 
LA-2    Planta Baja 

   LA-3    Planta Alta 
LA-4    Planta Azotea 

   LA-5    Fachada Principal 
   LA-6    Fachada Lateral  
   LA-7     Corte Transversal 

LA-8 Corte Longitudinal 
LA-9    Portada Principal 
LA-10   Detalles Arquitectónicos 

   LA-11   Trazo Geométrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El levantamiento fotográfico se realizó para poder ubicar mejor los 

espacios descritos en el capítulo 4, se divide en 8 láminas que consisten de 
la siguiente manera:  

LF-1     Planta de Conjunto 
LF-2    Planta Atrio 

 LF-3     Planta Portada y Capillas 
LF-4      Planta Baja Acceso 

 LF-5    Planta Baja  
 LF-6   Templo y Exteriores  
 LF-7      Planta Alta 

LF-8 Planta Alta y Azotea 
 

5.1. LEVANTAMIENTO 
ARQUITECTONICO

5.2. LEVANTAMIENTO 
FOTOGRAFICO
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SuperflcO.T-: 

Supartrcle Tarrano: 

GENERALES 

cana No RaelacclOn Bln. 
Tepoztlán, Ma ralos 
3,~7.00m1 
2,986.00mi 
6,643.00 m. aprox. 

2:3,300.00 ma 

ESCALA <3R.AFICA 

~~ 



17 

~- ~--- ~ 'f--. ~1 73.10 

7.85- -

a 

·- -

4 ..... 

[PLANO No .... ~ 

l 
18.80 

~---19.10-------<--I' 

u 

DATOS 

UbloaclOn' 

Superflcl8 P.B. 
81.1peifieie P.A. 
SuperflcO.T_, 

Supartrcle Tarrano: 

GENERALES 

cana No RaelacclOn Bln. 
Tepoztlán, Maralos 
3,~7.00m1 
2,986.00mi 
6,643.00 m. aprox. 

2:3,300.00 ma 

ESQUEMA GENERAL 

ESCALA <3R.AFICA 

~~ 



$ -$- 

~-~-~-
-$----
-€;>- - -·-

-$- -- -
-$- -

[PLANO No ....... 

.fc-T---19.10-------<--I' 

u 

DATOS GENERALES 

UbloaclOn: 

Superflcl8 P.B. 
81.1peifieie P.A. 
SuperflcO.T-: 

Supartrcle Tarrano: 

-------$-

-$-
-------$-

.... 86~ -- y 

24.60 

cana No RaelacclOn Bln. 
Tepoztlán, Maralos 
3,~7.00m1 
2,986.00mi 
6,643.00 m. aprox. 

2:3,300.00 ma 

-$-
-----~ 
·-$-

LOCALIZACION 

ESQUEMA GENERAL 

ESCALA <3R.AFICA 

~~ 



N.r.r.+/ - o.oo 

0.97 1."8-+-+-----5.24 

0.32 0.86 
2.58 2.82 2.e&---+--5.ee--+--:2.se 3.12 ""º 8.02:---+--3.22 3.55 

1m 

FACHADA PRINCIPAL IPDNIE NTEJ 

LOCALIZACION 

ESQUEMA. GENERAL 

DATOS GENERALES 

Ubfo.:lón : 

Superficie P .B. 
Superficie P.A. 
Superllcle Total: 

Calle No RaaleoclOn a'n, 
Tepoztl6n, Moreloo 
9,667.00 m i 
2 ,898.00 ma 
8,843.00 m. aprox. 

Superficie Temwio : 23,,300.00 m 1 

ESCA.LA. GRA.FICA. 

[ M.arM. MTS I ESU.LA $/E J [I(]¡ EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA1 TEPDZTLAN MDRELDB M 
[ PLANO No . ...... UVMQ'MMIM10..a.u~] UN a M [ Tltll "'º'ltlOMM DI ARQUITICTUM l CATLAN 



[I(]¡ 
[ PLANO No . ....... 

1 

D D 
S."8---.f---2.48 1.80 1.80 2.50 1.86 2.'40 1.BO 2.00 1.75 2.46 1.86 2:."3-----f---7.52:----< 

FACHADA SUR 

[ 

LOCALIZACION 

ESQUEMA. GENERAL 

DATOS GENERALES 

Ubfo.:lón : 

Superficie P .B. 
Superficie P.A. 
Superllcle Total: 

Calle No RaaleoclOn a'n, 
Tepoztl6n, Moreloo 
9,667.00 m i 
2 ,898.00 ma 
8,843.00 m. aprox. 

Superficie Temwio : 23,.300.00 m 1 

ESCA.LA. GRA.FICA. 

~ 

M.arM. MTS I ESU.LA $/E J 

EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA1 TEPDZTLAN MDRELDB M 
UVMQ'MMIM10..a.u~ ] UN a M [ Tltll "'º'ltlOMM DI ARQUITICTUM l CATLAN 



LOCALIZACION 

~~~..,_-$- -1s.1s.-t-+---T .,..----+-----1•.87·_______, 

[I(]¡ 
[ PLANO No. IA-1' 

CORTE TRANSVERSAL W - W 

ESQUEMA. GENERAL 

DATOS GENERALES 

Ubfo.:lón : 

Superficie P .B. 
Superficie P.A. 
Superllcle Total: 

Calle No RaaleoclOn a'n, 
Tepoztl6n, Moreloo 
9,667.00 m i 
2 ,898.00 ma 
8,843.00 m. aprox. 

Superficie Temwio : 23,.300.00 m 1 

ESCA.LA. GRA.FICA. 

[ M.arM. MTS I ESU.LA $/E J 

EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA1 TEPDZTLAN MDRELDB M 
UVMQ'MMIM10..a.u~ ] UN a M [ Tlttl MOllMOMM DIMlQUnlC'NIA l CATLAN 



[I(]¡ 
[ PLANO No . ...... 

·I 
1 

CORTE LONGITUDINAL V • V' 

LOCALIZACION 

ESQUEMA. GENERAL 

DATOS GENERALES 

Ubfo.:lón : 

Superficie P .B. 
Superficie P.A. 
Superllcle Total: 

Calle No RaaleoclOn a'n, 
Tepoztl6n, Moreloo 
9,667.00 m i 
2 ,898.00 ma 
8,843.00 m. aprox. 

Superficie Temwio : 23,.300.00 m1 

ESCA.LA. GRA.FICA. 

[ M.arM. MTS I ESU.LA $/E J 

EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA1 TEPDZTLAN MDRELDB M 
UVMQ'MMIM10..a.u~ ] UN a M [ Tlttl MOllMOMM DIMlQUnlC'NIA l CATLAN 



[I(]¡ 
[PLANO No . ...... 

Santo Domingo 

jarrón con azucen.se; 

"ac;udo dominico 

ángelee; 

monoerama de la Virgen 

aatroe; 

c;aptt<!:I jónico -----fAld'%;;;:: 
m"dali6n con eacudo dominico ---ll!H'Hlll~el 

pllaetra .,e;trlad.a ~---+llH!'-IWli:.d 

P"rro con antorcha "n hocico 

qu.,rublnee; ~=----fl!hll.-lltl--1+ 

hojaraecae y coronae 

jarrón con nombro "María" 

ang.,lillo atlante -------1!11ílll íl 

plla!rtra e!Jtriada 

Jamba- - --+-4!!j#+l!l.ffll 

cartela e;in ine;cripci6n 

tfmpano 

Virgen Maria con nlPro 

Santa Catalina de Sena 

jarrón con azucenae; 

frontón trianeular 

áneelee; 

monoerama de la Virgen 

ae;troe; 

-----capitel jónico 
Ylfll-MRl---medali6n con .,e;cudo dominico 

b.,,llll-ál-ffi-----=- pllae;tra "!Jtr!ada 

perTO con antorcha en hocico 

-.llrl-----""- qu.,rubln" e; 

hojarae;caa y coronaa 

jarrón c;on nombro "María" 

llJl----ang.,lillo atlante 

•-+ttttttttt+-+-- - arco de medio punto 

plla!rtra 1:!Jtriada 

1..-ttttttttt+-+-- - jamba 

bae;a -----t~~~~=-=~:=.¡.==.e=-=~~~~-t---baea 
plinto plinto 

B.70 
PORTADA ORIENTE [ 

LOCALIZACION 

ESQUEMA GENERAL 

DATOS GENERALES 

UbíoaclOn: 

Superficie P.B. 
Superficie P.A. 
Superficie Total; 

Cella N o ReelecclOn sin, 
Tepoztlén, Moraloa 
a,6S7.00m1 
2,989.00 ma 
6,843.00 m. aprmc. 

Superficie Terrano: 23,.300.00 m1 

M.arM. MTS I ESU.LA $/E J 

EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA1 TEPDZTLAN MDRELDB M 
UVMQ'MMIM10..a.u~ ] UN a M [ Tlttl MOllMOMM DIMlQUnlC'NIA l CATLAN 



© TCRRESUR 

@ 

@ TCRRE NCRTE 

ALMENAS EN CLALIBTRC 
CllllGUINA81 

ALMENAS EN ATRIC 

ALMENAS EN CLALIBTRC 

LOCALIZACION 

ESQUEMA GENERAL 

DATOS 

U bíoaclOn: 

Superficie P.B. 
Superficie P.A. 
Superficie Total; 

Superficie Terrano : 

GENERALES 

Cella N o Ree lecclOn sin , 
Tepoztlén, Moraloa 
a,6S7.00 m 1 
2,989.00ma 
8,843.00 m. aprmc. 

23,.300.00 m 1 

@ EBPADAfilA 
@ LAVABC EN REFECTDRID 

ELEMENTCS ARBUITECTCNICCB IMPCRTANTES [ M.arM. MTS I ESU.LA $/E J [I(]¡ EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA1 TEPDZTLAN MDRELDB M 
[ PLANO No. IA-10 UVMQ'MMIM10..a.u~] UN a M 

CATLAN [ Tlttl MOllMOMM DIMlQUnlC'NIA l 



llr.:'-------
1\'~' 1 ,, ,, 
1 ,,, ,, 
1 \ ' ,, 
1 \ ' ' 
1 \ ' 1 \ ', 
1 \ ', 
1 \ ' 1 \ 
1 \ 
1 \ r-----'t--
1 \ 
1 \ 
1 \ 
1 \ 
1 \ 
1 
1 

________ "]E'." _______ _ 

'•' '1 \ 
' 1 \ 

' 1 \ 
' 1 \ I 1 ' ' \ 

o o 

espilla 

llli"°6S 

TRAZO GEDMll!!TRICD DEL INMUEBLE 

LOCALIZACION 

ESQUEMA. GENERAL 

DATOS GENERALES 

Ubfo.:lón : 

Superficie P .B. 
Superficie P.A. 
Superllcle Total: 

Superficie Temwio : 

Calle No RaaleoclOn a'n, 
Tepoztl6n, Moreloo 
9,667.00 m i 
2 ,898.00 ma 
8,843.00 m. aprox. 

23,.300.00 m 1 

ESCA.LA. GRA.FICA. 

~mi 

[ M.arM. MTS I ESU.LA $/E J [I(]¡ EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA1 TEPDZTLAN MDRELDB M 
[ PLANO No. IA-11 UVMQ'MMIM10..a.u~ ] UN a M 

CATLAN [ Tlttl MOllMOMM DIMlQUnlC'NIA l 



<1) 'f'll'Jtll del "'"""1\l!l!lto (•"""""•mu""° 
INAH) d"""" La calle sn¡, Pablo Gondlor. 
anus La Conchlta. 

® 'f'l..t.m del h011ptt.al contl!!uo •I •••<COl'M!ITt<l, 

u.bt.,...¡o"" 111 GAIJs Jg.,.clc z.....,.... 

@ 'fleta 04 la cail~ No 1'aeleccf6rt. en La ,.ue 
"" <!lleuentra "' ~ al l!KCOlll'ento. 

m· .@:"··· 
. . ' . . ': 

···' , .. .-. 
' . ~. 

:· .. > " .... _ .. : ,: -:: . "' ..... 

.. ·.Jfj7' 
. . . . ··.:··: ..... ·· 

CALLE NO kEELECCIÓN. __ ---------

LOCALIZACION 

@ vi..t.. dol ~nt:<i .Aeede La e.al~ 
1'arolucr6n de 1910, "" •prscia un aCGeeO 
al .strlo o!Vrrtoldo al "4.lr. 

@ Vl6ta ai!ru .dd """'"""nta, m .donde .., 
pue<lon apnic!.ar cur!otiamorrt<o lo6 
c:lalustroe Olienwo" al nort<!. 

( Mar~ MTS I 1UA1A J/E l [11][ BXCONVl!NTO LA NATIVICIACI Cll! NUl!BTl=IA Bl!l\ICll=IA. Tl!POZTLAN MCll=ll!LCIB ] M 
[ PLANOMo . .... 1 wv ...... ano~J u~T1.AN [ ftttl "'9MttOMM NA.MWlftC'NIA ) 



(Í) Capilla pc>NI llOIW91'e en buen eei:ado. 
eu ln~roec ee un arco .i,, mlJdlo pullto, 
coro1111h pcr un frorrt;óri trts~ular. 
La cul>l..rtil n de ......,..¡ul'lle t.\Ull' 
concumot'I .. alnoo a.-. 

PLANOMo . .... 2 

• L 
111 
c.p. 

@ A"trío clroun111;r1tc pcr un muro 
ooronado .la w;1lumlnoet11e slman• J.e 
b-pr!emitlca '11 nmurto plrsmltUI. 

@ \lleta M la i'al:hada pr!nclpal .la~ <11 
camine mn~o en mcs.Olo .i,, '"101l11ll8 

~roe"" al .m1o. 

@ \llatll del .mccmoa •ur al .wtnc pcr r.. call!t- ----=--,,-..,..--....,,-,=r:--...---;-- 7" 

PLANTA ATRIC Reo!olud6n M 1910, (..e pl.IO<is •pr«t'lar 
a.ua a~ m•" •lkl al nlvol del Btrio t.\UO 
si dll la .... as}. 

u~T1..AN 



G) Vlirta M 111 port.adll dal t«nplo en 
.oiond8 ~ con.f\Jsan .¡,, manel'lll admirable el 
renaclmlanto y al "9pfrfl:u e~co. 

PLANTA BAJA 

@ VJ5tll do la fachada pr1nclpal del t<ompta. 

"" "' 'l"" ..., •p=i.n """ ""'61:Dmni, 
dlfsrmt.16 ontn ..r. 

@ Capllla poea surolfto on ruinas. "'8tl 
~ atrlc, o~lnalmot1t:o su lngroso "'11 

un an;a dt: medlo punta, ccrona.oia por un 
frentón trt.ngular. i... GU!krta "" do 
n""'"dun1• '\~ """e"""" a cll\Cll e'-. 

@ Vlst.tl da i. capilla ai>lort:.a on ruina.., 
or1e1n11lmonte al msnt.e ee a¡,Ma un 
p6ttlco de t.1'N vanoe con uco. de 
lll<tdlO punto 110i1re ew1tro columnae. 

( MOi'-" Mn / 111c•1.A S1E u [ EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUEBTRA BEIQDAA1 TEl=:IDZTLAN MDRELDB 

l M 
[PLANO No.~ lW~IMIOl0104&Mttc.o ] u~'n..AN [ ,.._ ........... HMQUlTIC1UM l 



@ Vl5tll .,¡o 111 5.oila da Profun<ils "'1 .,¡on.10 
tie •prsd• •n IDti mul"Dti pintura mural 
"'f""6'JITtando •I parst:M • lo6 fT•ll"" 
fundll<lorn • 111 ~ Domlnlc.I. 

@ V1et. d•l J•rdfn <\UO comunica • 111 portorfa 
norts y 111 cocina. 

~-@- ---

@ 4 Reci~ldor ponlent4 vilOf.o por •I OO<terio" do! 
Glllu..r.ro. 

@ Vl!Jta O.. 111 capilla pou no!'D09ta ubicada 
on Btl1o d"9de la portorlB. 

1 

1@ 
1 1 ¡ 'IQ( 1 

~~ 
PLANTA BAJA 

C011von 

ESQUEMA GENERAL 

o. 
( MOi'-" Mn / 111c•1.A S1E l u [ EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUEBTRA BEIQDAA1 TEl=:IDZTLAN MDRELDB M 

[ PLANO No.~ UV~DftO ..... lRto ] u~'n..AN [ ,.._ ........... HMQUlTIC1UM l 



@ Esca~ae ctue comunican al dauetro 
~ajo i;on al clllusiro alt.o, 111 vonu.na 
.,,.i;.1 orlontada hlWbl d norto. 

@ Portal do pon!!!r!noe. con vl9ta h&clll el 
ja...,¡fn orlontado al ponl"'1t4. 

@ Vmrt.11.n• •n nm.ctcrla "°"vista haclll .t 
f'C""l"<'l oe J"!'~rfnos, o~o al nort.e, 
P"-rrt.11 an 111 p;i~ o;upenor el eaclleio k 
111 Ordmt Dominica. 

PLANTA llAJA. 

G) Clall9tl'O u.JO con \llsu. M plm:i.1111 mun1I 
an ~ ""° c<llll911non Welr;amonio an 
friliDti mol'ICla'll!llOIO "6Cl.10oti O.. 111 OrdMI 
Damlnl"8, ""'"OIJl"llmati 11U1rianos y 
J"!'l'llOnojloo; k ~ coronada. 

@ Vista de loo; claufitra5 y fu•nte e11 ~o 
hacia ol o;ur, ..,, la pal"t.. o;u)'l!'rlor .., 
•1"""18 la ..,.padal'I• y can~ 
del"t<lmplo. 

ESQUEMA GENERAL 

( MOi'-" Mn / 111c•1.A S1E l u [ EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUEBTRA BEIQDAA1 TEl=:IDZTLAN MDRELDB M 
[PLANO No. ..... uv~nno....._.llKo ] u~'n..AN [ ,.._ ........... HMQUlTIC1UM l 



© ~ kl ~ 111 templo. si !ICl«oro y 
si coro en r.. parte eul"'l'IDr, cublorto por 
una l>óvsda ds "8ll6n aomd.o. Al fcndo '"' 
aproi;la la wontana ooral Oli..m:a.18 hllel8 
el ponlent.e. 

@ Vl&ta dol Altar Contnil y alta.,,.; i.to.."'5 
do oetllo neoohi8k:o i:on olemomos 
blanoo1, adomoe y romatae an dorMD. 

PLANO Mo. lf-& 

@ Yleta di!I alt.ar latoral d.!recho oril!Vll'Cll<U 
por plllllrtnl!I y arco. Loe oloment:o9 "914" 
"" i.t.nco, loa adomo• y ro~ "" 
dc""do, 

tt-
1 . 

1 

PLANTA BAJA 

u~T1..AN 

@ Vl5ta de IJ6wda lW MIVMUr:8& e" IOi 
pl'Ollbltorlo, formando uu estml• do cuatro 
pico9 en cuyo centro DBr.I ol 1110111l9l'lllllll de 
Maria. 

- -- ----- .&--..... - - - -

© Vl5tll de 18 por1"41d• de[ 1""5bltarfC h.cla 
1111 Ncrlom'-. .,,, donde 9W11t.uin el ajWllr 
llCI091.letico. 

ESQUEMA O EN ERAL 



G) Yllft.lklac;n¡Jl'a."~!lepllllll lllll 
caldae olol c:lau~. permito ol alslamlonto 
MI !nt«tor. 

@ E!lcalera C\Uo oonduca do! clauetro 
alto al ooro .Oe! templo. &.ta e«d6n 
ya Bo 1111cu"'1tnl reet.aurada. 

@ Cbiul!Stro lllto ortente con ~ 
de caftón oom.to y lae ""C\ulnae 
c;on nervadurH e6t!c:ae al carrtro 
c;on embl<mule do Joeucrt.W y la 
Vlip María. 

PLANTA. AL TA 

@ \111ft.1 k klfo clau""""°8 y •l""'""do 
"" aotea con ol'lmtact6n noroeerte. 

@vi..c.a olo 18 azatmi ollll oollWlnta, 

pm;lblbiolo"" el •llll!:lllldo, dsl 
templo "" apnocla I• s6pahl'la y 
IOB~. 

@ Vlst.11 do las letrinais"" Mnlr.irtos. s!oll<lo 
cll8tro .igost.os osp&;J06 dlWllollllS par 
ll'IUl"Oti •plilruido5. 

ESQUEMA GENERAL 

( MOi'-" Mn / 111c•1.A S1E l u [ EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUEBTRA BEIQDAA1 TEl=:IDZTLA.N MDRELDB M 
[ PLANO No. .... 'J llVMft'AMlllMIOIGftMMRc.o 1 u~'n..AN [ ,.._ ........... HMQUlTIC1UM l 



<D Mltldor con doe smpU°" vs"°"..., ~ 
pi.mo. <tli5 p«mltiln nsctr1Sr Is vl9t4I con el 
psnorsms de Is ""m11nfs .iel T~. 

@ Vit;tm d•I aill116tm sita, si fondo "" 
•1"""111 ol ... mpa1111r1c d• 111 tom: 
nartll dol temple. 

@ Claustro sito ment.e con~ 
M cs1!6n comdo y la!• ~'\ulrui• 
G011 n"1'111<lurse ~"si centro 
GOll em~llsmSB • Jciaucrlfl'tQ y la! 
Vtreen t.!s..W. 

l'\-----------11 

PLANTA ALTA 

@ \llina .ioi_¡,.Mfn ot'li!nto ~la wntana 
loc:slb:aola "" el ellluirtro alto. 

@ Ylst. n Is~ ni convsnfo."" 
dand• "" •p""'ls IH bówwbo1> d• <:aft6i1 
conido, ol slm•nsdo, 111& srcsdu, stz_ 
d"6d• lll szata dol tdmpla. 

LOCALIZACION 

ESQUEMA GENERAL 

[ ACOl'AC. MTI I UCAIA SIE l [ll]¡ EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEllQDRA9 TEPDZTLAN MDRELDB l M 
1 

PLÁNO No. lf-11 uv~nwo~] U~TLAN [ tttn •WltfflMMDIAMIUnK'nMtA l 
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1  Instituto Nacional de Antropología e Historia. “Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán”  
 

 
  
  

 
55..33..11..  SSIISSTTEEMMAASS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVOOSS  DDEELL  IINNMMUUEEBBLLEE 
 

Es importante hacer notar primero la importancia que los 
materiales constructivos y sus alteraciones tienen en los monumentos. Se 
pretende conservar el inmueble por diversas razones: su historia, su valor 
arquitectónico, artístico y/o estético, por lo que representa para la 
comunidad, por su estilo, por los valores que como documento guarda en lo 
referente a técnicas, organización social, ideológica y laboral, etc. Y para 
lograrlo debemos forzosamente conservar los materiales que encierran, 
contienen, “soportan”, todos estos valores. La primera acción a realizar a 
este aspecto será estudiar y analizar de qué tipo de materiales está 
construido el monumento y en qué estado se encuentra. 
 

“El exconvento la Natividad de Nuestra Señora tiene 400 años 
que fue construido, sin embargo, no presenta daños estructurales severos, 
lo cual es evidencia de la excelente calidad constructiva de la mano indígena 
que lo edificaron. 

 
Los materiales utilizados para la construcción del exconvento, 

fueron la piedra en su mayoría labrada y unida con mortero de cal y arena 
utilizando — se dice — aglutinantes vegetales. Los muros fueron recubiertos 
con aplanados de estuco a la manera antigua y pintados primero con trazos 
sencillos y posteriormente más elaborados según las nuevas disposiciones 
tridentinas. En el exterior los muros fueron enlucidos. Es interesante la 
observación de los terminados en muros exteriores porque nos permiten 
pensar en las diferentes etapas constructivas”.1 
 

CCIIMMEENNTTAACCIIOONNEESS....  Es necesario hacer calas. No es indispensable 
ya que generalmente sólo se realizan exploraciones cuando hay problemas 
estructurales. 
 

MMUURROOSS..    
Material base: Piedra con mortero cal y arena 
Acabado Inicial: Enlucido a base de estuco 
Acabado Final: Pintura 
 
 

CCOOLLUUMMNNAASS,,  PPIILLAARREESS  óó  PPIILLAASSTTRRAASS  
Material base: Toba de piedra unida con mortero  
Acabado Inicial: Cantera 
Acabado Final: Sellador 
 
AARRCCOOSS  YY  PPLLAATTAABBAANNDDAASS  
Material base: Toba de piedra 
Acabado Inicial: Cantera 
Acabado Final: Sellador 
 
PPIISSOOSS  
Material base: Tierra apisonada 
Acabado Inicial: Losa de cemento 
Acabado Final: Pulido con color integral 
 
EENNTTRREEPPIISSOOSS  
Material base: Piedra con mortero cal  y arena  
Acabado Inicial: Losa de cemento 
Acabado Final: Pulido con color integral 
 
CCEERRRRAAMMIIEENNTTOOSS  
Material base: Cantera 
Acabado Final: Sellador 
 
CCIIRRCCUULLAACCIIOONNEESS  VVEERRTTIICCAALLEESS  ((EESSCCAALLEERRAASS))  
Material base: Piedra con mortero cal y arena 
Escalones: Toba con mortero cal y arena 
Barandal:  Ninguno 
 
PPUUEERRTTAASS  YY  VVEENNTTAANNAASS  
Material base: Madera   
Acabado Final: Barniz 
 
HHEERRRREERRÍÍAASS  
Material base: Piezas metálicas en rejas 
 
CCUUBBIIEERRTTAASS  
Material base: Piedra con mortero cal y arena 
Acabado Inicial: Tierra 
Acabado Final: Impermeabilizante (jabón de alumbre) 

 

5.3. ESTADO DE 
CONSERVACION DEL INMUEBLE 
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2  Albert González Avellaneda, et al. “Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos Históricos…”. INAH. p.p. 163-164  
 

FIG.5.1. Corte por fachada.. Ex convento La Natividad de Nuestra Señora, 
Tepoztlán Morelos. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

55 ..33..22..   DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  DDAAÑÑOOSS  ÓÓ  
DDEETTEERRIIOORROOSS  EENN  EELL  IINNMMUUEEBBLLEE 

 
 

11 ..   CCAAUUSSAA..  EEFFEECCTTOO  DDEE  LLAASS  FFAALLLLAASS  YY  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  
  

1 . 1 .  CCIIMMEENNTTAACCIIOONNEESS 
Previo análisis del comportamiento estructural del edificio por 

medio de nivelaciones y sondeos, se elaborará un proyecto estructural que 
responda a las necesidades específicas de cada caso. 

 
Daños Causas 

Hundimiento diferencial y 
fracturas 

a) Fallas del Subsuelo 
b) Sobrecarga 
c) Diseño erróneo 
d) Falla del material 
e) Heterogeneidad en la 

resistencia del subsuelo. 
  

HHUUNNDDIIMMIIEENNTTOO  DDIIFFEERREENNCCIIAALL  YY  FFRRAACCTTUURRAASS  PPOORR:: 
a)  Fallas del Subsuelo. Ocasionadas por movimientos sísmicos, 

compresibilidad del suelo, oquedades y nivel freático que alteran o 
afectan de manera substancial la resistencia del terreno. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Pilotaje. Cimentaciones profundas que tienden a controlar el 
hundimiento y nivelación del edificio, al transmitir las cargas a una 
capa resistente. 

•  Ampliación de la sección. La cimentación original se reforzará y 
ampliará de tal manera que mejore la transmisión de las cargas 
sobre el suelo. 

  
b )  Sobrecarga. Cargas adicionales, agregadas a través del tiempo, 

que soporta la estructura y que no fueron consideradas en el 
diseño original. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Liberar al edificio de sobrecargas. 2 
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3  Idem. p.p. 165-166 
 

c)  Diseño erróneo. Falta De secciones apropiadas desde su 
fabricación. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Dotar a la cimentación de una sección acorde con el peso que 
soporta y a la resistencia del suelo en que se apoya.  

 
d)  Falla de materiales. Por disgregación del mortero, 

desprendimiento, fractura o pulverización de la mampostería y 
putrefacción de la madera. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Restitución. Se reemplazarán los materiales deteriorados por 
otros iguales o de similares características que devuelvan su 
trabajo original al sistema. 

•  Consolidación. Se tratarán las fallas por medio de inyecciones, 
remamposteos, rajueleos y rejunteos. 

 
e )  Heterogeneidad en la resistencia del subsuelo. Nos referimos a los 

casos en que el edificio se encuentra asentado en una superficie 
natural o artificial de diferentes resistencias. (Banco de material 
o basamento de edificación anterior). 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Junta constructiva. Se separará al inmueble por medio de una 
junta sin dañar las características físico-espaciales del edificio y 
que garantice la estabilidad del monumento. 

•  Pilotes. Se podrán emplear aquellos que le otorguen un apoyo igual 
o similar al del banco resistente.  

  
1 .2 .  MMUURROOSS 

Daños Causas 
Grietas a) Fallas de cimentación 

b) Movimiento sísmico 
c) Empujes horizontales 
d) Cargas concentradas 
e) Falla de material 

(disgregación) 
f) Falta de amarres 

g) Alteración estructural  
(muros y entrepisos) 

Humedades h) Nivel Freático 
i) Medio Ambiente 
j) Escurrimientos 
k) Fracturas en cubiertas 
l) Instalaciones defectuosas 
m) Pérdida de Recubrimientos 

Alabeos, flambeo o desplomes n) Sobrecarga 
o) Alteración estructural 
p) Empujes horizontales 

 
GGRRIIEETTAASS  PPOORR::  

a) Fallas de cimentación. (Ver apartado correspondiente). 
 
b c) Empujes horizontales. Fuerzas laterales producidas por 
construcciones adyacentes, desplomadas o movimientos sísmicos. 
 

Posibilidades de Intervención. 
• Juntas constructivas entre edificaciones, evitando que se 

recarguen una sobre de otra. 
• Efectuar reestructuración según proyecto. 
 
d) Cargas concentradas. Sobrepesos en un punto determinado del 

edificio. 
 

Posibilidades de Intervención. 
• Retirar los pesos ajenos que afecten a la estructura o, en su 

defecto, distribuir uniformemente las cargas. 
 
e )  Falla de material (disgregación). Causada por la deficiencia o 

heterogeneidad de los materiales constructivos de los muros. 
 
Posibilidades de Intervención. 

•  Restitución total o parcial de materiales constructivos según el 
caso. 

 
f )  Falta de amarres. Ausencia de traslape en los elementos del muro 

o en sus intersecciones. 3 
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4  Idem. p.p. 166-168 
 

Posibilidades de Intervención. 
•  Efectuar los traslapes o uniones de material necesario entre uno y 

otro que garantice un trabajo homogéneo. 
•  Separación total o parcial del muro adyacente (previo análisis de 

su comportamiento estructural). 
 

g )  Alteración estructural. (En muros y entrepisos). Abertura de 
vanos, agregados y retiro total o parcial de elementos 
estructurales (mutilaciones). 

 
HHUUMMEEDDAADDEESS  PPOORR:: 

h )  Nivel Freático. Nivel de agua en el subsuelo que se transmite a la 
estructura por capilaridad. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Por medio de la inserción de tubos porosos, electrósmosis o 
perforaciones se ventilarán y drenarán los muros, facilitando la 
evaporación. 

 
i )  Medio Ambiente. Alto porcentaje de humedad ambiental en locales 

internos. 
 
Posibilidades de Intervención. 

•  Ventilar e iluminar adecuadamente los locales afectados. 
 
j) Escurrimientos. Inadecuada conducción de líquidos debido a la 

falta de pendientes adecuadas, azolves y elementos deteriorados. 
 

Posibilidades de Intervención. 
• Corrección o restitución de los sistemas de dotación o desalojo de 

aguas. 
• Protección a base de pretiles, bajadas, gárgolas, cornisas, 

chaflanes, etc. 
•  Corrección de pendientes en azotea e impermeabilización y 

desazolve de desagües de las techumbres. 
 

k )  Fracturas en cubiertas. Producidas por asentamiento, fallas de 
los soportes, del  mismo material, sobrecargas, etcétera.  

Posibilidades de Intervención. 
• Tratamiento a base de inyección o restitución de materiales 

deteriorados, realizando previamente una revisión estructural. 
 
l )  Instalaciones defectuosas. Aquellas que no cumplen 

adecuadamente la función para la cual fueron diseñadas. 
 

Posibilidades de Intervención. 
• Restituciones de instalaciones, de acuerdo a un proyecto de 

adecuación, evitando que las nuevas instalaciones dañen la forma 
y estructura del inmueble. 

 
m)  Pérdida de Recubrimientos. Falta de las protecciones en muros 

debido a la disgregación de los morteros, permitiendo la filtración 
de humedad en los paramentos. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Se restituirán los recubrimientos por otros de iguales o similares 
características que le den la protección necesaria al elemento. 

Nota: previo a un proceso de intervención en la parte afectada, de 
madera general, se tratará de erradicar la fuente de humedad. 
  

AALLAABBEEOOSS,,  DDEESSPPLLOOMMEESS  YY  FFLLAAMMBBEEOOSS  PPOORR:: 
n)  Sobrecarga. Pesos ajenos a la estructura original que ejercen una 

presión adicional en ésta, causando deterioros. 
 
Posibilidades de Intervención. 

•  Liberación de cargas agregadas. 
•  Reforzamiento de los elementos afectados por los esfuerzos 

extras a que están sometidos. 
 
o)  Alteración estructural. Causada por el retiro de elementos de liga 

(entrepisos y muros) o apertura de vanos que debilitan la 
estructura, así como el retiro de elementos de refuerzo. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Restitución de ligas o amarres (muros, entrepisos, refuerzos). 
•  Reforzamiento de muro con materiales iguales o similares a los 

originales. 4 
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5  Idem. p.p. 168-170 
 

p)  Empujes horizontales. Esfuerzos horizontales que sufre el 
inmueble ocasionándole daños en su estructura. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Se efectuará un análisis de las acciones concurrentes y se 
planteará la reestructuración adecuada. 

•   
Nota: en estos casos no se pretende corregir la deformación si ésta no 
rebasa los límites de seguridad o estabilidad de la estructura. 

  
1 .3 .    RREECCUUBBRRIIMMIIEENNTTOOSS 

Daños Causas 
Desprendimiento  
de aplanados 

a) Humedad 
b) Movimientos sísmicos 
c) Falta de adherencia 
d) Intemperie 

  
DDEESSPPRREENNDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  AAPPLLAANNAADDOOSS  PPOORR::  

a)  Humedad. Desintegración del mortero y desprendimiento de éste 
causado por las sales disueltas en el agua. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Restituir los aplanados dañados o perdidos respetando el tipo de 
material, espesores y acabados originales. 

 
b )  Movimientos sísmicos. Ruptura y desprendimiento del mortero al 

ser sometido a esfuerzos de tracción y compresión alternada. 
 

 Posibilidades de Intervención. 
•  Reposición de aplanados sueltos o perdidos. 
•  Consolidar los aplanados por medio de inyección cuando éstos 

tengan pintura mural y decoraciones significativas de valor 
histórico o artístico. 

 
c )  Falta de adherencia. Cuando los aplanados han perdido su 

capacidad de sustentación propia por diversas causas. 
 
 

Posibilidades de Intervención. 
•  En el caso de estar aplicados en superficies lisas o moronas, se 

recomienda rajuelear el área antes de reintegrar los aplanados 
perdidos. 

 
d)  Intemperie. Son los daños ocasionados en los distintos elementos 

por la acción de la lluvia, el sol, el viento o cambios bruscos de 
temperatura principalmente. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Mantenimiento periódico preventivo (resanes y pintura) que evite 
daños mayores que requieran una intervención mayor 
posteriormente.  

  
1 .4 .  CCUUBBIIEERRTTAASS  YY  EENNTTRREEPPIISSOOSS 

Daños Causas 
Rellenos Húmedos a)  Azoteas en mal estado 

b)  Instalaciones dañadas 
c)  Pendientes defectuosas 

Colapsos de cubierta d) Rellenos húmedos 
(sobrepeso) 

e) Fallas de elementos 
portantes 

f) Sismo 
  
RREELLLLEENNOOSS  HHÚÚMMEEDDOOSS  PPOORR:: 

a)  Azoteas en mal estado. Son las cubiertas planas que se 
encuentran deterioradas, ya sea por la pérdida de recubrimientos, 
por daños en la estructura y movimientos sísmicos o por falta de 
chaflán. 

  
Posibilidades de Intervención. 

•  Reposición total o parcial de elementos faltantes en la cubierta. 
 
b) Instalaciones dañadas. Ocasionadas por la falta de 

mantenimiento en las redes de distribución y desalojo. 5  
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6  Idem. p.p. 170-171 
 

Posibilidades de Intervención. 
•  Se retirarán todos los elementos que se encuentren dañados, y se 

dotará al inmueble de un sistema adecuado. 
 
c )  Pendientes defectuosas. Ocasionadas por asentamiento del 

inmueble y por su uso. 
 

Posibilidades de Intervención. 
•  Corrección de pendientes e impermeabilización que incluya un 

sistema adecuado de drenado. 
 

CCOOLLAAPPSSOO  DDEE  CCUUBBIIEERRTTAA  PPOORR:: 
d)  Rellenos húmedos (sobrepeso). Son los que contienen un alto 

grado de humedad y ejercen un sobrepeso en la cubierta. 
 

Posibilidades de Intervención. 
•  Se erradicará la fuente de humedad y se cambiarán los rellenos de 

tierra por otros de mayor ligereza, como el tezontle. 
 
e )  Falla de elementos portantes. Pérdida de capacidad de trabajo de 

los elementos que soportan una techumbre (vigas, gualdras) 
provocadas por fatiga, sobrecarga, etc. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Restitución de la cubierta en forma total o parcial. Podrá ser a 
base de sistemas constructivos contemporáneos, siempre y 
cuando sus características de apoyo sean similares a la original y 
no alteren el comportamiento estructural del edificio. 

f )  Sismo. Produce movimientos en diferentes direcciones dañando a 
la estructura total o parcialmente. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Realizar mantenimiento a la estructura en forma periódica. 
•  Efectuar diseño estructural en función de los daños ocasionados.  

  
  
  
  
  

1 .5 .  PPUUEERRTTAASS  YY  VVEENNTTAANNAASS 
Daños Causas 

Putrefacción de madera, 
hinchamiento y deformación 

a) Humedad 
 

Desintegración de la madera  b)    Insectos y vegetales 
parásitos  

Agrietamiento, resecamiento, 
torsión y deformación  

c)   Intemperismo 
  

  
PPUUTTRREEFFAACCCCIIÓÓNN  DDEE  MMAADDEERRAA,,  HHIINNCCHHAAMMIIEENNTTOO  YY  DDEEFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPOORR:: 

a)  Humedad. Saturación de agua en la madera. 
 

Posibilidades de Intervención. 
•  Erradicar la fuente de humedad; limpiar, desinfectar y proteger los 

elementos de madera, restituyendo total o parcialmente las 
piezas dañadas. 

 
DDEESSIINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMAADDEERRAA  PPOORR:: 

b)  Insectos y vegetales parásitos. Afecciones causadas por la polilla, 
hongos y líquenes. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Limpiar y desinfectar, restituyendo las piezas deterioradas que no 
sea posible recuperar. 

•  Tratamiento periódico de la material protegiéndola con algún 
agente.  

 
AAGGRRIIEETTAAMMIIEENNTTOO,,  RREESSEECCAAMMIIEENNTTOO,,  TTOORRSSIIÓÓNN  YY  DDEEFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPOORR:: 

c)  Intemperismo. La exposición de los elementos de madera a los 
agentes del medio ambiente les ocasionan agrietamientos, 
resecamientos, torsiones y deformaciones. 

 
Posibilidades de Intervención. 
• Proteger de la intemperie los elementos propensos a daños. 
• Desinfectar, resanar, consolidar o restituir las piezas afectadas. 
•  Efectuar mantenimiento periódico. 
•  Integración de material adecuado a intemperismo. 6 
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7  Idem. p.p. 171-172
 

11..66..  EENNMMAARRCCAAMMIIEENNTTOOSS  EENN  PPUUEERRTTAASS,,  VVEENNTTAANNAASS,,  AARRCCOOSS,,  
CCOOLLUUMMNNAASS  YY  CCOORRNNIISSAASS  DDEE  CCAANNTTEERRAA  

Daños  Causas  
Grietas y estallamiento a)  Fallas en muro 

b)  Modificaciones en la 
estructura  

c )  Sismo 
Exfoliación, pulverización y 
erosión (degradación). 

d) Humedad 
e) Intemperismo 
f )  Vegetales parásitos 

 
GGRRIIEETTAASS  YY  EESSTTAALLLLAAMMIIEENNTTOO  PPOORR:: 

a)  Fallas en muro. Daños en los sillares ocasionados por las 
deformaciones del muro en que se encuentran. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Consolidación de los muros y sillares fallados y/o restitución total 
o parcial de los elementos deteriorados. 

 
b )  Modificaciones en la estructura. Deterioros causados por la 

ausencia o presencia de elementos que modifican el 
comportamiento de la estructura original. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Restitución de los elementos faltantes. 
•  Retirar elementos ajenos a la estructura original. 
 
c )  Sismo. Provoca deformaciones en la mayoría de los elementos del 

inmueble (muros, pasillos, entrepisos, cornisas, etcétera) 
 
Posibilidades de Intervención. 

•  Efectuar consolidaciones o restituciones de piezas dañadas, 
según el caso. 

 
EEXXFFOOLLIIAACCIIÓÓNN,,  PPUULLVVEERRIIZZAACCIIÓÓNN  YY  EERROOSSIIÓÓNN  PPOORR::  

d) Humedad. Daño causado por el agua a los elementos pétreos. 
 
 

Posibilidades de Intervención. 
•  Erradicar la fuente de humedad que, dependiendo de la lesión 

ocasionada, se restituirán total o parcialmente los elementos de 
piedra, con igual o similar característica. 

 
e.f.) Intemperismo y vegetales parásitos. Daños ocasionados por las 
inclemencias del tiempo y colonias de musgos, hongos y líquenes en las 
canteras. 

 
Posibilidades de Intervención. 

• Restitución total o parcial de piezas pétreas. 
•  Limpieza y desinfección de elementos de cantera. 

 
1 .7 .  HHIIEERRRROO 

Daños  Causas  
Corrosión y oxidación a)  Humedad e intemperie 

 
Partes faltantes b)  Mutilación, robo o siniestro. 

 
CCOORRRROOSSIIÓÓNN  YY  OOXXIIDDAACCIIÓÓNN  PPOORR:: 

a)  Humedad e intemperie. Acción del agua sobre el metal, 
ocasionándole oxidación y corrosión. 

 
Posibilidades de Intervención. 

•  Limpieza y protección de los elementos, respetando su acabado 
original; reposición de las piezas faltantes y de los que han perdido 
capacidad de servicio. 

 
PPAARRTTEESS  FFAALLTTAANNTTEESS  PPOORR:: 

b)  Mutilación, robo o siniestro. Daños ocasionados por falta de 
partes que alteran la funcionalidad y la fisonomía original. 

Posibilidades de Intervención. 
Restitución total o parcial de elementos perdidos.7 
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55..33..33..  AAGGEENNTTEESS  QQUUEE  DDAAÑÑAANN  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  
PPÉÉTTRREEOOSS  EENN  LLOOSS  IINNMMUUEEBBLLEESS.. 

  
Como primera observación, existen varios agentes que producen 

daños y alteraciones en los materiales pétreos del inmueble: 
 
EE ll   vv ii ee nn tt oo ..  Un agente que altera y destruye los materiales 

pétreos, es quizá el que más inadvertido pasa y muy poco se le toma en 
cuenta. Sin embargo, desgasta la piedra por erosión. Las piezas altamente 
expuestas a vientos de alta velocidad o que arrastran gran cantidad de 
partículas de arena, hollines u otros sólidos, se han llegado a disgregar, 
siendo piedras de poca dureza. 

 
EE ll   cc aa ll oo rr ..   Por su parte, el calor indirecto producido por el 

asoleamiento o las variaciones bruscas de temperatura producen 
dilataciones y contracciones en el material, las cuales son directamente 
proporcionales a los daños en las juntas y el cuerpo mismo de la piedra. 

 
LL oo ss   ss ii ss mm oo ss ..  Los movimientos telúricos como los sismos 

deterioran por acción mecánica. También las descargas eléctricas en la 
atmósfera, como rayos o centellas, pueden calcinar o hacer estallar los 
materiales pétreos. 

 
LL aa   hh uu mm ee dd aa dd ..  La humedad ambiente, el vapor, la neblina y sobre 

todo el agua en forma de líquido ya sea por lluvia, escurrimientos o impacto 
directo, afectan la piedra. Cuando el nivel freático es muy alto, el agua 
asciende por capilaridad y transporta las sales solubles contenidas en la 
piedra. Entre otros muchos daños a la piedra, hidrata sales, produce y 
cataliza reacciones internas, favorece la reproducción de microorganismos, 
ayuda a la vegetación parásita a desarrollarse, desgasta mecánicamente, y 
en temporadas muy frías produce congelación dentro de los poros de la 
piedra. 

 
En los edificios históricos con instalaciones viejas o en mal estado 

es muy común que se presenten fugas que empapan muros y entrepisos. 
Otra causa frecuente son los lavados de pisos con gran cantidad de agua, 
la cual permanece un tiempo considerable sin secarse.  

 
 

LL oo ss   ff aa cc tt oo rr ee ss   qq uu íí mm ii cc oo ss ..  Los factores químicos como la 
sulfatación, la carbonatación y la oxidación afectan la piedra. La arenización 
es la hidrólisis de los feldespatos. La laterización consiste  en la 
descomposición de los silicatos.  

 
La disolución y la sulfatación de las calizas se producen por la 

combinación del agua con el anhídrido carbónico o los anhídridos sulfurosos 
y sulfúricos, respectivamente.  

 
El análisis químico revela el tipo de sal y sus características que 

se presentan en la piedra. 
 
Las sales contenidas en el cuerpo de la piedra, al ser 

transportadas por el agua afloran hasta la superficie, donde por efecto de 
gases como el dióxido de carbono se cristalizan y se convierten en sales 
insolubles como los carbonatos, y se manifiestan como eflorescencias. Hay 
algunas sales que provocan estas eflorescencias en los estratos más 
profundos de la piedra, lo que se conoce como subflorescencias, y disuelven 
los medios cementantes creando pulverulencias y exfoliaciones. De acuerdo 
con su composición, las sales toman diversas apariencias, que puede ser 
una capa blanquecina con brillos cristalinos o simplemente un polvillo blanco, 
como una especie de talco; también las hay con una coloración verdosa, 
amarillenta, marrón o ligeramente azulada, coloración que depende, como ya 
se ha dicho, de su composición. 

 
Las alteraciones más frecuentes en los materiales pétreos son las 

exfoliaciones, que consisten en desprendimientos de estratos de la piedra en 
forma de laminillas, que varían en espesor. Primero aparecen sobre la 
superficie de la piedra pequeñas grietas y luego ésta se escama en 
laminillas, que se desprenden dejando ver bajo ellas capas pulverulentas. 
También se presentan las estrías y las concreciones. La pulverulencia, se da 
cuando la piedra se desintegra en forma de polvo; puede ser interna o 
externa. 

 
Por último, cabe reiterar  la aparición de las sales, que se 

manifiestan en forma de manchas de diversas características; algunas 
veces son blancuzcas, en forma de pequeños cristales, y en otras ocasiones 
toman distintas coloraciones de acuerdo con su composición. 8 
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FF aa cc tt oo rr ee ss   bb ii oo ll óó gg ii cc oo ss ..  En éstos hay una gran variedad, y la 
más notoria es la vegetación superior como arbustos, cactus, helechos, etc. 
En estos casos el deterioro que causan es evidente, ya que las plantas, por 
medio de sus raíces, se van fijando a través de las juntas  de los aparejos 
de la piedra y de ahí van extrayendo nutrimentos. Al crecer la planta, lo 
hacen también las raíces que van fracturando cada vez más los elementos 
pétreos. 

 
Los insectos de muy diversos tipos, como es el caso de las abejas, 

los pulgones y las tijerillas canteras afectan la piedra. Las aves, 
principalmente las palomas y golondrinas, entre otras, al anidar en cornisas, 
molduraciones y elementos arquitectónicos depositan su excremento, que 
contienen gran cantidad de ácido que ataca la piedra. Los roedores, como 
ratas y ratones, y también los murciélagos y algunos tipos de bacterias 
transforman los componentes de la piedra. 

 
La manifestación de las vegetaciones inferiores y microscópicas 

adopta muy diversa apariencia: unas veces se ven manchas verdes que 
cambian de verde claro a verde oscuro, como es el caso de los musgos. 
Estos son organismos muy nocivos que crecen sobre varios materiales y 
causan en la piedra un deterioro de tipo mecánico, ya que sus rizoides se 
anclan firmemente sobre la superficie y extraen de ella sustancias nutritivas 
como el potasio y el sodio. 

 
Otras manchas que se ven como áreas negruzcas pueden estar 

constituidas por hongos, tan diversos como los géneros de éstos. En zonas 
tropicales la variedad de los vegetales que se incrustan o se adhieren a la 
piedra es amplísima: algas, musgos, hepáticas, hongos, líquenes y plantas 
vasculares. 

 
LL aa   cc oo nn tt aa mm ii nn aa cc ii óó nn ..  En las grandes ciudades se han ido 

acumulando fábricas de todo tipo, plantas generadoras de electricidad, 
edificios de vivienda, instalaciones de servicio y en las últimas décadas, 
concentraciones enormes de vehículos impulsados por motores de 
combustión interna. 

 
Todo esto produce  una cantidad enorme de gases como el 

monóxido y dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono, 
hollines, alquitranes, gomas, polvo, grasas, resinas y muchísimos otros 
elementos contaminantes.  

La atmósfera contaminada crea devastadores efectos en los 
monumentos, y en especial, a los materiales pétreos.  

 
El fenómeno conocido como lluvia ácida es particularmente 

destructor de los materiales pétreos, especialmente para las calizas, 
penetrando en el cuerpo de la piedra y disolviendo la calcita que mantiene 
unida su estructura, causando su disgregación. El ácido reacciona con el 
calcio o el sodio presente en las piedras formando sales solubles.  

 
En las piedras calizas, al penetrar en su estructura el dióxido de 

azufre produce sulfatación, y al combinarse con el calcio forma sulfato de 
calcio o de magnesio cuando se trata de calizas magnesianas. De acuerdo 
con el tipo de piedra y con la naturaleza de su aglutinante, los daños 
producidos por la lluvia ácida varían. A algunas las ataca más el dióxido de 
azufre y a otras los óxidos de nitrógeno. El anhídrido carbónico 
transportado por el agua de lluvia en alta concentración disuelve los 
feldespatos. 

 
AA cc cc ii óó nn   dd ee ll   ss ee rr   hh uu mm aa nn oo ..  Por último, y quizá como el más 

destructor de los agentes que deterioran y degradan los materiales 
pétreos, está la acción humana. Aquí podemos agrupar los agentes de 
deterioros tanto constructivos como vandálicos. 

 
Dentro del grupo de los constructivos, hay tantos como acciones 

se le ocurren al ser humano para construir, proteger, fijar o anclarse a los 
materiales pétreos, limpiarlos, tallarlos o pintarlos.  Pero si empezamos con 
los más comunes tendremos desde luego el uso de morteros impropios, que 
pueden serlo por su condición física o por sus componentes químicos.  
Cuando se utiliza para junteo, resane y rejunteo un mortero más duro que la 
piedra misma, éste produce daños a su superficie adherida, cuando hay 
movimientos por acción mecánica. Cuando el mortero de junteo es menos 
poroso o más impermeable, la evaporación en lugar de efectuarse a través 
de él se traslada a la piedra, con el consiguiente movimiento de sales. 
Cuando se juntea o resana con cemento,  el contacto de éste con el agua y 
la humedad se producen reacciones químicas que provocan una aguda 
corrosión en la piedra, especialmente en las canteras. 9 

 
También se aplican a la piedra diversos tipos de protectores en 

forma de membranas impermeables, como son los barnices, la mayoría de los 
silicones, las ceras y las emulsiones asfálticas. En las últimas décadas han 
proliferado los tratamientos para “proteger” a la piedra, y lo único que hacen 
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es impedir la transpiración natural del material pétreo y acelerar 
cristalizaciones que tarde o temprano producirán exfoliaciones irreversibles. 
Como una recomendación, hay que evitar cualquier tratamiento protector de 
la piedra, salvo cuando éste sea prescrito previo diagnóstico apoyado en 
pruebas de laboratorio rigurosamente comprobables. 

 
No es conveniente la inclusión de elementos metálicos dentro de la 

piedra, como es el caso de grapas, tornillos, clavos, pernos, alcayatas y 
varillas. El hierro, al contacto con la humedad de la piedra, produce corrosión 
y ésta hace estallar sillares y dovelas. 

 
El lijado o tallado con abrasivos sobre la piedra expuesta a la 

intemperie es muy perjudicial, ya que remueve la protección natural de la 
piedra conocida como calcín y hace lo que dicen los canteros: “quita la piel a 
la piedra y abre el poro”. 

 
Uno de los peores daños que puede hacer el ser humano sobre una 

superficie de piedra es pintarla o aplicar sobre ella sustancias bituminosas. 
En el conocido caso de las “pintas” vandálicas sobre las superficies pétreas 
de los monumentos el efecto es muy grave y muchas veces irreversible. 
Cuando se aplican pinturas sobre cantera muy porosa, ésta penetra a veces 
hasta un milímetro o milímetro y medio, por lo que resultará muy difícil 
extraerla, sobre todo si transcurre mucho tiempo. 

 
Los causantes de los deterioros en materiales pétreos se han 

expuesto en forma muy simple y empírica, más adelante se explicará 
detenidamente para cada caso, las soluciones en el capítulo IX de las 
especificaciones técnicas.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A continuación se muestran las láminas del registro de daños, 
ordenadas de la siguiente manera: 

D-1     Planta de Conjunto 
D-2    Planta Baja 

   D-3    Planta Alta 
D-4    Planta Azotea 

   D-5    Fachada Principal 
   D-6    Fachada Lateral  
   D-7     Corte Transversal 

D-8 Corte Longitudinal 
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En marzo de 1993 el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) inició las labores de restauración del antiguo convento de Nuestra 
Señora de la Natividad. 

 
 A lo largo de los últimos seis años el INAH ha realizado 

importantes obras de mantenimiento, consolidación y restauración tanto 
arquitectónica, como de las pinturas murales de este monumento histórico, 
que a partir de 1993 funciona como museo y centro de documentación 
histórica de Tepoztlán dependiente del INAH. 

 
En 1995 con el apoyo de los especialistas de la Escuela-Taller 

México (con sede en el Antiguo Colegio de San Ildefonso), dirigida por el arq. 
Leonardo Huidobro, se realizaron las siguientes intervenciones: 

 
 1  Restauración de las dovelas del arco del mirador oriente (se 

requirió aquí una intervención altamente especializada para apuntalar, 
inyectar y reubicar la dovela afectada).   

 2  Reconstrucción del arco  y la almena de la puerta norte del 
exconvento, por la que generalmente se ingresaba al Portal de Peregrinos. 

 3 Reconstrucción de poyos y tronerillas (bancas de mampostería) 
en el antiguo mirador. 
 
 

66..11..11..  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCAA  DDEELL  
AANNTTIIGGUUOO      CCOONNVVEENNTTOO  

 
No obstante sus 400 años de antigüedad, el exconvento no 

presenta daños estructurales severos, la cual evidencia la excelente técnica 
constructiva así como la calidad de la mano de obra de los indígenas que lo 
edificaron. 

 
Luego de una evaluación preliminar del deterioro del monumento, 

realizada por el INAH en 1992 quedaron establecidas las prioridades en el 

proceso de restauración del convento: se requería fundamentalmente evitar 
la humedad de los muros y bóvedas. 
 

 4  La bóveda del ala norte, la más dañada requirió una 
intervención mayor: se efectuaron en ellas obras de desenladrillado, 
inyectado de grietas, reenladrillado e impermeabilización, empleando en ello 
las técnicas tradicionales de la arquitectura colonial. 

 5 Para evitar la humedad en muros, en el jardín poniente se 
excavaron canales de desague  y se rellenaron con tezontle, estos reciben y 
conducen las caídas de agua de las gárgolas ahí ubicadas, mismas que 
fueron prolongadas. 

 6 Fueron retirados del patio del norte y del jardín poniente 
montículos de tierra y efectuada la excavación  un “foso” alrededor del 
edificio con el fin de abatir el nivel freático del agua y con ello evitar la 
humedad por absorción o “capilaridad” en los muros. 

 7  Las fachadas del edificio fueron consolidadas: se restituyó 
tanto la mampostería como los rajueleados faltantes. 

 8 También con la finalidad de aislar los muros fueron prolongadas 
las gárgolas que desaguan las azoteas y bóvedas. 
 

66..11..22..  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN  DDEE  PPIINNTTUURRAASS  MMUURRAALLEESS  
DDEELL  AANNTTIIGGUUOO  CCOONNVVEENNTTOO 

 
En 1992 especialistas del Taller de Restauración del Centro INAH 

Morelos luego de realizar una serie de “calas” en los muros del convento, 
localizaron a 4,500 metros de aplanados y pinturas murales originales, 
correspondientes a los siglos XVI y XVII. 
 

 En algunos muros se han localizado dos o tres capas de pinturas 
originales sobrepuestas; la más antigua, con la que se inauguró el convento 
en el siglo XVI, fue realizada “al fresco” (es decir, se pintaba cuando el 
aplanado del muro aún estaba fresco); las pinturas posteriores fueron 
decoradas “al temple” (sobre estuco seco).1 
 

 La paciente labor de los restauradores del INAH incluye la limpieza 
de los muros, el desencalado (por medio de un bisturí) de la pintura con que 
fueron cubiertos los murales, posiblemente en el siglo pasado, la inyección de 
adhesivos en grietas, la consolidación de la pintura, por último, la 
integración de los colores originales. 

6.1. RESTAURACIONES 
ANTERIORES

1 Instituto Nacional de Antropología e Historia. “Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán”.
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 En 1997, con el apoyo financiero de la Comisión Estatal para la 
Preservación del Patrimonio Cultural del Estado de Morelos, fueron 
restauradas las celdas del ala poniente del ex convento misma que 
albergaran el futuro museo histórico de Tepoztlán. 9  
 
 Estas obras incluyen: reencalado de las celdas (en donde no se 
localizan pinturas murales), remoción de los pisos de barro deteriorados, 
descenso (a su nivel original) del nivel del piso, colocación de firme y de 
nuevos pisos de loseta de barro. 
 

66..11..33..  OOTTRRAASS  IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS  
AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCAASS 

 
 10  Construcción de la barda perimetral faltante en el jardín 

poniente. 
 1 1  Empedrado del patio norte y del “Portal de Peregrinos”. 
 12  Construcción de una rampa de conduce del patio norte al 

jardín poniente. 
 13  Liberación de relleno de los arcos del “Portal de Peregrinos” y 

colocación de herrerías en las arcadas liberadas. 
 14  En la planta alta del ala norte se localiza una pequeña terraza, 

que por haber perdido su techumbre original  se encontraba muy 
deteriorada: fueron ya consolidados sus muros y reinstalado el piso de 
loseta de barro. 
 

La restauración de las pinturas murales continuó a lo largo de 
1997 y 1998 realizándose las siguientes intervenciones: 

 15  Restauración de los altares y tumbas del claustro bajo. 
 16 Desencalado de dos arcos del claustro bajo. 
 17  Restauración del corredor sur del claustro alto (limpieza, 

desencalado, retiro de resanes de cemento, nuevos resanes de cal / arena, 
reintegración de color en el muro sur, e inyección de grietas y consolidación 
de aplanados en la bóveda). 

 18  Restauración de lavamanos y del dintel del refectorio. 
 19  Reconstrucción y recubrimiento de pequeños muros  en las 

azoteas del exconvento, para evitar la filtración de agua. 
 20 Restauración de ocho almenas en la azotea del templo. 

 21  Rajueleado, resanado y entortado en la escalera que conduce 
al templo. 

 22 Colocación de un portón de madera en el claustro bajo. 
 

A lo largo de 1998 se realizaron las siguientes obras de 
restauración y mantenimiento: 

 23 Restauración del antepecho y columnas de la terraza norte y 
reconstrucción de su techo conforme su diseño original. 

 24 Liberación de ladrillo, reenladrillado, entortado, gruñido e 
impermeabilización del extrado de la bóveda oriente y poniente. 

 25 Liberación de ladrillo, retiro de material de relleno ajeno, 
entortado e impermeabilización de las dos terrazas poniente a la terraza 
oriente. 

 26 Resanado de los muros y antepechos de la terraza poniente. 
27  Liberación de ladrillo, reenladrillado, entortado, bruñido e 

impermeabilización de una azotea del convento.2 (ver planos de antiguas 
restauraciones). 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Instituto Nacional de Antropología e Historia. “Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán”.
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3 Albert González Avellaneda, et al. “Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos Históricos”, INAH
 

 
 

 
  
OObbrraass  pprreelliimmiinnaarreess..  
Previos a cualquier intervención, como son apuntalamientos, 

limpieza, protección, calas (trabajo analítico sobre los materiales, realizado 
para el posible diagnóstico de intervención), etc. Es decir, todo lo 
relacionado a preparar el edificio para poderlo intervenir en una 
restauración. 
  

OObbrraass  ddee  lliibbeerraacciióónn..  
Como su nombre lo indica, llevan como finalidad básica la de librar 

al monumento objeto de la intervención, de aquellos elementos 
yuxtapuestos, adosados o cercanos a él, que lo afecten devaluándolo, o que 
impidan apreciarlo dentro de un medio apropiado. Con ello se trata de 
depurar todo aquello que conforme el valor, o los valores, arquitectónicos, 
artísticos y culturales del bien. 

  
OObbrraass  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn..    
Los trabajos de conservación son preventivos. Vienen a ser estos 

trabajos los ideales para garantizar la permanencia completa del edificio, y 
van desde la inspección continua y la vigilancia de las nivelaciones, a las 
limpiezas, apuntalamientos, eliminación de plantas parasitarias, hongos, 
raicillas, bacterias, etc. Debemos agregar que el uso a que se destine el 
monumento deberá ser idóneo para ayudar a su conservación. 

 
OObbrraass  ddee  ccoonnssoolliiddaacciióónn..   
Como obras de consolidación, pretendemos denominar aquella 

recuperación de las características o propiedades originales del edificio, 
dándole firmeza y solidez.  

 
OObbrraass  ddee  rreessttiittuucciióónn..  
Las obras de restitución son las operaciones por medio de las 

cuales se sustituyen total o parcialmente los elementos perdidos o 
afectados a través del tiempo, si se poseen los datos de sus 
características originales o, en su defecto, se utilizarán sustitutos que 
solamente restituyan el trabajo desempeñado por el original, sin tratar de 
igualar o copiar otros elementos. 

 

 
OObbrraass  ddee  rreessttrruuccttuurraacciióónn..    
Son las operaciones necesarias para poner en condiciones de 

servicio una estructura que por diversos motivos ha fallado, eliminando las 
causas o estableciendo las condiciones para que la transmisión de cargas y 
los esfuerzos en los materiales se reestablezcan conforme a sus 
características de diseño original, conservando en lo posible su geometría y 
dimensión. 
  

OObbrraass  ddee  IInntteeggrraacciióónn..  
La integración de un monumento, puede tipificarse como la labor 

consistente en agregar a éste uno o varios elementos que no existen en su 
contexto en el momento de efectuarse los trabajos. Estos elementos 
pueden ser de dos clases: elementos que ha perdido el monumento, pero que 
formaban parte de él, y por alguna causa han desaparecido, y elementos 
que, sin haber formado nunca parte de su construcción son necesarios a él 
para su funcionamiento. 
 

OObbrraass  ddee  rreeiinntteeggrraacciióónn..  
Los trabajos de Reintegración, consisten en volver a su lugar 

aquellos elementos originales que por alguna causa han sido desplazados de 
su sitio. En estos casos se puede ir desde la anastilósis, consistente en el 
reacomodo de los elementos dispersos “in situ” de una edificación, hasta el 
caso extremo de una reconstrucción total. 

 
OObbrraass  ddee  aaddeeccuuaacciióónn..  
Obras de adaptación o adecuación son aquéllas que se realizan 

(casi siempre en monumentos habitables), con el fin de adaptarlos a una 
nueva función, sea por cambio de destino del edificio (el caso de convertir 
una iglesia en teatro, museo, biblioteca, etc.), o sea porque,  conservando el 
mismo destino, los cambios técnicos y culturales hagan necesarias dichas 
adaptaciones. (Caso específico, el advenimiento de instalaciones sanitarias 
a las habitaciones, que han hecho necesarias su adaptación a aquéllas que 
no las tenían.) 
 

OObbrraass  ddee  rreeggeenneerraacciióónn..    
El concepto de regeneración es la acción o efecto de regenerar, es 

decir, restablecer o mejorar las condiciones de un edificio que ha sido 
dañado, pudiendo haber sucedido por diversas causas y factores, tanto 
naturales, artificiales. Como provocados por el hombre.3 

6.2. CLASIFICACION DE LAS 
INTERVENCIONES
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Teniendo un análisis del registro de daños, de las antiguas 

restauraciones coordinadas por parte del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, se realizó el proyecto de intervención. 

 
El Proyecto se divide en 8 láminas: 
R-1 Planta Atrio 
R-2  Planta Baja 
R-3 Planta Alta 
R-4 Planta Azotea 
R-5 Fachada Principal 
R-6 Fachada Lateral 
R-7 Corte Transversal 
R-8 Corte Longitudinal 
 

6.3. PLANOS DE INTERVENCIÓN 
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-murmmi, p..vW d..ma.arm y rmga.tro. 

C:O..A.L..A.S. 

~ 1. RNll.zac!Ondllcalaenplrnura. 
V .R. AIMIIlzaalM m cm&. •n llplmrmdo. 

3. FIMl!aadón m cela e n pllo. 

CON SOL 1DAC1 O N ES 
,fi\ 1. ConaolkMclórl dl!I pialll . 
~ 2 . Ccnaolld&clón de •plllnlldo crfgl n11I. 

3. Ccn.::alldlla~ d• mura et. mmmpa.t:llrfa. 

4. Oonaolld&cl6n et. 1*.lru y gr19ta. 

o. eon.olldaclón do eklmemoe o~lae 
8 . Oanmalldmaltln m _.. .. d• mmnpomNrlll 

T. Curwu11m.c:rón m ....... m mlldmrm 
a. Oonmolld&clón da c:antarlli en mucm 
•. OonM>lldlLclón et. p9o Dl'lg..,_al. 

o 1.0 3.0 6.0 1:2.0 mt (11] 1.1"1 1 . ~----EX--C-D_N_V_E_N_T_D_LA __ N_A_T_l_V_ID_A_D __ D_E_N_U_E_B_T_RA __ B___:::E=N=_=D=R=A=,=T=E=P=D=Z=T=LAN~=:::M=:::D:::R=:::E:::L:::D=:::B=:::=:::=:::=:::( 

PLANO No •• 1 u 



PLANO No •• )1 u 

G 
o 

LOCALIZACION 

F" 1 ~ e::> ~ 
r;-1 1. Ellmlned6n m pleo actual, ptevta l'Mllddón de 
LJ c.m y regatrodll mrc.. 

2. Ellmlnaclón de eecombro y lh1J._. general 
..mrg..,do nwt.1111• llflnwmdi.,._.., i. abrm. 
8. UbelllCICn de paylmentoe ecibreplJHtOe, 
~aarna..-.lt.dod9.-.._prww111 
ld9nllllcacl6n y Mglslro dll dar'lcm. 
4. Ellmlnadón de hlerbu y ralo-.. 

""'L...JIFiR.c::::>ES 

.J 0 1. Ubel'ldón da aplen&doli, prey!a l'Nlldc:lón de 
C11lUy1'91iilletrod9d&l"loe. O =~~ d• !lpl--*»y •nmlic.adn d• mu•nt.. 

m ;;.~::~da plnturu, raa.iparando eva;tl&do 

~ 
CUBIERTAS 
ENTREPISOS 

~1. L..b9rm:JOn da mpa.r..dae en p l'SlllM y almenm. 
2 . Llberadón de •1tc11tadm en b6vedme. 
3. 0..-lv.G•~ 

P.._.,ER."T"""S 

Í1\ 1. El írnlnmc!On d9 ~can man::oa y m.,.. tt..a 
--V-m a. Db111, prwvlll ~6ny '9filllltra ct.dll1'1m. 

2 . UberwtdOn ele pu...- para rwtaur9Cll0n, p"""9. 
a..nbld6ny rwgllltru. 
3. Ut.r.cldn dll plntu .... , •m•nlcm~ a ----4.Un,:>llmlg11t1111'81d•p.¡---
IS. Ut.r.:ldn dll h•nw111 •n pu•rlmil pani 
rMtaLnClórl. pnMa clutr~ y reo1no. 

VENTANAS 
fTl 1. Ellml~ dm v.nt:anui ccn mlllCD9 y can- h.1•111 
1=T de la abra. pnMa ldemlflcaclc5n y regi.ro de dal'lo&. 

2. L.amraalen et.__,,_ pa111 ,_mu~, pr-'
dMfflcacl6n y regletr'O. 
3.. u.nación de pntu.-.. •lemenlo& &doMdoe o ---· 4. Ump-.. a•ner111 de..,......... 
5. ltl9racl(in dll hemt11rfa ..-i YtlntanM f)a'8. 
-murmmi, p..vW d..ma.arm y rmga.tro. 

C:::::....._L....._~ 

~ 1. RNll.zac!On dllcalaenplrnura. 
V .R. AIMIIlzaalM m cm&. •n llplmrmdo. 

3. FIMl!aadón m cela e n pllo. 

CON SOL 1DAC1 O N ES 
,fi\ 1. ConaolkMclórl dl!I pialll . 
~ 2 . Ccnaolld&clón de •plllnlldo crfgl n11I. 

3. Ccn.::alldlla~ d• mura et. mmmpa.t:llrfa. 

4. Oonaolld&cl6n de 1*.lru y gr19ta. 

o. eon.olldacll5n do eklmemoe o~lae 
s. Oal'19Dlldmartin m _.. .. D• mmnpcmNrlll 
T. Curwullm.c:rón m ....... m mlldmrm 
a. Oonmolld&clón do c:antarlli en mucm 
•. OonM>lldlLclón de p9o Dl'lg..,_al. 



PLANTA ALTA 

PLANO No. a-1 u 

G 
o 

LOCALIZACION 

r;-1 1. Ellmlned6n m pleo actual, ptevta l'Mllddón de 
LJ c.m y regatrodll mrc.. 

2. Ellmlnaclón de eecombro y lh1J._. general 
..mrg..,do nwt.1111• llflnwmdi.,._.., i. abrm. 
8. UbelllCICn de paylmentoe ecibreplJHtOe, 
~aarna..-.lt.dod9.-.._prww111 
ld9nllllcacl6n y Mglslro dll dar'lcm. 
4. Ellmlnadón de hlerbu y ralo-.. 

"""""L..Jl~c::JES 

.J 0 1. Ubel'ldón da aplen&doli, prey!a l'Nlldc:lón de 
C11lUy1'91iilletrod9d&l"loe. O =~~ d• !lpl--*»y •nmlic.adn d• mu•nt.. 

m ;;.~::~da plnturu, raa.iparando eva;tl&do 

~ 
CUBIERTAS 
ENTREPISOS 

~1. L..b9rm:JOn da mpa.r..dae en p l'SlllM y almenm. 
2 . Llberadón de •1tc11tadm en b6vedme. 
3. 0..-lv.G•~ 

P.._.,ER."T"'-S 

Í1\ 1. El írnlnmc!On d9 ~can man::oa y m.,.. tt..a 
--V-m a. Db111, prwvlll ~6ny '9filllltra ct.dll1'1m. 

2 . UberwtdOn ele pu...- para rwtaur9Cll0n, p"""9. 
a..nbld6ny rwgllltru. 
3. Ut.r.cldn dll plntu .... , •m•nlcm~ a ----4.Un,:>llmlg11t1111'81d•p.¡---
IS. Ut.r.:ldn dll h•nw111 •n pu•rlmil pani 
rMtaLnClórl. pnMa clutr~ y reo1no. 

VENTANAS 
fTl 1. Ellml~ dm v.nt:anui ccn mlllCD9 y can- h.1•111 
1=T de la abra. pnMa ldemlflcaclc5n y regi.ro de dal'lo&. 

2. L.amraalen et.__,,_ pa111 ,_mu~, pr-'
dMfflcacl6n y regletr'O. 
3.. u.nación de pntu.-.. •lemenlo& &doMdoe o ---· 4. Ump-.. a•ner111 de..,......... 
5. ltl9racl(in dll hemt11rfa ..-i YtlntanM f)a'8. 
-murmmi, p..vW d..ma.arm y rmga.tro. 

c:>.-L.-~ 

~ 1. RNll.zac!Ondllcalaenplrnura. 
V .R. AIMIIlzaalM m cm&. •n llplmrmdo. 

3. FIMl!aadón m cela e n pllo. 

CON SOL 1DAC1 O N ES 
~ 1. ConaolkMclórl dl!I pialll . 
~ 2 . Ccnaolld&clón de •plllnlldo crfgl n11I. 

3. Ccn.::alldlla~ d• mura et. mmmpamblrfa. 

4. Oonaolld&cl6n et. 1*.lru y gr19ta. 

o. eon.olldacll5n do eklmemoe o~lae 
8 . Oanmalldmaltln m _.. .. d• mmnpcmNrlll 
T. Curwu11m.c:rón m ....... m mlldmrm 
a. Oonmolld&clón da c:antarlli en mucm 
•. OonM>lldlLclón et. p9o Dl'lg..,_al. 
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G 
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LOCALIZACION 

F"l~C>~ 

r;-1 1. Ellmlned6n m pleo actual, ptevta l'Mllddón de 
LJ c.m y regatrodll mrc.. 

2. Ellmlnaclón de eecombro y lh1J._. general 
..mrg..,do nwt.1111• llflnwmdi.,._.., i. abrm. 
8. UbelllCICn de paylmentoe ecibreplJHtOe, 
~aarna..-.lt.dod9.-.._prww111 
ld9nllllcacl6n y Mglslro dll dar'lcm. 
4. Ellmlnadón de hlerbu y ralo-.. 

""""L...JI ~e::> ES 

.J 0 1. Ubel'ldón da aplen&doli, prey!a l'Nlldc:lón de 
C11lUy1'91iilletrod9d&l"loe. O =~~ d• !lpl--*»y •nmlic.adn d• mu•nt.. 

m ;;.~::~da plnturu, raa.iparando eva;tl&do 

~ 
CUBIERTAS 
ENTREPISOS 

.A. :Z: e:> T E .A. 

~1. L..b9rm:JOn da mpa.r..dae en p l'SlllM y almenm. 
2. Llberadón de •1tc11tadm en b6vedme. 
3. 0..-lv.G•~ 

Pll...JEA..1"""-S. 

Í1\ 1. El írnlnmc!On d9 ~can man::oa y m.,.. tt..a 
--V-m a. Db111, prwvlll ~6ny '9filllltra ct.dll1'1m. 

2 . UberwtdOn ele pu...- para rwtaur9Cll0n, p"""9. 
a..nbld6ny rwgllltru. 
3. Ut.r.cldn dll plntu .... , •m•nlcm~ a ----4.Un,:>llmlg11t1111'81d•p.¡---
IS. Ut.r.:ldn dll h•nw111 •n pu•rlmil pani 
rMtaLnClórl. pnMa clutr~ y reo1no. 

VENTANAS 
fTl 1. Ellml~ dm v.nt:anui ccn mlllCD9 y can- h.1•111 
1=T de la abra. pnMa ldemlflcaclc5n y regi.ro de dal'lo&. 

2. L.amraalen et.__,,_ pa111 ,_mu~, pr-'
dMfflcacl6n y regletr'O. 
3.. u.nación de pntu.-.. •lemenlo& &doMdoe o ---· 4. Ump-.. a•ner111 de..,......... 
5. ltl9racl(in dll hemt11rfa ..-i YtlntanM f)a'8. 
-murmmi, p..vW d..ma.arm y rmga.tro. 

C:O>..L>..~ 

~ 1. RNll.zacl0n d9cala•nplrnura. 
V .R. AIMIIlzaalM m cm&. •n llplmrmdo. 

3. FIMl!aad6n m cela en pllo. 

CON SOL 1DAC1 O N ES 
~ 1. ConaolldlLcl6n dl!I pialll . 
~ 2 . Ccnaolld&clón de •plllnlldo crfgl n11I. 

3. Ccn.::alldlla~ d• mura et. mmmpa.t:llrfa. 

4. Conaolld&cl6n dm 1*.lru y gr19ta. 

O. eon.olldaclón do Gklmentoll D~lae 
8 . Oanmalldmaltln m _.. .. d• mmnpomNrlll 

T. Curwu11m.c:rón m ....... m mlldmrm 
a. Oonmolld&clón da c:antarlli en rnucm 
•. Oonmolldaclón dm p9D Dl'lg..,_al. 



<@> ~ 

0 

<@> 0 

0.97 1.98 5.24 .... 2.82 

0.32 
o.es 

[ PLANO No. 1t-5 

0 0 0 0 

""º 8.02 3.22 3.55 
1.a7 

FACHADA PRINCIPAL IPDNIENTEJ 

( 

o 
o 

LOCALIZACION 

r.tl 1. Ellmlnaddn de pleo lllClual. P1"9Vta ~lldc:lón de 
L_J mluyrwgtetrod•d&l"loa. 

2. EJmN.cton de eec:orrt1ro y 11"1>1en g111era1 
9.aoglllnda ~rfal-~l-•n 111 ati ... 
a. LlberadOn de pavmemoe eci>replNIOe, 
ld•ntlfltadcm ODl'T1D -.ilt.la d• ~1-. prW\1111 
ldenllflmcl6n y .-.glatta da dlll'loa. 
4. EJmN.cton de ht•rbu y .. rcee. 

""' L.J FOr. e::> ~ 
.J 0 1. Lt.tadón de aplanado&. pMY&a ,_.~ de 

cm.. y regliltro de d ...... o ~dllmpa./Wdmy•nmiimddriO.llgSltlllll 

m :~~ón de p rnturm, recupan1ndo mgndlada 

~ 
CUBIERTAS 

ENTREPISOS 

.A..Z:C>T"E.A. 

W 1. Ub111'9d0n de ap1....x.., p'9tl•y•l~u. 
2 . Uberadande ~en~. 
a. o...mv. m gi1rga1u. 

PLJER.T.A.S 

rn , . EJlmlnaclOn de puertu can marcoa y mn• tu ... 
~G• l•abra, prwvi• la..ttftcacidri y~ d• mrl0&. 

2. LiberactOn de pu11nu Pfl .. f'91Nurtd6n, ~· 
ui.-rrc.ddri yrwgJUc. 
3. Lrt..aión d9 p lnt.,rwm, • l.,._,m. .U~D9 o 
aobrep ...... 
4. ~-- ganar11I da puartu. 
15. Llbm-.d6n d9 ~m1rf11 _, p.mrllla pmrw. 
ranwraclón. prDYll. a..lflc:aaOn y reglllro. 

VENTAN.AS 

f1l_ 1. Elrmln-=t6n d9 -ntanaa a::in rrarcca y car.- t...... 
~do 11. ob ... pr'DYll. kB"!1111cedC)n y NQlllro m <W'm. 

2 . Ut.rw:i16n el• -m.r-r-nt ...tauraaltin, p_.. 
dulflcad6nyl'tlQlltto. 
a. Ube...adn d• plnturu. lllemento1 adoMdoe o --4. U"'1iam g9"1..i dll wntmn-.. 
$. Ubertdón d• lien.'81 11n ~r'IM s-a 
~urmalen, Pf'W• alulllo.al6n y r.gr.tra. 

C:O-L-~ 
(";'\ 1. AMJtQiclOn de cala...., p~1,,1ra. 
\..:.__,} 2. Rmml~n dll m.la., .11plan-*:I. 

3. R1111alldddn de cala en ¡:No. 

CONSOLIDACIONE S 
~' 1. acr.aJldadón de pnd. 
~ 2 . Ccneolldadón de aplanMto crtgr.al. 

3 . Canaalldm6n d9 m.nu d• ~-

4. Ccnmlldactdn da ftlluraa y gr1ataa. 

11. Ocn9olld.acln de mememoe omamentalee 
8 . Can•cHd.al&n de _ ¡.._ d9 mur~t111f• 

7. Ocn•iHd-*5n de ... m•nlce de ....a.. 
l. ConKll!d-=tOn da mn•rf•., man::ca 
s . ~mlldactón da plaoarfgln11I. 

Tltll "'º'ltlOMM DI ARQUITICTUM 



PLANO No. a-& 

0 0 

0 1 
0 0 
~ 0 0 ~ 
~ 

~ 
0 0 0 0 

0 ~ 

5.83 2 .... '·"" 1.80 2.50 1.85 """' '·"" 2.00 1.75 2.45 1.85 

0 
D D 

2.93 -<----7.52------.1 

FACHADA SUR 

ESCALA GRAFICA 

~.O !l.O 6.0 mt1j 

G 
o 

LOCALIZACION 

-•e.c:>e. 
r;-1 1. Ellmlned6n m pleo actual, ptevta l'Mllddón de 
LJ c.m y regatrodll mrc.. 

2. Ellmlnaclón de eecombro y lh1J._. general 
..mrg..,do nwt.1111• llflnwmdi.,._.., i. abrm. 
8. UbelllCICn de paylmentoe ecibreplJHtOe, 
~aarna..-.lt.dod9.-.._prww111 
ld9nllllcacl6n y Mglslro dll dar'lcm. 
4. Ellmlnadón de hlerbu y ralo-.. 

l'\l'IL...JIFir.c::::>ES 

.J 0 1. Ubel'ldón da aplen&doli, prey!a l'Nlldc:lón de 
C11lUy1'91iilletrod9d&l"loe. O =~~ d• !lpl--*»y •nmlic.adn d• mu•nt.. 

m ;;.~::~da plnturu, raa.iparando eva;tl&do 

~ 
CUBIERTAS 
ENTREPISOS 

~1. L..b9rm:JOn da mpa.r..dae en p l'SlllM y almenm. 
2. Llberadón de •1tc11tadm en b6vedme. 
3. 0..-lv.G•~ 

PUEF"t.-r-~S 

Í1\ 1. El írnlnmc!On d9 ~can man::oa y m.,.. tt..a 
--V-m a. Db111, prwvlll ~6ny '9filllltra ct.dll1'1m. 

2 . UberwtdOn ele pu...- para rwtaur9Cll0n, p"""9. 
a..nbld6ny rwgllltru. 
3. Ut.r.cldn dll plntu .... , •m•nlcm~ a ----4.Un,:>llmlg11t1111'81d•p.¡---
IS. Ut.r.:ldn dll h•nw111 •n pu•rlmil pani 
rMtaLnClórl. pnMa clutr~ y reo1no. 

VENTANAS 
fTl 1. Ellml~ dm v.nt:anui ccn mlllCD9 y can- h.1•111 
1=T de la abra. pnMa ldemlflcaclc5n y regi.ro de dal'lo&. 

2. L.amraalen et.__,,_ pa111 ,_mu~, pr-'
dMfflcacl6n y regletr'O. 
3.. u.nación de pntu.-.. •lemenlo& &doMdoe o ---· 4. Ump-.. a•ner111 de..,......... 
5. ltl9racl(in dll hemt11rfa ..-i YtlntanM f)a'8. 
-murmmi, p..vW d..ma.arm y rmga.tro. 

C:O..A.L..A.S. 

~ 1. RNll.zac!Ondllcalaenplrnura. 
V .R. AIMIIlzaalM m cm&. •n llplmrmdo. 

3. FIMl!aadón m cela en pllo. 

CON SOL 1DAC1 O N ES 
,fi\ 1. ConaolldlLcl&i dl!I pialll . 
~ 2 . Ccnaolld&cl&i de •plllnlldo crfgl n11I. 

3. Ccn.::alldlla~ d• mura et. mmmpa.t:llrfa. 

4. Conaolld&cl&i de 1*.lru y gr19ta. 

o. eon.olldacll5n do eklmemoe o~lae 
8 . Oanmalldmaltln m _.. .. d• mmnpomNrlll 

T. Curwu11m.c:rón m ....... m mlldmrm 
a. Oonmolld&clón da c:antarlli en mucm 
•. OonM>lldlLclón de p9o Dl'lg..,_al. 

EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA, TEPDZTLAN MDRELDB 



~-~t-.,._____,__-$--1e.1e--<f____,___T ._..,..______,______1•.s1_____, 

CORTE TRANSVERSAL W • W 

ESCALA GRAFICA 

PLANO No •• 'J' u 

G 
o 

LOCALIZACION 

-•e.c:>e. 
r;-1 1. Ellmlned6n m pleo actual, ptevta l'Mllddón de 
LJ c.m y regatrodll mrc.. 

2. Ellmlnaclón de eecombro y lh1J._. general 
..mrg..,do nwt.1111• llflnwmdi.,._.., i. abrm. 
8. UbelllCICn de paylmentoe ecibreplJHtOe, 
~aarna..-.lt.dod9.-.._prww111 
ld9nllllcacl6n y Mglslro dll dar'lcm. 
4. Ellmlnadón de hlerbu y ralo-.. 

l'\l'IL...JIFir.c::::>ES 

.J 0 1. Ubel'ldón da aplen&doli, prey!a l'Nlldc:lón de 
C11lUy1'91iilletro d9d&l"loe. O =~~ d• !lpl--*»y •nmlic.adn d• mu•nt.. 

m ;;.~::~da plnturu, raa.iparando eva;tl&do 

~ 
CUBIERTAS 
ENTREPISOS 

~1. L..b9rm:JOn da mpa.r..dae en p l'SlllM y almenm. 
2 . Llberadón de •1tc11tadm en b6vedme. 
3. 0..-lv.G•~ 

PUEF"t.-r-~S 

Í1\ 1. El írnlnmc!On d9 ~can man::oa y m.,.. tt..a 
--V-m a. Db111, prwvlll ~6ny '9filllltra ct.dll1'1m. 

2 . UberwtdOn ele pu...- para rwtaur9Cll0n, p"""9. 
a..nbld6ny rwgllltru. 
3. Ut.r.cldn dll plntu .... , •m•nlcm~ a ----4.Un,:>llmlg11t1111'81d•p.¡---
IS. Ut.r.:ldn dll h• nw111 •n pu•rlmil pani 
rMtaLnClórl. pnMa clutr~ y reo1no. 

VENTANAS 
fTl 1. Ellml~ dm v.nt:anui ccn mlllCD9 y can- h.1•111 
1=T de la abra. pnMa ldemlflcaclc5n y regi.ro de dal'lo&. 

2. L.amraalen et.__,,_ pa111 ,_mu~, pr-'
dMfflcacl6n y regletr'O. 
3.. u.nación de pntu.-.. •lemenlo& &doMdoe o ---· 4. Ump-.. a•ner111 de..,......... 
5. ltl9racl(in dll hemt11rfa ..-i YtlntanM f)a'8. 
-murmmi, p..vW d..ma.arm y rmga.tro. 

C:O..A.L..A.S. 

~ 1. RNll.zac!Ondllcalaenplrnura. 
V .R. AIMIIlzaalM m cm&. •n llplmrmdo. 

3. FIMl!aadón m cela e n pllo. 

CON SOL 1DAC1 O N ES 
,fi\ 1. ConaolldlLcl&i dl!I pialll . 
~ 2 . Ccnaolld&cl&i de • p lllnlldo crfgl n11I. 

3 . Ccn.::alldlla~ d• mura et. mmmpa.t:llrfa. 

4. Conaolld&cl&i de 1*.lru y gr19ta. 

o. eon.olldacll5n do eklmemoe o~lae 
8 . Oanmalldmaltln m _.. .. d• mmnpomNrlll 

T. Curwu11m.c:rón m ....... m mlldmrm 
a. Oonmolld&clón da c:antarlli en mucm 
•. OonM>lldlLclón de p9o Dl'lg..,_al. 



CORTE LONGITUDINAL V • V' 

ESCALA GRAFICA 

[PLANO No ... 

( 

o 
o 

LOCALIZACION 

~ .. • ~ e:::> ~ 
r.tl 1. Ellmlnaddn de pleo lllClual. P1"9Vta ~lldc:lón de 
L_J mluyrwgtetrod•d&l"loa. 

2. EJmN.cton de eec:orrt1ro y 11"1>1en g111era1 
9.aoglllnda ~rfal-~l-•n 111 ati ... 
a. LlberadOn de pavmemoe eci>replNIOe, 
ld•ntlfltadcm ODl'T1D -.ilt.la d• ~1-. prW\1111 
ldenllflmcl6n y .-.glatta da dlll'loa. 
4. EJmN.cton de ht•rbu y .. rcee. 

""'L.JFiiE.c::::>ES 

.J 0 1. Lt.tadón de aplanado&. pMY&a ,_.~ de 
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1  Albert González Avellaneda, et al. “Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos Históricos…”INAH. p.p. 173-174 
 

66..33..11..    GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS 

Esta sección está encaminada a proporcionar las especificaciones 
que permitan materializar un proyecto de intervención determinado. 

 
La especificación es un proceso técnico que precisa tanto los 

materiales como el procedimiento de ejecución de cada parte de la obra a 
realizar. Esta se hace en base a los trabajos que resultan del previo análisis 
de un proyecto que contempla la rehabilitación del inmueble y la adecuación 
del mismo. 
 

66..33..22..  OOBBRRAASS  PPRREELLIIMMIINNAARREESS 

  
6.3.2.1. LIMPIEZA GENERAL DEL INMUEBLE  
Se procederá el desalojo de escombro y basura acumulados en 

patios, locales, azoteas, pasillos, etc. 
 

6.3.2.2. ESTIBA Y ALMACENAJE  
Se elegirá el lugar adecuado para habilitar una bodega, donde sea 

factible guardar herramienta y equipo. 
 
Paralelamente se seleccionarán los elementos constructivos, 

decorativos y de protección originales que se encuentren sueltos o 
dispersos dentro del inmueble; se registrarán y estibarán para su posterior 
tratamiento y restitución. 
 

6.3.2.3. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS  
Previo análisis y evaluación de los valores arquitectónicos y 

decorativos, se procederá a la protección de los elementos expuestos a 
sufrir algún daño ocasionado por los trabajos a realizar; según el caso se 
utilizará enhuacalado, empapelado, plástico, yeso, etc. 
 

6.3.2.4. APUNTALAMIENTOS  
Después de estudiar la estabilidad del edificio, se procederá a 

apuntalar todos aquellos elementos que presenten un riesgo de colapso o 
puedan ser afectados durante la obra; asimismo, se evitará causar 
deterioros en la estructura y ornamentación del inmueble. 
 
 
 
 

6.3.2.5. DE ENMARCAMIENTOS DE PUERTAS Y VENTANAS 
Se colocarán arrastres horizontales y pies derechos o troqueles 

en el interior del marco, acuñándolos de tal manera que la carga se 
transmita uniformemente. 

 
6.3.2.6. REALIZACIÓN DE CALAS EN PINTURA 
 Son trabajos de exploración realizadas en las zonas indicadas por 

el proyecto de intervención. Las cuales determinarán tipos de aplanado y la 
existencia de pintura mural. 

 
En los sitios de exploración se procederá de la siguiente manera: 

1. Se marcan con lápiz, suavemente franjas de 5 mm. de ancho en los 
extremos del área por explorar y otras intermedias en caso de que 
sea necesario. 

2. Con el bisturí se cortarán las orillas de estas franjas, cuidando de 
no profundizar más allá de la primera capa (no suele sobrepasar a 
1 mm. de espesor). Con el mismo bisturí se irán desprendiendo las 
costras que se encuentren sueltas; y donde la pintura 
superpuesta se encuentra adherida. 

3. Se irán devastando cuidadosamente hasta que aparezca la 
pintura original o la fábrica del muro. 

4. Cuando la capa de pintura esté muy adherida se suavizará 
humedeciéndola con torondas de algodón empapadas en agua 
común. 

5. En caso de que la capa superpuesta no sea cal se podrán utilizar 
solventes. 
 
Cuando la capa de pintura superpuesta no contenga cal, se 

utilizarán solventes haciendo pruebas en áreas muy pequeñas empezando a 
utilizar vinagre y aumentando poco a poco la fuerza del solvente, si el más 
débil no es efectivo. 

 
La supervisión se encargará de llevar un registro fotográfico del 

proceso, que muestre lo que se vaya encontrando, apoyándose en una 
bitácora de obra, se empleará personal que haya trabajado en este tipo de 
obras. En caso de que no existan personas preparadas, deberán trasladarse  
al sitio algunas gentes experimentadas que preparen y dirijan al personal.1 
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2  Idem. p.p 174-177  
 

6.3.2.7. REALIZACIÓN DE CALAS EN MUROS 
Serie de trabajos donde se definirán las áreas previamente 

seleccionadas en el proyecto de intervención. Las cuales determinarán la 
existencia de aplanados antiguos, pintura mural, bruñidos o fábrica de 
muros. 
 

Se marca con lápiz suavemente. De la zona a intervenir, de 
acuerdo con las zonas indicadas en los planos. 

 
Mediante cuchara de albañil y a base de golpes rasantes se 

liberará el aplanado cuidando de no dañar el elemento oculto. No se utilizará 
cincel a menos de que el aplanado este muy adherido a la fábrica del edificio. 

 
Cuando la capa de pintura superpuesta no sea cal, se utilizarán 

solventes haciendo pruebas en áreas muy pequeñas, empezando por utilizar 
vinagre y aumentando poco a poco la fuerza del solvente si el más débil no es 
efectivo. 

 
Sólo se empleará a personal que ya haya trabajado en este tipo de 

obra, sino existen personas preparadas, se trasladarán al sitio a algunas 
gentes experimentadas que preparen y dirijan al personal. La supervisión se 
encargará de llevar un registro fotográfico del proceso, que muestre lo que 
se vaya encontrando, apoyándose en una bitácora de obra donde se relate lo 
hecho y logrado en el día. 

 
6.3.2.8. REALIZACIÓN DE CALAS EN PISOS 
Se hará una excavación de sección tal que permita el acceso de un 

operario.  
 
Se retirarán los rellenos y material suelto solamente con una 

cuchara de albañil. 
 
El proceso de suspenderá si se llega al nivel primitivo de desplante; 

esta evidencia se hace patente por el cambio de material y aparejo de muros 
o apoyos aislados que denotan la presencia de la corona del cimiento. 

 
Conforme se vaya desarrollando la excavación se retirará del sitio 

el escombro producto de ésta. 
 
 
 

66..33..33..  OOBBRRAASS  DDEE  LLIIBBEERRAACCIIÓÓNN 
 
6.3.3.1. LIBERACIÓN DE APLANADOS 
Procedimiento mediante el cual se retirará de los muros, previa 

comprobación de la ausencia de pintura mural o decoración significativa, los 
aplanados dañados o en mal estado. 

Se retirarán los aplanados, a base de cuchara de albañil o, cincel o 
maceta en caso de mayor adherencia, dando golpes rasantes a fin de no 
afectar la estructura ni las juntas de la misma, protegiendo previamente 
pisos y otros elementos adyacentes que pudieran ser dañados durante la 
operación. (FIG. 6.1.) 

 
6.3.3.2. LIBERACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 
 Según proyecto de adecuación, se retirarán las puertas, ventanas 

y herrerías no originales o aquellas originales (previo registro y numeración), 
que, por su grado de deterioro amerite su retiro para su restitución o 
restauración. 

 
Para descubrir los anclajes, se perforará con broca en torno a 

ellos, evitando dañar, lo menos posible, los apoyos o marcos en que se 
encuentren. 

 
6.3.3.3. LIBERACIÓN DE ENTORTADOS DE BÓVEDAS 
Retiro del recubrimiento de bóvedas en su totalidad cuando estén 

en muy mal estado, debido a su desprendimiento y agrietamiento de la 
piedra. 

 
Se retirará el recubrimiento de los entortados por completo, a 

base de golpes rasantes con cincel y maceta.Una vez eliminado el 
recubrimiento, del mismo modo, se liberará  el entortado de cemento-cal-
arena, procurando no dañar la estructura de la bóveda. 
  

Se acarreará al mismo tiempo el cascajo al banco de 
almacenamiento. 

 
Cuando se finalice la tarea de liberación de entortado de bóvedas, 

inmediatamente se empezará la operación de restitución.  
 

6.3.3.4. LIBERACIÓN DE ENLUCIDOS EN MUROS 
Retiro de la capa de recubrimiento reciente, recuperando el 

esgrafiado antiguo existente en la portada principal.2 
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3  Idem. p.p 177-180 
 

Antes de iniciar la labor se revisará la zona y se determinarán las 
áreas de disgregación y mayor adherencia. 

 
El trabajo de liberación se realizará a base de golpes rasantes 

utilizando únicamente la cuchara de albañil. 
Se llevará a cabo en todos los volúmenes de la portada principal y 

en el cuerpo de las torres campanario. Iniciando por las partes más altas en 
franjas de 2 metros de altura, auxiliándose con un andamio, retirando el 
escombro. 
 

6.3.3.5. ERRADICACIÓN DE AGENTES PARÁSITOS 
Cuando se trate de hierbas y plantas (autotróficos), se 

arrancarán procurando que sea con toda su raíz, y se inyectará un herbicida 
o gasolina en el área; terminada la operación se consolidará la superficie 
afectada. 

  
Cuando este procedimiento no sea posible por la dimensión del 

vegetal y provoque disgregación o inestabilidad del elemento afectado, se 
optará por emplear un herbicida disuelto en agua al 10%, aplicado por 
aspersión en el tallo y follaje o en el suelo, en torno al tronco, para causar su 
secado. Posteriormente, se corta y retira del sitio. 

 
Para organismos heterotróficos (parásitos que se alimentan de 

materia ya elaborada). En este grupo se encuentran los animales superiores 
(roedores, murciélagos, palomas) e insectos (cucarachas, piojos, polilla, 
pulgas, etc.). 

 
Para su erradicación se recomienda la utilización de insecticidas, 

aplicados por aspersión o brocha; por fumigación, así como venenos contra 
roedores, teniendo en cuenta que son productos tóxicos y obturándose las 
bocas de túneles o madrigueras. 

 
Este trabajo debe realizarse antes de que se retire el escombro 

del sitio, ya que de lo contrario podrían trasladarse a otras zonas. 
 
En el caso de palomas, deberán exterminarse con productos que 

no les causen trastornos en el sistema nervioso. No deberán suministrarse 
alimentos envenenados por presentar un peligro posterior para el hombre. 

Para la eliminación de agentes saprófitos (vegetales que viven en 
materia orgánica muerta) como los hongos inferiores y bacterias, se 

aplicará por medio de goteo, brocha, aspersión o inmersión un 10% de formol 
disuelto en alcohol o pentaclorofenol al 5%, en alcohol o diesel. (FIG. 6.2.) 

  
6.3.3.6. LIBERACIÓN DE PISO ACTUAL 
Retiro de piso dañado a agregado al original. 
 
Se determinará previamente el grado de intervención a partir de la 

realización de calas en pisos. 
 
Dadas las características del estado actual de los materiales, 

podrán demolerse los pisos y eliminarse los rellenos libremente hasta una 
profundidad de 30 a 40 cm, de preferencia cercanos a las calas más 
próximas. 

 
En interiores se eliminará el mortero con cincel y maceta, sin 

producir fuertes vibraciones. 
 
En las zonas exteriores, para pavimentos de concreto simple, se 

utilizará pala, pico y marro. 
 
Para recubrimientos pétreos se aflojarán introduciendo por los 

cantos un cincel fino, golpeado suavemente con martillo, a fin de no provocar 
percusión. Posteriormente se eliminará la mezcla con golpe rasante de 
cuchara, en los puntos de mayor adherencia. 

 
6.3.3.7. DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE GÁRGOLAS 
Se eliminará todo material suelto que obstruya el ducto de la 

gárgola, con un cepillo de raíz, agua y jabón neutro, eliminando todo tipo de 
azolve. 

 
Si se encuentran hierbas parásitas en las gárgolas, se erradicarán 

de acuerdo a la especificación 6.3.3.5. 
 
En caso necesario se consolidarán las gárgolas, tanto en su 

empotre como en su cuerpo, sellándose con jabón neutro y alumbre, todo 
elemento que durante su funcionamiento esté en contacto con el agua. Si en 
alguna gárgola faltara algún elemento propio de su volumetría, se restituirá 
con material similar a la fábrica original y se marcará la fecha de su 
intervención, grabada en la piedra. El supervisor realizará pruebas en la 
gárgola ya limpia y restituida, comprobando su correcto funcionamiento.3 
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FIG.6.1. Eliminación de aplanados en mal estado.  FIG. 6.2. Erradicación de agentes parásitos. 
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6.3.4.1. CONSOLIDACIÓN DE PRETILES 
Se necesitará cal apagada, arena de río, cemento de portland, 

pedacería de tezontle, llana de madera, cuchara, cincel fino. 
 
Una vez ubicadas las zonas a intervenir según proyecto, por medio 

de una cuchara de albañil se liberarán los aplanados  de mayor grado de 
disgregación. 
 

Con cincel fino, sin golpear se limpiarán las juntas de elementos 
disgregados como: mezcla, polvo, rajuelas de piedra, etc., cuando se haya 
limpiado la oquedad, se humedecerá la mampostería con agua y se llenará 
con mezcla de cal-arena-cemento, en la siguiente proporción: 

Cal apagada en obra 1 parte 
Arena    3 partes 
Cemento portland 10% por cada parte de cal 
 
La cal apagada se mezclará en seco con la arena. Se evitarán a 

toda costa la formación de porciones de cal viva, que al hidratarse con el 
tiempo ocasiona explosiones destruyendo los aplanados. 

 
El mortero se dejará reposar durante 12 horas, antes de ser 

aplicado, para conseguir su máxima plasticidad. Se recomienda limpiar y 
humedecer el muro sobre el cual se aplicará la mezcla, para evitar que el 
mortero absorba el agua que este requiere para su completo 
endurecimiento. 

 
Finalmente se afinará la mezcla con llana de madera, apoyándose 

en los paños de la mampostería existente. 
 
En caso de que existan oquedades de más de 14 mm de ancho, se 

rejonearán con rajuelas de tezontle y junteadas con la misma mezcla cal-
arena y cemento. 

 
Se determinará en caso de encontrar oquedades demasiado 

grandes la necesidad de hacer una reestructuración a base de concreto, 
debido al gran daño mostrado por esta fisura. 

 
Se deberá evitar el uso de ácidos de cualquier clase, debido a que 

estos atacan a la cal hidratada. 

6.3.4.2. CONSOLIDACIÓN DE APLANADOS 
Operación por medio de la cual se restituye la adherencia del 

aplanado del muro. 
  
Para reconocer las áreas que deban inyectarse, se golpearán 

suavemente los aplanados con los nudillos de la mano. 
  
Una vez determinadas, se protegerán empapelándolas con una 

capa de papel arroz usando como adhesivo resina acrílica específica y 
reversible. 

 
La inyección se hará a través de orificios practicados con taladro 

manual de volante y broca de carborundum de 3/16 aplicados suavemente; 
hay que procurar hacer estos orificios en puntos que no afecten los rasgos 
de las fisuras si hay pintura mural. 

 
Hecho el taladro se aplicará la inyección con jeringa de veterinario. 

El trabajo se ejecutará de abajo hacia arriba, pero nunca se abrirá en la 
zona más de un taladro hasta que se haya terminado la inyección en el 
punto atacado.  

 
Al terminar de vaciar el contenido de una jeringa, se esperará unos 

minutos y se determinará con golpe de nudillo si es necesario aplicar más 
líquido en el punto en cuestión. 

 
Cuando se tenga la certeza que se ha llenado la oquedad que 

circunda el taladro, se procederá a inyectar el siguiente punto, que se 
procurará situar a unos 30 cm del anterior. 

 
Transcurridas 24 horas como mínimo, se volverá a reconocer la 

zona, repitiendo las inyecciones cada 24 horas, hasta que la prueba 
acústica descrita no acuse la presencia de oquedades.4 

 
Las inyecciones se harán por caseinato de calcio, recomendándose 

para su preparación la siguiente mezcla: 
Agua destilada caliente     1.5 lt 
Caseína    200 gr 
Carbonato de amonio    66 gr 
Blanco de españa   400 gr 
Acetato polivinilo    150 gr 
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Se mezclará perfectamente en caliente y se agregará un volumen 
igual al doble del obtenido de cal grasa apagada en obra, cernida y 
convertida en polvo; se mezclará hasta que no haya grumos y se añadirán 3 
gr de fenol y 1 lt de agua destilada fría; se pasará por un cernidor de manta 
de cielo y se inyectará. 

 
6.3.4.3. CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA 
Operación con el objeto de restablecer  la integridad estructural 

en el mamposteo de muros, evitando así, la disgregación y el deterioro de la 
piedra. 

 
Se procederá a limpiar las juntas de todo residuo de mezcla, que 

se encuentra en estado de disgregación o hayan sido erosionados. 
 
Por medio de cincel fino se introducirá sin golpear en las zonas 

afectadas. 
 
Posteriormente se humedecerá la mampostería con agua, 

cuidando de que penetre perfectamente hasta el fondo de la fisura. 
 
Se rellenará la oquedad con mezcla de cal-arena en proporción 1:3. 
 
En caso de desprendimiento de piezas de mamposteo, se retirarán 

aquellas que estén sueltas, limpiándose los residuos de material de junteo 
por medio de cincel, se restituirá el acomodo de piezas con mortero de cal y 
granzón de tezontle. 

 
Aquellas oquedades que tengan anchos superiores a 12 mm, se 

rejonearán con pedacería de tezontle, que trabajarán como cuñas 
introduciéndolas en la mezcla colocada. 

 
Previo al inicio de los trabajos de consolidación, se deberán 

concluir los trabajos de liberación de aplanados en los muros. 
 
En caso de encontrarse oquedades demasiado grandes y 

profundas, se determinará la necesidad de concreto inyectado, siguiendo las 
indicaciones de la especificación 6.3.4.7. 

 
La cal que se utilice en esta labor, deberá seguir el procedimiento 

de apagado de la cal (especificación 6.3.8.5). 
 

6.3.4.4. CONSOLIDACIÓN DE ELEMENTOS ORNAMENTALES DE PIEDRA 
Actividades que restituyen la solidez necesaria de almenas, 

cornisas, molduras, etc. 
 
Los fragmentos de masa relativamente pequeños con respecto al 

elemento dañado, pueden ser consolidados usando pegamento epóxico y 
resanando las comisuras con pasta de cal y polvo de una piedra similar a la 
fábrica del elemento. 

 
Los fragmentos de masa relativamente grandes se retirarán de su 

lugar, con taladro berbiquí de mano, se introducirán espigas de latón o de 
acero inoxidable. 

 
Se pondrá adhesivo epóxico en las superficies por acoplar. Las 

partes se juntarán como estaban originalmente y deberán quedar sujetas 
con cuerdas durante varios días para asegurarse que quedaron 
completamente soldadas. 

 
Si al efectuar esta obra escurriera parte del adhesivo, se limpiará 

inmediatamente con alcohol. 
 
Las uniones se resanarán con cal y polvo de la misma piedra. 
 
Se debe evitar el uso de cualquier tipo de ácido, debido a que estos 

atacan a la cal hidratada.   
 
Se consolidará el elemento suelto siempre y cuando pueda seguir 

cumpliendo con su función. En caso contrario de restituirá con otro 
elemento de fábrica semejante al original. 
 

6.3.4.5. CONSOLIDACIÓN DE ESCALERAS DE MAMPOSTERÍA 
Se analizará minuciosamente toda la integridad de la escalera, se 

revisarán peldaños, peraltes y huellas, así como las piezas que los 
componen. 
 

En caso de encontrar alguna pieza suelta o dañada se consolidará 
de la siguiente manera: 

 
 Con el cincel se removerá la pieza de su sitio, se limpiará 

erradicando polvo y material suelto. Con mezcla de cal-arena y cemento en 
proporción 1:5:0.1, se colocará otra vez la pieza sobre el sitio ocupado.5 
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6  Idem. p.p 183 
 

En el curso de integrar el mortero a la superficie deteriorada, ésta 
será humedecida a saturación antes de aplicar dicha mezcla. 
 

Para asegurar un empaque correcto se inyectará una lechada 
fluida de cal y arena. 
 
 

6.3.4.6. CONSOLIDACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA 
Operación con el objeto de restablecer la integridad total del 

elemento de madera. 
 
Después de desinfectar las piezas, se impregnarán con resina 

acrílica específica para endurecer madera por medio de brocha de pelo. 
 
Transcurridas 24 horas, se practicarán taladros a cada 50 cm, 

se inyectará con jeringuilla de veterinario una sustancia a base de acetato 
de polivinilo, hasta que escupa; después se obturarán los taladros con 
clavacotes de madera similar a la original. Para terminar se protegerá la 
madera superficialmente de acuerdo a la especificación 6.3.7.2. 

 
 
6.3.4.7.  INYECCIÓN DE GRIETAS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA 
 Se retirará el material suelto para descubrir la trayectoria y 

dimensión de la grieta. 
 
Se aplicará aire a presión para retirar residuos del inferior y 

posteriormente se lavará con agua limpia, (siempre y cuando las mezclas no 
sean terciadas o de arcilla). 

 
A continuación se restañará con material del mismo tipo y 

características del área por tratar; se empleará un mortero con cemento, 
cal y arena en proporción 1:3:8; paralelamente se alojarán boquillas de tubo 
de plástico flexible de ½” o de ¾” de diámetro, según el caso, con separación 
a cada 50 cm. Aproximadamente y sobresaliendo del paño 20 cm. 

 
Para la inyección se recomienda una lechada a base de: 
Cal hidratada                                    3 partes 
Cemento portland                              1 partes 
Arena cernida                                    3 partes 
Agua limpia                                      1.5 partes 
Aditivo estabilizador de mezclas     500 gr. por cada bto. cemento                                                                                                                                                            

Esta inyección se efectuará por medio de una licuadora de aspas, 
colocada a una altura tal que proporcione una presión aproximada de 4 
kg/cm2 (2 metros de altura aproximadamente) se iniciará la operación 
inyectando la boquilla más baja hasta la saturación de la grieta, 
continuando con la inmediata superior, repitiendo el proceso hasta su 
culminación. 

 
Las boquillas se cortarán al ras una vez que haya fraguado 

totalmente la lechada. (FIG. 6.3.)6 
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    INYECCIÓN DE GRIETAS EN MUROS

Una vez terminado el proceso de 
inyección se cortarán  las boquillas 
al ras y se restituye el aplanado con 
su acabado original.

Bote con aspas para 
mantener la lechada en 
constante movimiento

Tubo de plástico flexible (13 mm) 
iniciándose la inyección por la parte 
más baja.

Restañado de la grieta con material 
igual o similar al existente.

Retirar aplanados y material 
suelto a lo largo de la grieta
Una vez descubierta la grieta se 
limpia con aire y agua (según caso).
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FIG. 6.3. Inyección de grietas en muros.  



 

 

R E S T A U R A C I Ó N  Y  
A D E C U A C I O N  D E L  

E X C O N V E N T O  L A  
N A T I V I D A D  D E  

N u e s T r A  S E Ñ O R A  
C   E   N   T   R   O  
C  U  L  T  U  R  A  L  

  UUNN II VV EE RRSS II DDAADD  NN AACC II OONNAALL   AAUUTTOONNOOMMAA  DDEE  MM ÉÉXX II CCOO  CCAAMMPP UUSS  AA CCAATT LL AANN  //  TT EE SS II SS  PPRROOFF EESS II OONN AALL   DD EE  AARRQQUU II TT EECCTTUURRAA  

CCAAPPIITTUULLOO0066  

 
1 3 3  

T
R

A
B

A
J
O

 D
E
 I
N

T
E
R

V
E
N

C
IO

N

7  Albert González Avellaneda, et al. “Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos Históricos…”INAH. p.p. 183-184 
 

66..33..55..  OOBBRRAASS  DDEE  RREESSTTIITTUUCCIIÓÓNN  
 
6.3.5.1. RESTITUCIÓN DE ENTORTADOS DE BÓVEDAS 
Se conformará el recubrimiento en azoteas, protegiendo al 

inmueble contra los agentes que producen daños. 
  
Una vez concluida la liberación de entortados actuales y la 

liberación de aplanados en pretiles, se consolidarán las zonas dañadas, de 
acuerdo a la especificación 6.3.4.1. 

 
1.     La superficie a intervenir será humedecida con agua limpia, 

procediendo a colocar el entortado con mezcla de cal-arena de tezontle-
arena de mina-cemento, con las siguientes proporciones: 

 Cal apagada en obra  1 parte 
 Arena de tezontle   2 partes 
 Arena de mina    1 parte 
 Cemento   20% de las partes 
 
2.  El aglutinante será preparado con agua y nopal rayado, por 

cada 200 litros de agua, 10 kg de nopal en trozos. Esta mezcla se dejará 
fermentar una semana antes de integrarse a la mezcla que conformará el 
entortado. 

 
3.  El espesor de la capa será de 2 cm, guiándose por maestras 

colocadas radicalmente en las bóvedas. Ya que ha fraguado y reventado, se 
aplica una capa de humectación a base de aguachine con baba de nopal de 
0.5 cm de espesor. 

 
Se verificará su constitución con una tabla de madera, se 

introducirá al tambo de preparación del aguachine y se levantará con el 
aglutinante, éste deberá formar un hilo grueso que se resiste a caer de la 
tabla. 

 
4.   La capa final será a base de cal-arena de tezontle-arena de 

mina, aglutinándose con baba de nopal y agua en las siguientes 
proporciones: 

 Cal apagada en obra  1 parte 
 Arena de tezontle   1 parte 
 Arena de mina   1 parte 
 

5.  Por cada 200 lt de agua se utilizarán 20 kg de nopal rayado. 
Esta última capa se afinará por medio de llana de madera y se 
deja preparada  para recibir la impermeabilización (especificación 
6.3.5.2.). 
Se verificarán niveles y pendientes, asegurándose que se dejarán 
hacia las gárgolas existentes y no deben ser inferiores al 2%. 
La superficie debe ser homogénea y sin fisuras. 

 
6.3.5.2. RESTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTES 
Tratamiento protector que se da a diferentes elementos cuyo 

objetivo,  es de preservarlos de la humedad impidiendo el paso de agua y 
otros líquidos y vapores. 

 
Antes de impermeabilizar asegúrese de que la superficie está en 

buen estado, seca, libre de óxido, grasa, polvo, partículas sueltas, etc. Así 
mismo se deben haber concluido los trabajos de restitución de entortados o 
enladrillados en su totalidad. 

 
Se necesitará alumbre molido, jabón de lejía, agua y botes 

alcoholeros o tambos de 200 lt. 
1.  Póngase a hervir 100 lt de agua en un tambo de 200 lt, y 

agregue lentamente 19 kg de jabón de lejía, batiendo hasta que se disuelva 
completamente. 

2.  Aplíquese en caliente con escoba, chulo o coleador sobre toda 
la superficie del enladrillado o entortado, déjese secar. 

3.  Siguiendo el mismo procedimiento de paso 1, agregue 8 kg de 
alumbre molido en vez de jabón de lejía, se aplica en la misma forma, encima 
de la capa seca de jabón. 

 
Se colocarán tres capas de cada una de las mezclas en intervalos 

de 24 horas. 
 
La preparación del jabonato de alumbre se hará en un lugar 

ventilado y cercano al área de trabajo.7 
 
6.3.5.3. RESTITUCIÓN DE ENLUCIDOS 
Restitución que pretende restablecer la integridad de acabados 

antiguos. 
  
Antes de iniciar la restitución, se resanarán las oquedades y 

juntas erosionadas según la especificación 6.3.4.3. y 6.3.4.7. 
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1.   La superficie a tratar se limpiará perfectamente, eliminando 
todo material suelto, verificando que no exista disgregación en la fábrica y 
se humedecerá. 

 
2.   Posteriormente con una brocha de ixtle, se aplicará el enlucido 

que se compondrá de la siguiente manera: 
 
Cal apagada en obra  68 kg 
Cloruro de sodio      6 kg 
Harina        6 kg 
Blanco de españa     1  kg 
Cola                    2  kg 
 
3.   Como aglutinante se prepara baba de nopal, siguiendo la 

especificación VII.5.1., la cual se fermentará una semana antes de integrarse 
a la mezcla. 

 
4.   En las partes donde sea necesario resanar se aplicará con 

espátula hasta igualar la superficie. 
 
El enlucido no tendrá un espesor mayor a 1 cm.  

 
6.3.5.4. RESTITUCIÓN DE PIEZAS DE CANTERA 
Las piezas que se encuentran dañadas se retirarán con un cincel 

fino, éste se introducirá por las juntas, cuidando de no dañar la estabilidad 
del mismo. 

 
En la caja en donde se empotrarán las nuevas piezas, se 

humedecerá perfectamente para que no absorba agua del mortero que se 
integrará. 

 
Para colocar las piezas se usará mortero de cemento-arena en 

proporción 1:4 y las juntas se rellenarán con pasta a base de cantera 
molida, arena y cal apagada en obra. 

 
 La cantera nueva deberá tener la dureza, color y textura 

igual a la existente y su labrado igual a la pieza a restituir. Se revisará que 
las juntas no estén despostilladas o quebradas y que la pieza esté en el 
mismo reventón que las piezas adjuntas. (FIG. 6.4.)8 
  

 

 

 
  
 
 
 
 

 

RESTITUCIÓN DE PIEZAS PÉTREAS

Corte de pieza dañada

Sillares de 
cantera

Pieza de recinto a  
restituir asentada
con mezcla cal-arena.

Pieza de cantera a restituir 
igual a la original, en color, 
textura y calidad, cuidando 
despiece y asentada y 
junteada con cal-arena.

Rodapié de recinto

Muro de mampostería
faltante de pieza

Moldura de cantera

Muro de tezontle aplanado de mezcla 
cal-arena pintura a la cal

Jamba de cantera

Basa de chiluca

FIG. 6.4. Restitución de piezas pétreas o de cantera.  
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6.3.6.1.  REINTEGRACIÓN DE PUERTAS O VENTANAS DE MADERA 
Colocación de elementos de madera que han sido retirados del 

inmueble para ser tratados y restaurados. 
 
Una vez restauradas las puertas y ventanas de madera y 

habiendo sido tratadas, se prepararán los orificios para el empotre de los 
elementos a base de cincel y golpe de maceta. 

 
Se humedecerán perfectamente las áreas y se fijarán los 

elementos de rajuela y mezcla de cal-arena en proporción 1:2 y con 1/6 de 
adhesivo consolidante sika-latex. 

 
Se afinará con cuchara y llana de madera perfilándose las jambas 

y capialzados. Se fijarán los elementos perfectamente a los elementos 
empotrados ya colocados. 

 
Se consolidarán las jambas y se reintegrará el vano (especificación 

6.3.6.2), después de haber sido colocado el elemento de madera. 
 

6.3.6.2.  REINTEGRACIÓN DE VANOS ORIGINALES 
Trabajos que restituyen la estabilidad y el diseño original de 

elementos en estado de disgregación tales como derrames, abocinados, 
jambas, perfiles, boquillas, capialzados y dinteles. 

 
Con material que sea semejante a la fábrica original, se conservará 

el diseño original, siguiendo rastros y espesores de muros, también se 
apoyarán en base a la observación de elementos existentes con las mismas 
proporciones. 

En caso de que por lo amorfo del material queden espacios 
mayores a 3 cm, se deberán acuñar con rajuela de la misma mampostería. 

 
Se vigilará que la piedra empleada esté exenta de grietas o 

deficiencias que disminuya su resistencia, debiendo rechazar aquellas que 
tengan las caras redondeadas o boleadas. 

 
Las piedras deberán quedar perfectamente cuatrapeadas vertical 

y horizontalmente para lograr amarres y evitar cuarteaduras  en las juntas. 
 
Se respetarán reventones, paños y plomos. 

6.3.6.3.  REINTEGRACIÓN DE PISOS ORIGINALES 
Trabajos de recuperación, que pretenden reintegrar a través de 

estudios previos, el acabado y nivel original de pisos. 
 

1. De acuerdo a los resultados de calas en pisos, se recuperarán los 
niveles originales de piso. 

2. Una vez que es retirado el escombro, y definido el nivel de piso 
terminado, se apisonará el suelo con pisón de mano. 

3. Se tenderá un firme de concreto en proporción 1:4:8 de 
aproximadamente 3 cm de espesor. 

4. Posteriormente, se utiliza la mezcla de cemento-cal-arena, en 
proporción 1:3:8 para la colocación de piso; se deberá iniciar el 
trabajo desde una esquina siguiéndose al hilo, con el objeto de 
economizar el despiece. 

5. Una vez terminada la colocación del piso se baña la superficie con 
lechada de cemento y arena cernida, procurando que ésta penetre 
bien en todas las juntas, limpiando lo sobrante antes de que se 
seque. 
 
Se tendrá que vigilar que la base de tierra esté bien consolidada y 

nivelada, antes de colocar el firme de concreto. 
 
Se rectificarán las escuadras de los muros antes de iniciar la 

colocación, debido a que es conveniente empezar desde una esquina recta. 
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6.3.7.1.  INTEGRACIÓN DE APLANADOS CAL-ARENA 
Los aplanados sirven para proteger los muros; cuando se cae 

algún pedazo de ellos, los muros quedan expuestos a la intemperie, 
dañándolos por agentes externos naturales, como son el agua, el viento y el 
sol. 

 
1. Forme una pasta con cal y arena, en proporción 1:3, baba de nopal 

en agua como aglutinante, y aditivo diluido en agua en proporción 
según instructivo (marca SIKA). 

2. Desprenda todo el aplanado viejo, suelto o en mal estado y lávese 
el muro con agua, dejando que ésta se filtre antes de iniciar el 
trabajo.9 

3. Aplíquese la pasta con cuchara de albañil, sobre el muro, para que 
se pegue, procurando conservar un espesor promedio de 1.5 cm. 
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4. Deje secar por unos días hasta que la superficie se agriete o 
“reviente”. 

5. Aplique otra capa de pasta formada con arena cernida más fina y 
aplane con una pequeña llana igualando la textura original. 
 
Una vez seco el aplanado se golpeará con el puño para saber si 

está bien adherido a su base, de no ser así, las áreas abombadas o sueltas 
se retirarán y se recuperarán con el mismo procedimiento. 

 
Asegurarse de que las juntas de la superficie que se vaya a tratar 

deberán estar bien consolidadas. 
 
La pasta de cal-arena se hará sin cemento, ya que éste forma una 

capa muy dura e impermeable, que impide descubrir las grietas que se 
producen en los muros y no permite la salida de la humedad, provocando que 
se destruyan poco a poco, además de dañar también a los aplanados y a la 
pintura. 

 
El uso de la cal sola es más económico 
 
6.3.7.2.  INTEGRACIÓN DE PINTURA EN APLANADOS 
La pintura es lo que protege a los aplanados; cuando la pintura se 

cae, los aplanados quedan indefensos y se dañan fácilmente con la lluvia, el 
sol, etc. 

 
Los edificios antiguos estaban pintados originalmente con pintura 

preparada a la cal. Hoy en día lo común es pintar con pintura vinílica. 
 
Sin embargo, conviene usar la pintura a la cal porque es más 

económica, más duradera y es opaca; aparte de permitir que los aplanados 
respiren dejando salir la humedad, lo que no ocurre con la vinílica. 

 
Para su preparación se necesita cal de bulto, agua, color para 

cemento o tierras naturales y sellador vinílico. 
 

1. Llene con cal una cubeta hasta la mitad. 
2. Agregue agua limpia hasta llenar casi toda la cubeta. 
3. Agregue el contenido de 10 corcholatas de sellador vinílico. 
4. Mezcle perfectamente todo con un palo o vara delgados. 
5. Agregue color para cemento ó tierras naturales, el tono deseado 

se puede medir también con corcholatas apuntando la cantidad 

que se empleó, para así poder repetir el color exacto. Mézclese 
constantemente para que no se asiente. 

6. Aplique muestras de color sobre el muro y deje secar para elegir el 
tono deseado. 
 
Deben darse dos manos, antes quitando el polvo o capas de 

pintura suelta, estrellada o escamosa, que se encuentre en el muro. 
 
6.3.7.3.  INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS DE HERRERÍA 
Montaje y fijación de rejas, puertas, ménsulas y lambrequines de 

herrería. 
 
Se revisará que las jambas estén consolidadas y afinadas antes 

de proceder a la colocación. 
 
Se prepara la superficie para empotrar los elementos a base de 

cincel y golpe de maceta. 
 
Se lavará perfectamente la zona a intervenir, se rellenarán con 

rajuelas y mezcla de cal-arena en proporción 1:2. 
 
Se afinará la superficie con cuchara de albañil. 
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6.3.8.1.  LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE CANTERA 
 Tratamiento a los elementos de cantera, consistente en 

la eliminación de grasa o suciedad alojada en estos elementos, por causa del 
tiempo o por estar a la intemperie. 

 
Se determinará la fuente del deterioro para su posible 

erradicación. 
 
De manera general, para quitar polvo superficial y excremento de 

aves, es a base de lavado con agua y jabón neutro o chi-chi (shi-shi). 
 
Se aplica el chorro a presión de 4 kg/cm2 durante 4 horas, por 3 

días y se remueve la suciedad con brocha de ixtle o cepillo de raíz para no 
perjudicar la superficie con el tallado.10 
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Si se encuentra muy adherida o existen manchas de grasa, el 
primer día mezclará amoniaco al 10% diluido en agua y posteriormente lavar 
con agua y jabón neutro. 

 
En general puede limpiarse bien cualquier tipo de piedra con 

limpiadores a base de alkybeno-sulfato. 
 
Las manchas producidas por compuestos de hierro, pueden 

removerse aplicándoles compresas de algodón impregnadas con una solución 
al 15% de citrato de sodio, hidrógeno en agua y glicerina. 

 
Estas compresas se oprimen por medio de vidrios y se conservan 

colocadas durante tres días repitiendo el procedimiento hasta que el 
resultado sea satisfactorio. 

 
Las manchas producidas por oxidación de la pirita de la masa de 

la piedra son imposibles de quitar. 
 
Se deberá cuidar de no emplear demasiada agua sobre la cantera, 

pues puede sufrir decoloración o eflorescencia.  
 
6.3.8.2. LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE MADERA 
Consiste en preparar la madera para una larga duración, exenta de 

parásitos y otros agentes dañinos. 
 
De existir capas de pintura de aceite,  éstas se eliminarán a base 

de removedor y cuña, lijando después con lija fina. 
  
Finalmente, se impregnará la pieza con aceite de linaza cocido, 

adicionado con 10% de pentaclorofenol diluido en diesel. La solución es tóxica 
por lo que la persona que lo aplique deberá usar guantes y tapaboca. 

 
Posteriormente se dará el acabado similar al original aplicando un 

barniz mate, de preferencia una laca mata transparente por medio de 
pistola de aire. 

 
El trabajo se llevará a cabo en un lugar ventilado. (FIG. 6.5.) 
 
6.3.8.3. LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE HERRERÍA 
El hierro y el acero, en mayor proporción, pero también el bronce y 

el latón se oxidan, que es el proceso de reacción de sus componentes con el 

oxígeno en una atmósfera húmeda. El metal modificado por esta reacción 
presenta formación de  costras y un polvo color rojo marrón. 

 
Podemos utilizar un método de exploración con un punzón delgado 

para saber qué grosor tienen las capas de óxido. 
  
En los elementos arquitectónicos u ornamentales, el hierro, el 

bronce y otros metales llegan a sufrir oxidaciones muy severas, que a veces 
los hacen desbaratarse. 

 
El detener la oxidación y el deterioro de un metal se le conoce 

comúnmente como estabilización. En las normas de restauración de la 
SAHOP, se señala: 

 
De elementos de hierro natural. Con lija de agua se limpiará el 

hierro de todo resto de óxido, pintura y polvo. Una vez limpio se frotará con 
unto natural, después de haberse calentado el hierro con soplete. 

 
De elementos de hierro pintado. Cuando el hierro se encuentre 

pintado y debe conservarse esta pintura, se quitará el polvo o suciedad con 
una franela, agua y detergente y a continuación se aplicará un barniz 
preparado con las siguientes sustancias: 

• Aceite de linaza 
• Cera de abeja 
• Sulfato de aluminio 
• Óxido de plomo 

 
Es necesario hacer pruebas en obra para determinar las 

proporciones. La preparación de este barniz se hará en un laboratorio 
químico. 

 
PROCESO DE LIMPIEZA 

1. Lavado con agua destilada caliente. Se elimina la suciedad y el 
polvo lavando con agua destilada. Puede usarse un detergente 
suave y tallar con cepillo de raíz. Una vez terminado el lavado hay 
que frotar la pieza con una franela, cuidando de dejarla 
perfectamente seca. 

2. Cuando la herrería está pintada, se limpia con disolventes o 
removedores para pintura. Se puede aplicar cuña para levantar la 
pintura, ya “china” o reblandecida por el removedor. 11 
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   LIMPIEZA, DESINFECCIÓN
Y PROTECCIÓN DE LA MADERA SECCIÓN

B.
Aplicación de aceite de linaza
y pentaclorofenol

E L E M E N T O S   D E   M A D E R A

VENTANAS DE MADERA

A.
Aplicación de removedor
utilización de cuña

SECCIÓN

Capa de pintura no original

C.
Aplicación de laca mate

FIG. 6.5. Limpieza, Desinfección y Protección de la Madera.
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3. Para limpiar de oxidación piezas que puedan ser manuables por su 
tamaño o muy pequeñas, como chapetones, escuadras, clavos, 
etc., se realiza su inmersión en ácido por personas especializadas 
ya que el ácido puede producir quemaduras graves. Se usan ácidos 
clorhídrico o sulfúrico; la proporción fluctúa entre 10 y 25% de 
ácido por agua en proporción volumétrica. El tiempo de inmersión 
varía de acuerdo con el estado de la pieza desde una a seis horas. 
Después de lavada se sumerge la pieza en una solución de agua 
con bicarbonato de sodio. 
 
Para proteger el metal in situ (colocado en obra) se le aplica unto 

o grasa  animal de cerdo o de carnero, para lo cual se calienta previamente 
el metal con soplete de plomero y a continuación se frota con la manteca 
cruda hasta que se impregna; luego se seca frotando con trapo o franela. 

 
6.3.8.4. ELIMINACIÓN DE MANCHAS 
Limpieza de las superficies duras como el mármol. 
 
Cuando el jabón neutro o los detergentes no iónicos no limpian 

satisfactoriamente la superficie de mármol podemos pensar la posibilidad 
de que las combinaciones grasas derivados de nuestra atmósfera 
altamente contaminada se han depositado sobre la superficie. El mármol 
sucio debe ser previamente desgrasado usando compresas de solventes que 
nos permitan remover la mugre; se puede emplear el tetracloruro de carbono, 
gasolina blanca o exano. 
 

Las compresas se dejan de 30 minutos a una hora, se cubren con 
plástico para evitar la pronta evaporación teniendo cuidado de que el 
algodón esté saturado, e inmediatamente después, sin dejar secar la 
superficie se aplica una capa de sepiolita (silicato de magnesio de malla no. 
100). 

 
Esta pasta se forma mezclando el silicato de magnesio con el 

solvente usado en las compresas antes mencionadas y se aplicará sobre la 
superficie requerida en capas de 1 cm de espesor siguiendo la forma de la 
piedra. 

 
La sepiolita actúa como una fuerza seca que arranca la mugre sin 

tener acción química sobre el mármol. 
 

La pasta debe dejarse sobre la piedra el tiempo necesario a que 
inicie su craquelado y falle el adhesivo; también debe cubrirse con una hoja 
de plástico para evitar la evaporación y prolongar su acción sobre la piedra. 

 
Finalmente se procederá al lavado de la superficie tratada con 

agua destilada y secando perfectamente con un paño suave. El área 
tratada con sepiolita deberá ser removida justamente a su tiempo 
necesario de lo contrario la mugre se volverá a adherir a la superficie o no 
lograremos desprender las manchas. 

 
Una vez eliminada la sepiolita y seca la superficie pétrea 

encontraremos una opacidad exagerada, éste problema se podrá resolver 
con la aplicación de silicones grasos, de esta manera devolveremos el brillo 
original y daremos una barrera invisible contra la humedad de futuras 
alteraciones. 
 

6.3.8.5. APAGADO DE LA CAL 
Se deben construir tres artesas alineadas. La materia prima para 

el proceso de apagado de cal viva es la cal, que se utiliza en forma de 
terrones o piedras (zoquites). Éstos deben pesarse y se anota la cantidad 
en kilos, la cual se deberá depositar en la primera artesa en la que se ha de 
poner agua, la mitad en litros del peso en kilos de los zoquites. De inmediato 
hay que quebrar o desbaratar los zoquites en los pedazos más pequeños 
posibles y al mismo tiempo irlos batiendo con el agua. Con esto se forma una 
pasta, la cual se deja reposar por varios días. Teniendo especial cuidado de 
que la cal al hidratarse aumenta aproximadamente en tres o cuatro veces 
su volumen. 

  
Cuando la pasta está lista se reconoce porque su superficie se 

agrieta. Cuanto más seca esté, más anchas deben ser las grietas, pero 
éstas tampoco deben pasar de 1 in. Entonces, hay que colar la cal pasándola 
por un arnero del no. 5, o sea, de 5 mm x 5 mm de malla.12 

  
La cal colada se deposita en la segunda artesa y todo el 

desperdicio que va quedando en el arnero se desecha. A la pasta depositada 
en la segunda artesa hay que añadirle agua, dejando que el tirante de ésta 
sobrepase la superficie de la pasta unas 2 in. Se deja reposar nuevamente 
hasta que el agua baje y se forme nuevamente una pasta agrietada. 
Entonces se pasa la pasta a la tercera artesa, colándola esta vez en un 
arnero mucho más fino para que pase ya pulverizada y se vuelve a “ahogar” 
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con agua. Una vez esto hecho, se deja secar hasta hacer pasta y así queda 
listo el material. 
 

6.3.8.6. PINTURA A LA CAL 
 La superficie del muro podrá encontrarse aplanada con yeso o 
mezcla de cal-arena; ésta deberá estar limpia de polvo; cuando se trate de 
aplanados de mezcla se humedecerá previamente el muro; si son aplanados 
de yeso, se aplicará en seco. 
 
 Se usará cal apagada en obra o calhidra (dejándola pudrir durante 
4 días), formando una lechada que pasa por una malla fina o manta de cielo, 
a la cual se añadirá alumbre y color mineral, según la muestra elegida; 
volviéndose a colar. Antes de aplicarse deberá ser removida, en forma 
constante, para evitar la sedimentación. 
 
 Se recomienda las siguientes proporciones: 
Cal   1 parte 
Agua   1 parte 
Alumbre   10 gr. por kg. de pasta 
Color mineral  El necesario 
Baba de nopal  La necesaria para dar consistencia viscosa a 
   la lechada.  
 
 La aplicación se hará con brocha de ixtle o con chulo; la segunda 
mano se aplicará en dirección perpendicular a la que se siguió en la primera. 
Se sugiere preparar suficiente pintura, ya que es muy difícil igualar colores 
posteriormente. 
 
Nota: La aplicación de las recomendaciones anteriores requiere de una 
mínima verificación previa, puesto que de ninguna manera son absolutas y, 
por tanto, podrían ser perfectibles. 

 
6.3.8.7. LIMPIEZA DE LA PIEDRA 
Las fachadas de los edificios históricos y monumentos, se 

manchan con diversos tipos de suciedad. Lo que comúnmente se conoce 
como polvo, proveniente de la erosión de diferentes materiales sólidos. Los 
humos son partículas de color negro y que básicamente provienen de la 
combustión. Las manchas negras o costras por lo general son producidas 
por gases que se transforman en ácidos. A su vez, las manchas blancas son 
producidas por cristalizaciones de sales. 

 

La pátina de la piedra debe ser conservada por evidentes razones 
históricas y también técnicas, ya que en general desempeña funciones 
protectivas como lo confirman las corrosiones que se inician en las lagunas 
de la pátina. Se pueden quitar las materias acumuladas sobre las piedras- 
detritus, polvos, hollín, guano de paloma, etc., usando sólo cepillos vegetales 
o aire a presión moderada.13 

 
A nuestro juicio, se debe permitir sobre todo en exteriores, y aún 

es recomendable el lavado con agua, cepillos de fibras vegetales y 
detergentes neutros pero siempre de acuerdo con rigurosas normas de 
aplicación y vigilancia técnica y científica. 

 
Como beneficio adicional cuando se limpia una fachada de piedra, 

además de eliminar de las superficies pétreas las pátinas corrosivas, nos 
permite detectar problemas graves que puedan estar ocultos por la 
suciedad. 

 
Métodos de limpieza a emplear: 
 
Limpieza en seco para interiores. 
Debe iniciarse de arriba abajo. Se realiza en primer término el 

retirado en seco de los grandes depósitos de basura, hojas secas, 
excrementos de ave y otros, por medio de cepillos de raíz y recogedores. Una 
vez eliminadas estas concentraciones se procede a la limpieza, mediante 
aspiradora equipada con punta de cepillo para no rayar o dañar la piedra 
con las boquillas metálicas. Una vez que se ha limpiado por aspiración la 
totalidad de la fachada, se procede a una limpieza exhaustiva por medio de 
brochas de ixtle o pelo, tratando de eliminar el polvo acumulado en recovecos 
e intersticios de ornamentaciones o molduras. También, y en casos en que el 
paramento por limpiar está en buen estado de cohesión o ya se ha 
consolidado, se puede usar presión moderada, o sea, aire a presión para 
limpiar intersticios a los cuales no puede llegarse con brochas o cepillos.14 

  
Limpieza con agua y detergentes neutros. 
Con el agua aplicada a muy baja presión, en combinación con 

jabones o detergentes neutros hay que empezar a lavar de arriba abajo, 
tomando las siguientes precauciones: 

 
1. Evitar al máximo escurrimientos constantes de agua sucia hacia 

las partes bajas, para lo cual es conveniente el uso de delantales 
de material plástico como el polietileno. 

13  Carta Italiana de Restauración, Italia, 1972. 
14  Albert González Avellaneda, et al. “Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos Históricos…”INAH. p.p. 189-190 
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15  Idem. p.p 190-191 
 

2. Usar el agua en recipientes manuables de material plástico, los 
cuales se llenarán con manguera una vez subidos a lo alto del 
andamiaje. Para esto son muy útiles las cubetas de 19 lt., ya sea 
para uso doméstico o de envases vacíos de pintura (limpieza 
absoluta). 

3. Si se utiliza el agua directa de la manguera, no se debe pasar de 
una presión de 3 a 4 kg/cm2, alrededor de 43 a 57 lb/in2. 

4. Conviene utilizar la manguera con boquilla de rocío, tanto para 
humectar como para enjuagar, evitando así la gran concentración 
de agua sobre la piedra que pueda saturarla en forma excesiva, lo 
cual es perjudicial, ya que de ser demasiado absorbente la 
superficie, pueden causarse eflorescencias de sales o 
decoloración. 
 
Como recomendación está la de no usar demasiada agua, sino 

enjuagues rápidos en intervalos cortos. En la actualidad, las máquinas para 
lavar a baja presión tienen boquillas que permiten arrojar agua pulverizada o 
nebulizada. 
 

5. Una recomendación de capital importancia es la de siempre 
enjuagar a conciencia con agua pura la superficie lavada, para no 
dejar residuos de ninguna sustancia ni jabonadura, que al secar la 
piedra pueda deteriorarla. En estos casos siempre se recomienda 
enjuagar con aspersor para evitar sobresaturaciones de agua. 

6. En cualquier tipo de limpieza con agua no deben usarse  
detergentes comunes, ya que contienen sustancias que dañan la 
piedra. 
 
Es recomendable el uso de detergentes especiales, del jabón 

neutro, o de una planta muy abundante en el Valle de México llamada xixi o 
shishi. Esta es una saponina natural de acción muy eficaz, barata y que no 
causa deterioros en la piedra, es irritante para la piel y se debe manejar con 
precaución usando guantes de hule y goggles. (FIG. 6.6.)15 

 
 
 
 
 
  

La aplicación se hará
con cepillo de ixtle o
cepillo de raíz

   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA PIEDRA

Columna
     de 
cantera

T I P O   D E   S O L U C I Ó N :

Pasta

CUBETA

Jabón Neutro

Líquido

A G U A

T A M B O 

E L E M E N T O S   D E   P I E D R A

Aplicación de solución
con cepillo de raíz

Chi - chi

Jamba de cantera

La aplicación se hará
con cepillo de ixtle o
cepillo de raíz

   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA PIEDRA

Columna
     de 
cantera

T I P O   D E   S O L U C I Ó N :

Pasta

CUBETA

Jabón Neutro

Líquido

A G U A

T A M B O 

E L E M E N T O S   D E   P I E D R A

Aplicación de solución
con cepillo de raíz

Chi - chi

Jamba de cantera

FIG. 6.6. Limpieza y desinfección de la Piedra.



 

 

CCAAPPIITTUULLOO  

MMOODDEELLOOSS AANNAALLOOGGOOSS 

0077
 



 

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. 

 

  

 



 

 

R E S T A U R A C I Ó N  Y  
A D E C U A C I O N  D E L  

E X C O N V E N T O  L A  
N A T I V I D A D  D E  

N u e s T r A  S E Ñ O R A  
C   E   N   T   R   O  
C  U  L  T  U  R  A  L  

  UUNN II VV EE RRSS II DDAADD  NN AACC II OONNAALL   AAUUTTOONNOOMMAA  DDEE  MM ÉÉXX II CCOO  CCAAMMPP UUSS  AA CCAATT LL AANN  //  TT EE SS II SS  PPRROOFF EESS II OONN AALL   DD EE  AARRQQUU II TT EECCTTUURRAA  

CCAAPPIITTUULLOO0077  

 
1 4 3  

M
O

D
E
L
O

S
 A

N
A

L
O

G
O

S

1  “Tepotzotlán, la vida y obra en la Nueva España y pintura novohispana”, Museo Nacional de Virreinato, Tepotzotlán. 

77MMOODDEELLOOSS  AANNÁÁLLOOGGOOSS  
 
 
 
 
 
 
A través de los modelos análogos se puede distinguir la 

problemática arquitectónica y funcional a la que se enfrentan proyectos 
similares al propuesto, y cómo tal problemática fue resuelta. Sirven como 
ejemplo de análisis para la Restauración y Adecuación del ex convento la 
Natividad de Nuestra Señora los siguientes: 

 
• 7.1.1. Restauración y Adecuación del ex colegio de Tepotzotlán, Estado 

de México (Museo Nacional del Virreinato). 
• 7.1.2. Restauración y Adecuación del Antiguo Hospital de la Mujer, 

México D.F. ( Museo Franz Mayer). 
• 7.1.3. Restauración y Adecuación del ex convento de Santa Teresa, 

México D.F. (Centro de Arte Alternativo Exteresa). 
 

 
77..11..11..  RREESSTTAAUURRAACCIIOONN  YY  AADDEECCUUAACCIIOONN  DDEELL  

EEXXCCOOLLEEGGIIOO  DDEE  TTEEPPOOTTZZOOTTLLÁÁNN,,  EESSTTAADDOO  DDEE  
MMÉÉXXIICCOO.. 

 
EL MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO  
En la actualidad y por 

iniciativa de la presente Dirección del 
Museo del Virreinato, se está 
llevando a cabo el proyecto de 
Remodelación de los Espacios 
Abiertos del museo dentro del 
proyecto de Reestructuración  del 
mismo. 

 
El museo, inaugurado en 

1964, se abrió al público con la 
finalidad de exponer una visión de las 
manifestaciones culturales de la 
época colonial. Para tal efecto el 

edificio del excolegio se adecuó como 
museo y restauró conservando sus 
características arquitectónicas. 
Desafortunadamente no se completó 
como hubiera sido deseable los espacios 
abiertos. 

 
A lo largo de la vida del museo 

se han efectuado una serie de 
exposiciones y montajes museográficos 
así como la apertura de salas y 
congresos. La dirección del museo 
detectó la falta de orientación en el 
recorrido de las salas y la carencia de 
lógica en la exhibición de los objetos en el 
conjunto del museo; los pasillos, 
escaleras y niveles que dividen las 
distintas secciones. De hecho no existe 
un recorrido atractivo, ocasionando que 
los visitantes se retiren sin haber visto 
gran parte del museo. De aquí que se haya decidido por reestructurar el 
conjunto museográfico, abarcando los aspectos económicos, políticos y 
sociales del Virreinato. El proyecto cuenta con cuatro grandes partes: 
Museo Nacional del Virreinato, que muestra los fenómenos sociales en 
general de la fusión de dos modos de vida distintos. En este componentes 
necesario subrayar la magnificencia del edificio con sus soluciones 
arquitectónicas de espacios interiores y exteriores, mostrando sus 
funciones en el pasado en la medida de lo posible; Museo de Sitio de 
Tepotzotlán, donde se expone el asentamiento y su historia; Galería de Arte 
Colonial, como Pinacoteca y un área de exposiciones temporales como 
complemento de los espacios descritos para la presentación de colecciones 
de otras dependencias. 
 

LLOOSS  EESSPPAACCIIOOSS  AABBIIEERRTTOOSS  
El ex Colegio de Tepotzotlán cuenta con una serie de espacios 

abiertos tanto en su alrededor como en el interior de su edificio. Estos 
espacios, que fueron concebidos bajo principios de diseño vigentes en los 
siglos XVI, XVII Y XVIII, se encontraban en condiciones de deterioro desde el 
punto de vista ambiental e histórico. Al ir abordando cada uno de los patios 
y jardines se observó que en general estas áreas habían sido tratadas sin 
criterio alguno. 1 

7.1. ESTUDIO DE MODELOS 
ANALOGOS

FIG. 7.2. Fachada Principal. 
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, Edo. de México 

FIG. 7.1. Localización. Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, Edo. de México
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 Ibídem.

Después de un análisis previo se propusieron los siguientes 
objetivos de proyecto: 

1. Restaurar por medio de un diseño congruente de los espacios 
abiertos del museo las funciones originales para las cuales fueron creados, 
de tal forma que aporte información visual que enfatice la calidad y el 
carácter de los elementos arquitectónicos que los contienen, integrándolos 
de esta manera como una extensión del espacio interior museográfico. Esto 
en la medida de lo factible en cuanto a la información encontrada. 

2. Recordar el material vegetal existente aprovechándolo para 
implantar los diseños propuestos en cada espacio. Localizar este material 
en posiciones adecuadas de luz y suelo para su desarrollo óptimo, 
proporcionando al mismo tiempo variedad, interés y colorido en 
correspondencia con el carácter de cada espacio. 

3. Investigar todo material vegetal de significado y trascendencia 
en épocas pasadas relacionado con los patios y jardines del museo para su 
rescate e integración a los mismos. 

4. Considerar las secuencias visuales y de recorrido que completen 
la reestructuración total del museo que se está llevando a cabo, con la 
inclusión de requerimientos, funciones y elementos presentes en todo el 
complejo. 

5. Reducir al máximo factible el mantenimiento requerido para la 
implantación del proyecto. 

 
 
DDEESSAARRRROOLLLLOO  
Derivados de los objetivos antes expuestos se generaron una serie 

de acciones encaminadas a ejecutar el proyecto que en una primera etapa 
abarcó el Patio de los Naranjos, el Patio de la Enfermería y el Patio de los 
Aljibes. En cada uno de estos espacios se principió por hacer un análisis 
consistente en llevar a cabo un levantamiento de la vegetación existente y 
su estado, pavimentos, estructura espacial, interacción con los espacios 
internos e instalaciones existentes, así como los antecedentes históricos 
relacionados con su concepción y diseño. 

 
Una vez analizados estos aspectos se procedió a la definición del 

tratamiento de cada espacio donde se consideró los elementos vegetales a 
retener o retirar por medio de acciones de saneamiento, y los pavimentos 
que se habían construido por parte de los trabajadores del museo. 
Adicionalmente y para apoyar las investigaciones de los antecedentes 
históricos del diseño original de cada espacio, se tuvo la ayuda del 
Departamento de Salvamento Arqueológico del INAH que realizó una serie 

de excavaciones y calas para encontrar evidencias útiles en la restauración 
de cada patio. Una vez completada cada etapa de excavación se procede a 
revisar conceptos y criterios para realizar el diseño final.  

 
Desafortunadamente en ninguno de los textos referentes al museo 

que se han encontrado hasta la fecha, se hace mención detallada del diseño 
particular de los patios, jardines y huerta, refiriéndose, solo en algunos 
casos al tipo de plantas en general que se llegaron a cultivar. Por ejemplo, en 
el Patio de los Aljibes se mencionan rosas, floripondios y naranjos sin 
precisar las áreas ni la disposición de las plantas.2 

 
EELL  PPAATTIIOO  DDEE  LLOOSS  NNAARRAANNJJOOSS 
El Patio de los Naranjos, uno de los espacios abiertos más 

característicos del Museo del Virreinato fue creado en una de las últimas 
etapas de construcción, correspondiente a un periodo de auge económico.  

FIG. 7.3. Planta de Acceso. Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, Edo. de México 
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FIG. 7.4. Planta baja. Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, Edo. de México.

3
 Ibídem.

Este se originó para atender las necesidades de esparcimiento del noviciado 
recién ingresado consistente en caminatas, pláticas en ternas o 
simplemente un relajamiento visual. Al iniciarse el proyecto de remodelación 
de los espacios abiertos del Museo Nacional del Virreinato, se realizaron una 
serie de investigaciones que generaron los criterios para la remodelación de 
este espacio. 

 
EEVVOOLLUUCCIIOONN  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO 
En una primera etapa del proyecto específico de este patio se 

realizó el levantamiento topográfico que consistió en definir las posiciones 
exactas de los árboles de naranjo, la fuente central y los andadores 
temporales de piedra bola que se encontraban al iniciarse el proyecto. 

 
En cuanto a la vegetación se encontró que aparte de los naranjos, 

seguramente plantados el siglo pasado, el resto se componía con una serie 
de arbustos y plantas colocadas sin criterio alguno de diseño. 
Prácticamente no se habían previsto labores de fumigación o fertilización, lo 
que causó  en algunos árboles, pésimas condiciones de salud. 

Al mismo tiempo que empezaron las labores de saneamiento 
vegetal consistente en podas sanitarias, se inició también el análisis de los 
antecedentes históricos del patio. A este respecto y en relación al diseño 

integral original, no fue posible localizar información escrita por los jesuitas 
donde se mencionara el tratamiento específico de este espacio, llegándose a 
mencionar más bien los cambios que ocurrieron en diversas etapas de las 
cuatro fachadas que dan al patio. 

 
En una plática sostenida  con el Dr. en Arquitectura Carlos 

Chanfón, éste manifestó que a principios de siglo el patio estuvo 
completamente pavimentado, existiendo evidencia fotográfica de ello. Por 
otro lado, al consultar al padre Manuel Pérez Alonso, mencionó que en este 
patio aparte de los árboles de naranjo, se llegaron a cultivar violetas en las 
áreas jardinadas que existían libres de pavimento. Sin embargo en ninguno 
de los dos casos se definió una traza o diseño en particular por no tener 
conocimiento de ello. 

 
Adicionalmente se recurrió a la asesoría que brindase la 

Arqueóloga Reina Cedillo del Departamento de Salvamento Arqueológico del 
INAH para tratar de descubrir índices de otras superficies pavimentadas a 
otros niveles. Después de haber realizado las excavaciones necesarias, no se 
encontraron otros materiales que indicaran la existencia de andadores, 
pasos o áreas con algún tipo de superficie dura; descubriéndose que a veinte 
centímetros bajo el nivel original del suelo, se encontró tepetate e incluso se 
observó que a cada árbol de naranjo se le había conformado una cepa 
suficientemente profunda para que pudieran desarrollar su sistema 
radicular. 
 

CCOONNCCEEPPTTOO 
Debido a la falta de evidencias concretas en cuanto al diseño 

original del patio, se optó por tomar, rescatar y conservar los elementos 
principales del patio: los naranjos y la fuente central. Simultáneamente se 
decidió recrear el ambiente propicio que debió existir en una época para las 
caminatas en terna, el relajamiento y esparcimiento del noviciado, 
incluyéndose adicionalmente criterios que toman en consideración la función 
actual del patio como uno de los espacios abiertos del Museo Nacional del 
Virreinato que alberga diversas actividades culturales. 3 

 
La fuente como elemento central que contiene agua, casi siempre 

presente en los patios de la España morisca, fue el punto de partida para el 
diseño del pavimento de piedra bola, escogiéndose este material por ser el 
que se registra en la fotografía que muestra el patio totalmente 
pavimentado. Tradicionalmente los andadores de un espacio de este tipo se 
disponen en forma de cruz coincidiendo con las entradas principales. En este 
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4
 Ibídem.

caso, antes de iniciar el proyecto, había un andador de este tipo que 
remataba en columnas en sus cuatro extremos debido a la disposición de 
éstas. Como el acceso al patio es lateral y frente a la puerta que accede a 
la huerta se encuentra una columna, se decidió girar esta forma de cruz 
para contar con cuatro accesos, uno en cada esquina. Es aquí donde se deja 
una muestra representativa de lo que debió contener el patio en algún 
tiempo no definido: el naranjo con círculo de violetas plantadas a su 
alrededor. La piedra bola se dispuso partiendo en círculos concéntricos 
alrededor de la fuente y los naranjos para simbolizar las ondas de agua que 
dan vida a la vegetación y que se extienden por todo el patio. 

 
Complementarias al pavimento se dispusieron cuatro áreas 

jardinadas como elementos separadores físicos, aunque no visualmente, 
entre el corredor perimetral y el área descubierta. 

 
Dado que este 

patio corresponde a una 
de las últimas épocas de 
construcción y bonanza y 
que sus fachadas son 
más ricas 

arquitectónicamente 
hablando en comparación 
con otros patios, el 
tratamiento de las 4 
áreas jardinadas aunque 
sencillo, refleja esta 
riqueza característica de 
la imagen de lo que es 
ahora el museo. 

 
VVEEGGEETTAACCIIÓÓNN 
De los árboles 

de naranjo existentes solo 
se sustituyeron dos que 
habían sido recientemente 
plantados pero que 
estaban en condiciones 
muy desfavorables de 
crecimiento y reducido 
tamaño. También se 

plantó un tercer árbol cercano a uno de los que se hallaron más dañados 
pero que no se retiró para conservar parte del carácter antiguo del arbolado 
y que seguramente no durará mucho tiempo aunque se podrá conservar el 
tronco seco. 

 
 Una vez concluidas las labores de poda sanitaria, restitución de 

arbolado, fumigación y fertilización, se procedió a sustituir la tierra 
existente de las áreas a jardinar por una composición de suelo vegetal con 
tierra de hojas para proceder a la plantación de los arbustos y cubresuelos. 

 
La disposición del material vegetal obedece principalmente a dos 

factores: las condiciones microclimáticas de las áreas a plantar y el 
enmarcar los accesos, los árboles y la fuente por medio de líneas curveadas 
suaves que corresponden a los círculos concéntricos del pavimento. 

 
Con respecto a la selección de plantas se escogieron ejemplares 

europeos y mexicanos o identificados con México como en el caso de los 
alcatraces, en una combinación que muestra la introducción de material 
vegetal de otros países durante la época colonial. Hacia el centro del patio, 
donde existen niveles más altos de iluminación solar directa coincidente con 
la periferia de la fuente es donde se ha llenado de color, predominando el 
naranja y rosa como los colores que caracterizan por un lado la influencia 
española y la presencia mexicana, respectivamente. Estas especies son: 
(lantana camara nombre botánico), Cortina (mesembryanthemum edule) y 
Trueno de Venus (ruscus son). Hacia lugares con menor intensidad de luz y 
para establecer un marco de follaje verde oscuro, se plantó un arbusto de 
tamaño medio; viburnio (viburnum tinus)  y hacia el corredor perimetral, 
acantos (acanthus mollis)  y alcatraces (arum so) para proporcionar flores 
blancas y violáceas (acanto) en reminiscencia de uno de los colores que 
predominaron en el patio en otra época. 4 

 
 
PPAATTIIOO  DDEE  LLAA  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA 
Actualmente se están realizando excavaciones arqueológicas en 

este patio que han dejado a la vista una pileta o posiblemente un aljibe y una 
serie de almacenamientos circulares con pintura en un piso que no se sabe 
si es de origen prehispánico o colonial. En este espacio adyacente a la 
Botica, los padres jesuitas se dedicaban al cultivo de plantas medicinales 
procedentes de Europa y de la región de Tepotzotlán abarcando lo que hoy 
es el Estado de México y otras zonas de clima semejante. Las plantas se 
utilizaron para brindar asistencia a los indígenas del lugar así  como para 

FIG. 7.5. Planta Alta. Museo Nacional del 
Virreinato, Tepotzotlán, Edo. de México 
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Museo Franz Mayer, boletín bimestral No.22 Nov-Dic 1987, México D.F.. p.p. 2-3 
6

 www.franzmayer.org.mx 

uso propio del Colegio. Para rescatar la función para la que fue creado este 
patio, que en realidad es un jardín medicinal, se recurrió a la asesoría del 
Jardín Etnobotánico y Museo de la Herbolaria del INAH. 
 

PPAATTIIOO  DDEE  LLOOSS  AALLJJIIBBEESS 
En este patio que alberga los aljibes, el objetivo principal es 

mostrar el sistema hidráulico diseñado por los sacerdotes así como 
rescatar las especies vegetales que caracterizaron al patio en épocas 
pasadas. Todavía no se han completado las excavaciones para poder afirmar 
el diseño de restauración y áreas jardinadas.5 
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MMUUSSEEOO  FFRRAANNZZ  MMAAYYEERR..  HHIISSTTOORRIIAA  
El Museo Franz Mayer resguarda y colecciona obras de artes 

decorativas, así como escultura y pintura de México, Europa y Oriente de los 
siglos XVI al XIX. 

 Nacido en Manheim, Alemania, Franz Mayer llegó a México en 1905 
a los 21 años, en donde su natural habilidad de financiero le permitió 
acumular  una  gran  fortuna. Sus  inquietudes  no  sólo  se  limitaron  al 

coleccionismo, también se 
dedicó a la fotografía, al 
cultivo esmerado de 
orquídeas y claveles, así 
como al deporte, entre 
muchas otras actividades. 

El deseo de 
heredar su colección al 
pueblo de México lo motivó 
a crear un fideicomiso para 
hacerse cargo de la 
administración del museo, 
mismo que abrió después 
de su muerte.  

EELL  EEDDIIFFIICCIIOO   
La historia del predio donde se levantó este edificio se remonta a 

los inicios del virreinato. En este espacio se ubicaba la alhóndiga destinada 
al peso de la harina. En 1582, el inmueble fue cedido al doctor Pedro López, 
primer doctor en medicina graduado en la Real y Pontificia Universidad de 
México, quien lo convirtió en el Hospital de Nuestra Señora de los 
Desamparados. A principios del siglo XVII, el hospital quedó a cargo de la 
orden religiosa y hospitalaria de San Juan de Dios; también fue sede del 
noviciado y sitio de preparación para los hermanos en el cuidado de 
enfermos y fundación de nuevos hospitales.  

 Al suprimirse las órdenes hospitalarias en 1820, el Hospital de 
Nuestra Señora de los Desamparados de San Juan de Dios pasó a manos 
del Ayuntamiento de la ciudad y, posteriormente, las Hermanas de la 
Caridad se hicieron cargo de él. En la segunda mitad de del siglo XIX, el 
emperador Maximiliano lo destinó a la atención médica de prostitutas y en 
el México del siglo XX se convirtió en el Hospital de la Mujer.  

La construcción actual pertenece en su mayoría al siglo XVIII con 
múltiples adaptaciones y reconstrucciones realizadas en épocas 
posteriores.6 

 

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  
El día 10 de junio de 1981 se otorga en concesión para uso de 

Museo de Arte el inmueble conocido como Hospital de la Mujer, ubicado en 
Avenida Hidalgo 43 y 45, Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 
Con fecha 3 de diciembre de 1962, el señor Franz Mayer Trauman n 

constituyo en el Banco de México el Fideicomiso Cultural Franz Mayer con el 
objeto de “establecer y mantener un museo de arte, así como de formar una 
biblioteca, organizar exposiciones, concursos, conferencias y cursos de 
estudio, conceder becas, hacer publicaciones y promover y fomentar en 
cualquier otra forma el desarrollo de las diversas artes plásticas”. 

 
El C.P. Rogelio Casas Alatriste, Presidente del Patronato del 

Fideicomiso Cultural Franz Mayer solicito se otorgara a dicho fideicomiso la 
concesión de uso y aprovechamiento del inmueble para establecer en el un 
museo de arte y alojar las instalaciones que se requieran para acrecentar y 
difundir las artes plásticas nacionales.7 

 FIG. 7.6. Entrada Principal. Museo Franz 
Mayer, México, D.F. 
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La Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Publicas 
resolvió reestructurar directamente el Hospital de la Mujer y conceder al 
Fideicomiso Cultural Franz Mayer el uso y aprovechamiento de dicho 
inmueble.  

 
En julio de 1982, fue concluido 

el proyecto arquitectónico ejecutivo 
para la realización del museo, iniciado el 
día 20 de marzo del mismo año. 

 
El mencionado proyecto fue 

presentado a la consideración y 
aprobación de la Secretaria de 
Asentamientos Humanos y Obras 
Publicas, existiendo los planos 
autorizados correspondientes. 

  
MMAARRCCOO  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
El Museo Franz Mayer fue 

contemplado dentro de los objetivos 
del programa de restauración  del 
Centro Histórico de la ciudad de 
México. Resultado de lo anterior el 
Patronato decide rescatar un monumento en peligro de derrumbe que por 
sus dimensiones y ubicación  se considera adecuado, descartando la idea de 
construir un edificio moderno ex profeso para alojar las instalaciones del 
museo, y con ello aceptar las condicionantes que necesariamente surgirían  
de la adaptación  de un inmueble creado en otra época y para otros fines, 
desventaja sobre un proyecto nuevo que quedaría compensada con el ya 
mencionado rescate de un importante monumento y por otro lado por 
quedar integrado dentro de un programa de museos dentro del Centro 
Histórico, lo que habría de permitirle cumplir a plenitud  su función de 
difusión cultural sobre todo a nivel popular. 

 
Desde un principio se considero la creación de un museo moderno, 

vivo y dinámico, y no solo una serie de salas de exhibición de piezas de arte, 
concepto rebasado o superado desde hace tiempo. Esto quiere decir, que no 
es posible considerar un museo contemporáneo sin pensar en que no solo es 
importante la exhibición adecuada sino también la conservación de los 
materiales y objetos que componen la colección y por otro lado la promoción 

y difusión del conocimiento que esta 
implícito en el espíritu de los objetos 
que integran el contenido del museo. 

 
La conservación comprende 

la restauración de las piezas que lo 
requieran y así mismo la 
preservación no solo de las piezas en 
exhibición cuidando condiciones de 
humedad, temperatura, luz, etc., sino 
también de aquellas que se 
encuentren en deposito en bodegas, 
facilitando su posible manipuleo y 
estudio por especialistas, lo que 
exige espacio y libertad de manejo 
pero además laboratorios 
especializados en conservación y restauración de los materiales 
característicos de la colección, también se requerirán instalaciones para 
archivos técnicos y documentales para el control de objetos e 
investigaciones especializadas. 

  
EELL  PPRROOYYEECCTTOO  
El proyecto es resultado de los objetivos del fideicomiso, del guión 

museográfico, resultado a su vez del conocimiento de la colección, por un 
lado, y por otro del estudio detallado del inmueble con sus características y 
valores que deberán ser conservados pero además permitir el desarrollo de 
las instalaciones que un museo contemporáneo de arte con énfasis en las 
artes aplicadas exige, sin destruir el contexto histórico cultural del inmueble 
monumento. 

 
En un edificio con múltiples intervenciones como el “Exhospital de 

la Mujer” cabe preguntarse ¿Qué es lo conservable?, ¿Qué vestigios deben 
restaurarse?, ¿Cuál estilo debe predominar?, ¿Cómo lograr la unidad?, ¿Cómo 
hacer para que el uso contemporáneo pueda darse sin detrimento del 
monumento ni de la funcionalidad?, ¿Como introducir los materiales y 
sistemas constructivos contemporáneos?, ¿Cómo restituir las partes 
faltantes de algún elemento fundamental con patina de 200 a 300 años? 8 

 
De manera sintética, dentro de las primeras actividades para el 

desarrollo del proyecto, se señala el levantamiento arquitectónico a detalle 

FIG. 7.7. Entrada Principal. Museo 
Franz Mayer, México, D.F. 

FIG. 7.8. Cafetería. Museo Franz 
Mayer, México, D.F.
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del inmueble, después de llevar a cabo la limpieza y apuntalamiento de 
emergencia. 

 
A diferentes escalas se obtuvieron plantas, cortes, fachadas, 

detalles, deformaciones del edificio como hundimientos, desplomes, 
alteraciones, invasiones, etc., en una secuencia mas o menos cronológica. 

 
Obtenido este material y debidamente analizado, se señalan 

puntos para la realización de calas exploratorias en coordinación con los 
técnicos de las instituciones responsables y se señala un 
programa preliminar de obra que principia por la erradicación 
de agregados y alteraciones, así como por el programa de 
reestructuración general del inmueble. Esta reestructuración 
se contempla dentro de los lineamientos de la restauración y 
adaptación a museo, ya que en este caso no se trata de una 
restauración pura sino de una restauración con un objetivo 
especifico, en este caso la instalación de un museo de arte 
con énfasis en las artes aplicadas.  De esta manera se 
establece una estrecha interrelación entre las tres 
actividades: reestructuración, restauración y adaptación a 
museo. 

 
De lo anterior resulta una estructura que permita 

el desarrollo de un auditorio, la cubierta del segundo patio: 
una restauración que acepta la conservación y restitución de 
viguerías en zonas especificas y en otras, la colocación de 
plafones especiales mas económicos y funcionales que la 
restitución de la viguería para un museo, restauración que 
contempla la aceptación de determinados niveles cuidando el contexto pero 
permitiendo una mas económica y funcional museografía, etc. 

 
El rescate de niveles originales de desplante fue un punto de 

capital importancia en la reestructuración, restauración y adaptación a 
museo. Posteriormente se estudiaron alternativas de utilización de 
espacios en función de la exhibición, se manejaron criterios de desarrollo 
temático y de diseño museográfico, se analizaron diversas posibilidades de 
zonificación de espacios y circulaciones, se determinaron necesidades de 
servicio y requerimientos de instalaciones y se obtuvo así el primer esbozo 
de partido arquitectónico que fue ajustándose de manera permanente y con 
la permanente autorización de la Secretaria de Asentamientos Humanos y 
Obras Publicas en un principio y de la SEDUE posteriormente así como del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la propia SAHOP-
SEDUE. Los mencionados ajustes permanentes durante el desarrollo de las 
obras son los que exige toda obra de restauración al ir descubriendo 
situaciones y elementos desconocidos al inicio del proyecto. 

 
El criterio adoptado consistió en el respeto de la estructura 

original valiosa y el aprovechamiento de cualquier elemento contemporáneo 
útil, integrados formalmente a través del uso de materiales, formas y 
diseños adecuados.  

 
Una vez liberado de todos los agregados se 

determino el área útil y a pesar de ser el edificio mas grande 
disponible entonces en el Centro Histórico, resulto 
insuficiente para alojar todos los elementos arquitectónicos 
que requería el proyecto: lo anterior obligo a la creación de 
entrepisos en la zona mas degradada del inmueble y que 
coincidía con la zonificación de los elementos de servicio 
museográfico, así mismo se planteo la necesidad de cubrir el 
segundo patio pero de manera que no fuese notorio desde el 
exterior y con ello no se agrediera la arquitectura del 
monumento. Así se ganaron 1267 m2 para el museo. 
 

La zonificación primaria contempla áreas al publico 
y áreas restringidas, así mismo tres tipos de acceso: el de 
publico hacia la parte principal del edificio que da a la plaza, 
el de personal sobre la calle de Valerio Trujado y el de servicio 
sobre Santa Veracruz. Las áreas al publico las integran las 
salas de exposiciones permanentes y temporales. Los 

servicios al publico son: venta de publicaciones, guardarropa, auditorio, 
cafetería (según vestigios encontrados durante la obra, en este mismo sitio 
se localizaba el comedor de la casa de niños abandonados que el Dr. Pedro 
López fundara y que fue la primera del Continente Americano), edecanes, 
enfermería, elevador de minusválidos, biblioteca, investigaciones y sanitarios. 
También son servicios para el museo y de atención al publico las oficinas. Se 
consideran áreas restringidas las bodegas (exhibición para investigadores), 
laboratorios y talleres, así como las áreas de seguridad del museo como 
estaciones de servicio, monitores, etc.9 

 
Por razones de índole económica, fue necesario dividir la obra en 

dos etapas, correspondiendo a la primera el 63.7% de las áreas de exhibición 
y a la segunda 36.3% siendo en esta segunda etapa cuando se concluirán 

FIG. 7.9. Estacionamiento Edificio 
Anexo. Museo Franz Mayer, 

México, D.F. 
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1 0  Ibídem, p.p. 6-7

las instalaciones de apoyo indispensables en todo museo contemporáneo y 
dinámico.  Sin embargo, primera y segunda etapa integran una sola 
instalación del mismo modo que el “modelo de restauración” lo dicta cada 
monumento, la relación porcentual de áreas de servicio y apoyo técnico con 
relación a las áreas de exhibición, las dicta cada museo pues depende de su 
acervo y tipo de museo de que se trata. Una pinacoteca exige en proporción 
menos áreas e bodegas que un museo de escultura y estos a su vez, menor 
que un museo del mueble. Un museo de arte y artes aplicadas como el Franz 
Mayer, por sus características especificas así como por lo establecido en el 
fideicomiso, requiere un área porcentual mayor. Las bodegas se localizaron 
en los lugares mas degradados del monumento y corresponden con sus 
acabados y con su ubicación en relación con el acceso de servicio. Así mismo 
sus instalaciones y acabados difieren de las salas de exhibición de piezas, y 
mas si se considera la integración de losas intermedias para aumentar la 
capacidad, indispensable para resolver un problema de espacio en otras 
condiciones insalvable. 

 
El partido arquitectónico lo determino tanto el programa de 

necesidades como el proyecto museográfico resultado del guión y además 
en este caso, y de manera importante, las características del inmueble 
colonial. La disposición de elementos que conforman el mencionado partido, 
condiciona los flujos, así exposiciones temporales, auditorio, cafetería y 
biblioteca, pueden ser visitados sin interrelacionarse con las áreas de 
exposición permanente. La biblioteca tiene relación con los cubículos de 
investigadores, la cafetería se relaciona con el área y acceso de servicio 
para su abastecimiento permanente y su espacio reúne las características 
buscadas tanto por su dimensión como por su ubicación y vistas. 

 
Las bodegas tienen una estrecha relación con el acceso de 

servicio, sobre la de exposiciones temporales y también con los servicios 
técnicos, laboratorios y talleres. Seguridad se localiza estratégicamente en 
el conjunto en sus varias estaciones y las oficinas permiten un acceso fácil e 
independiente para el publico y un a relación técnica y física con todos los 
elementos del conjunto. Para las salas de exposiciones permanentes se 
analizaron flujos y secuencias en relación con las salas disponibles del 
inmueble restaurado. Las salas “integrales” se ubicaron en los espacios mas 
adecuados por sus características físicas y localización en cuanto a flujo 
secuencial. Una comparación de áreas de las diferentes funciones entre 
diversos museos no tendría ninguna validez, ya que si se trata de museos 
antiguos, el concepto de los mismos los hace no comparables, y dentro de 
los museos modernos difieren en características de sus acervos lo que 

repercute en proporciones distintas o en otros casos por circunstancias 
ajenas a los proyectos se omitieron servicios de apoyo causando problemas 
para su buena operación. 

 
En resumen: Podemos afirmar y lo corroboraron las opiniones de 

distinguidos especialistas nacionales y extranjeros, que el Museo Franz 
Mayer es un museo completo, equilibrado y con todos los adelantos 
técnicos, que ha venido a llenar un hueco en la infraestructura cultural del 
país y ya aun antes de concluirse es considerado uno de los mas 
importantes museos de México. 10 

 
  
 

FIG. 7.10. Plantas Arquitectónicas. Museo Franz Mayer, México, D.F.
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FIG. 7.12. Fachada. Santa Teresa La 
Antigua, Mexico D.F.  

FIG. 7.11. Localización. Santa Teresa La Antigua, México D.F. 
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  El ex convento se localiza en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, a un costado del Palacio Nacional, en la calle Lic Verdad. Su función 
original fue de Convento de Monjas y el actual Museo de Arte Alternativo, 
siendo la fecha de su remodelación 1994, que estuvo a cargo del Arq. Luis 
Vicente Flores.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  HHIISSTTÓÓRRIICCOOSS    
El convento de Santa Teresa la Antigua era conocido, desde sus 

inicios, como el convento de San José de las Carmelitas Descalzas. La 
fundación de este monasterio tuvo lugar el primero de marzo de 1616, 
contando con solo dos casas habitación, propiedad de Don Juan Luis de 
Rivera. A partir de las presiones del arzobispo Juan Pérez de la Serna, quien 
improvisó una capilla en la sala de una de las casas y declarando así el lugar 
como sagrado, los dueños de las propiedades contiguas al monasterio se 
vieron forzados a otorgar sus inmuebles a las monjas. 

 
La iglesia que se conserva hasta hoy, se empezó a construir a la 

mitad del siglo XVII. Fue el 11 de septiembre de 1684 cuando el arzobispo de 
México, Don Francisco de Aguiar y Seixas, la dedico a Santa Teresa. 

En febrero de 1789 Don 
Manuel de Flores comenzó a reunir 
los materiales para la construcción 
de la capilla anexa, siguiendo los 
planos del arquitecto Don Antonio 
Velásquez de González. Manuel Tolsá 
se encargó de las esculturas y 
Rafael Ximeno y Planes, de las 
pinturas que adornaban los 
interiores. La primera piedra se 
colocó el 17 de diciembre de 1798 y la 
capilla quedó terminada el 17 de 
mayo de 1813. 

 
A causa del terremoto del 

17 de abril de 1845, la cúpula y gran 
parte del ábside se derrumbaron. 
Bajo la dirección del arquitecto Don 
Lorenzo de la Hidalga, la cúpula fue 
reparada y redecorada en el interior 
por el renombrado pintor Juan 
Cordero. La orden de las carmelitas descalzas fue exclaustrada el 11 de 
marzo de 1863. A partir de ese año, el edificio se destinó a muy diversas 
funciones: cuartel militar, escuela normal para hombres y la Universidad de 
Vasconcelos. Albergó también la imprenta del Diario Oficial y el Archivo de la 
Secretaría de Hacienda.11  

 
En 1978, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas restauró Santa Teresa la Antigua y en 1990 el INBA utiliza sus 
espacios para un centro de arte alternativo, que sirviera como foro de 
expresiones de arte multimedia y experimental, por lo que fue objeto de una 
amplia remodelación a cargo del arquitecto Luis Vicente Flores. 

  
AASSPPEECCTTOOSS  DDEE  AANNÁÁLLIISSIISS 
El proyecto de Santa Teresa la Antigua se tuvo como objetivo 

principal la transformación del edificio existente en un espacio para la 
presentación y escenificación de manifestaciones artísticas no 
convencionales. 
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12 Broto, 1998:  94-96 

FIG. 7.14. Planta del ex convento remodelado. 
Santa Teresa La Antigua, México D.F.  

PPLLAANNTTAA  SSEECCCCIIÓÓNN 
Al momento de integrar un 

programa arquitectónico diferente al 
inmueble, uno de los objetivos fue la 
ampliación y claramente esto hizo que 
tanto en plantas arquitectónicas con en 
alzados se dieran las respectivas 
modificaciones. 

  
EESSTTRRUUCCTTUURRAA 
El edificio carece de una 

estructura espacial coherente, gracias a 
los cambios que ha sufrido a lo largo de 
los años, lo que dificultó la relación de 
las diferentes salas del mueso. Conserva 
elementos de apoyo como muros de 
mampostería. 

 
  
CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN--EESSPPAACCIIOO 
El edificio por sí solo no permitía una circulación dinámica entre las 

áreas, por lo que dentro del proyecto se trató de generar una relación entre 
las circulaciones y los espacios a través del montaje de las obras. 

 
Para reorganizar la 

secuencia espacial, se ha 
propuesto un nuevo acceso al 
conjunto; a través de una 
rapa, por una de las 
ventanas de la fachada 
principal, de este modo, la 
secuencia de circulación 
mejora, además de permitir el 
aprovechamiento óptimo de 
la sala principal (nave 
transversal) al eliminar los 
accesos que ya existían. 

 
 
 
 

Para aprovechar al 
máximo el espacio del lugar de 
una manera flexible a la hora de 
exponer las obras, todas las 
particiones interiores de la 
estructura original fueron 
sustituidas por elementos 
móviles. 

 
EELL  CCOONNJJUUNNTTOO 
Al adaptar el edificio a 

un nuevo uso el conjunto 
arquitectónico cambió. De hecho 
este conjunto ya había tenido 
cambios en siglos anteriores. En 
el conjunto se empleó la adición 
y sustracción de elementos que 
permitieron generar de nueva 
cuenta una unidad, con partes 
identificables. 

 
Desde el principio se planteó la eliminación de elementos ajenos a 

la estructura original y la reestructuración del espacio a partir de un nuevo 
acceso. Y se anexo al antiguo edificio una pieza ligera de acero y vidrio, sin 
que haya relación estructural con este. Se trata de una ampliación en el 
patio posterior, para concentrar las circulaciones verticales y alojar los 
servicios, además de incrementar el espacio de oficinas. 

 
Esta nueva estructura secundaria con respecto a la original, se 

convierte en un soporte tridimensional para instalaciones y escenificaciones 
al aire libre y contrasta con la pesadez de la masa del edificio existente pues 
esta hecho a base de planos transparentes y es ligero física y visualmente.12 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

FIG. 7.13. Adición. Santa 
Teresa La Antigua, México D.F.  

MUSEO DE ARTE ALTERNATIVO

PATIO 2 (No disponible)

CAPILLA DEL SEÑOR DE SANTA TERESA

PATIO CONVENTUAL

CAPILLA
DE LAS ANIMAS

VESTIBULO 2
VESTIBULO 1 ENTRADA

NAVE
PRINCIPAL

ADICIÓN AL CONJUNTO ORIGINAL

FIG. 7.15. Adición al conjunto original. 
Santa Teresa La Antigua, México D.F.  
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* Con j unto :  Heterogéneo (Adición de nuevos elementos, ampliación 
de patio posterior para alojar servicios y área administrativa. 
*  C i r cu l ac i ó n -e s pa c i o s :  Un nuevo acceso. Se generó flexibilidad en 
los espacios de exposición a través de mamparas movibles. 
*  I l um inac i ón :  Sobresale la de tipo artificial en las salas de 
exposición. 
*  Combinación de un elemento totalmente nuevo de estructura ligera, 
con la arquitectura colonial del inmueble. 
*  Utilización de elementos móviles en las salas de exposición interiores, 
que facilitan la flexibilidad de los espacios.  

Restaurac i ón  Y  Adecuac ión  de l  
e x conven to  de  San ta  Te r es a ,  

Méx i co  D .F .  

CCEENNTTRROO  DDEE  AARRTTEE  
AALLTTEERRNNAATTIIVVOO  EEXXTTEERREESSAA  

* Co n junto :  Heterogéneo (Adición de nuevos elementos, 
Estacionamiento y área administrativa en la parte posterior del 
inmueble como anexo). 
*  C i r cu lac i ón -es pa c i o s :  Creación de entrepisos y cubiertas en 
patios para cubrir las necesidades del proyecto sin ser notorias y con 
ello no agredir la arquitectura del monumento. 
*  I l um ina c ió n :  Natural y artificial combinada. 
*  Cuenta con laboratorios especializados en conservación y 
restauración bien proyectados. 
* Proyecto bien realizado, respetando las condiciones de flujos, etc.

Restaurac i ón  Y  Adecuac ión  de l  
Ant i g uo  Ho sp i ta l  de  l a  Mu j e r ,  

Méx i co  D .F .  

MMUUSSEEOO    
FFRRAANNZZ  MMAAYYEERR  

* Con junto :  Homogéneo (Restauración y adecuación del excolegio a 
museo, conservando sus características arquitectónicas). 
*  C i r cu lac i ón -espa c i o s :   Falta de orientación en el recorrido de las 
salas, carencia de lógica en la exhibición, no existe un recorrido 
atractivo, ocasionando que los visitantes se retiren sin haber visto gran 
parte del museo. 
*  I l um ina c i ón :  Sobresale de tipo artificial en salas de exposición, 
generalmente estas salas son obscuras. 
* Cuenta con una serie de espacios abiertos que hacen un poco más 
ameno el recorrido al visitante. 

Restaurac i ón  Y  Adecuac ión  de l  
Ex co l eg i o  de  Tepotzot lán ,  Edo .  de  

Méx i co  

MMUUSSEEOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEELL  
VV IIRRRREEIINNAATTOO  
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A partir de los años 70, la cultura en general y el arte muy en 

particular se van a ir configurando como el elemento primordial del consumo 
de masas. La sociedad elige a estos contenedores como paradigma de sus 
aspiraciones más altas, tras un largo periodo de vacío en este sentido, 
provocado por una evolución en el nivel cultural hacia valores más laicos, 
lúdicos, plásticos y en definitiva populares. 

 
Los museos en estos diez años ocupan la primera línea de 

actualidad, con un concepto, bien es verdad, diferente del que tuvieran en su 
otra época dorada, la segunda mitad del siglo XIX. Los países se disputan el 
prestigio y compiten en su construcción, aunque con estructuras e ideas 
muy diferentes. 

 
El fracaso de encontrar un prototipo válido y universal, junto a las 

nuevas tendencias artísticas (perfomance, body art, land art, etc. Que han 
ampliado el espectro de posibilidades), así como la necesidad de espacios 
muy diferentes tanto en su concepción como en su tamaño, son las bases 
de la naciente museología.1 

 
 
 
 
 
La ampliación inédita hasta nuestros días de la gama de 

posibilidades artísticas, ha hecho que los espacios que se necesitan sean 
cada vez más complejos de diseñar. 
 

CCOOLLEECCCCIIOONNEESS  PPEERRMMAANNEENNTTEESS  
El cometido fundamental  de los museos, consistía en conservar, 

investigar y exponer una colección permanente. En los últimos tiempos, la 
adquisición de obras de calidad internacional, es prácticamente utópica 
para las posibilidades que estas instituciones poseen. Sólo empresas de 
carácter económico tienen acceso a los astronómicos precios que las obras 
de arte han adquirido recientemente. Empresas que comienzan a tener 

interesantes colecciones. La situación, por tanto, ha cambiado. Las nuevas 
colecciones museísticas que se están formando son de carácter más 
localista, adquiriendo obras de artistas jóvenes que pueden ser más 
accesibles, y en general de un entorno próximo. Sólo los grandes museos 
históricos están reformando o adecuando sus instalaciones, para poder 
ofrecer al gran público, lo que antes era minoritario dentro de los nuevos 
avances de los medios de comunicación e información. 

 
CCOOLLEECCCCIIOONNEESS  TTEEMMPPOORRAALLEESS 
Paradógicamente en contraste con el punto anterior hay una 

amplia demanda social, para disfrutar de todo tipo de actividades 
plásticas. Aprovechando esta peculiar situación, los centros tanto privados 
como públicos, independientemente de los organismos de los que dependan, 
están creando una movilidad del arte y la cultura como nunca antes se hizo. 

 
Colecciones de museos privados, de bancos de galerías, se 

esparcen de forma itinerante tanto mundial como domésticamente. La 
presión para que lleguen a los sitios más locales es cada vez mayor. 

 
Se prefiere pues, una variedad de posibilidades culturales 

temporales, sea cual sea su origen, a la posesión de una colección 
permanente. Así, cualquier ciudad con un mínimo de actividad, exige espacios 
adecuados para todas estas experiencias. 

 
Una ciudad media difícilmente puede acceder a poseer una gran 

obra de arte, pero, ¿por qué no a una exposición o espectáculo de 
vanguardia? 

 
LLAA  DDEESSCCEENNTTRRAALLIIZZAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  
Todo este cambio ha sido a su vez apoyado por una diferencia 

tanto cualitativa como cuantitativa en la apreciación cultural del 
espectador. El nivel cultural es más alto, y los lugares a donde llega son 
cada vez más alejados. 

 
Los procesos de vanguardia, antes minoritarios, son asimilados 

con mayor velocidad por cada vez más número de personas. Festivales, 
concursos y premios de descentralizan, en clara competencia con los 
centros habituales de capitales y grandes ciudades.2 

 
Todas estas ideas generales, junto al conocimiento de que una 

sala de exposición no puede albergar las nuevas actividades plásticas, es lo 

8.1. LA TERCERA 
REVOLUCION MUSEOLÓGICA

8.2. UNA NUEVA TIPOLOGÍA 

1 Juan Carlos Rico.  “Museos, Arquitectura, Arte”, Los espacios expositivos. Sílex p.p. 253 
2 Ibídem p.p. 333-334    
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que ha fomentado la creación en todo el mundo industrializado, de los 
centros culturales.3 

 
LLAA  DDIIFFÍÍCCIILL  RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN 
Muchos de estos nuevos centros se están proyectando en 

edificios de carácter histórico, monumental, como es mi caso particular. El 
problema se complica notablemente, pues las sofisticadas condiciones 
técnicas tienen que convivir con un soporte que define espacios inamovibles 
y que condiciona como en el caso de la iluminación, la flexibilidad de uso, etc. 
Siempre va a ser una dificultad de añadir, en el diseño, una vez definido ya el 
programa. 

 
A continuación mencionaré algunos de los centros culturales que 

ya han aplicado ésta nueva tipología en todo el mundo: 
 
CASA DE LA CULTURA DE HAVRE 
Arquitecto: Oscar Niemeyer 
MUSEO PROVINCIAL ST. POLTEN, AUSTRIA 
Arquitecto: Hans Hollein. 
CENTRO DE ARTE EN VASSIVIERE 
Arquitecto: Aldo Rossi 
INSTITUTO DEL MUNDO ÁRABE, PARÍS 
Arquitecto: Jean Nouvel 
WEXNER CENTER, CAMPUS OHIO STATE UNIVERSITY 
Arquitecto: Peter Einsenman 
CENTRO CULTURAL ONYX, FRANCIA 1989. 
FUNDACIÓN GETTY, LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 
LLAASS  ÁÁRREEAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS.. Nada especial que añadir a las 

áreas de cualquier organismo depende su organización, tamaño y 
especificidad del centro en cuestión. 

 
LLAA  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  YY  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN. Elemento que se incorpora 

con fuerte presencia en estos centros, y que ya los museos en las últimas 
décadas habían planificado en sus edificios. El Centro Cultural debe tener 
una vertiente didáctica y de investigación, que se relaciona más con la 
actividad real que con la teórica. 

Estos departamentos tienen tres niveles que se desarrollarán en 
toda su extensión, según criterio o política del centro: 
 

PRIMER NIVEL — ALMACENAMIENTO 
Se trata de poseer una colección estable, que se pueda conservar 

y utilizar de una forma absoluta. Puede ser de carácter general o específica, 
según lo requiera el centro. 

 
Este nivel es el primario y todo centro debe tenerlo. Biblioteca, 

fotografía, videoteca, tendrán un número aceptable de unidades, que 
justifique una consulta del visitante digna, así como una información y 
condiciones técnicas mínimas. 

 
Conviene recordar que es preferible un solo departamento bien 

equipado, que no múltiples sin consolidar, como se ve continuamente en 
nuestro entorno. 

 
SEGUNDO NIVEL — INVESTIGACIÓN 
Sería el segundo y deseable escalón. Se trata de que cada 

departamento tenga un taller, estudio o laboratorio, según del material del 
que se trate, donde poder trabajar y desarrollar los conocimientos. 

 
TERCER NIVEL — LA ENSEÑANZA Y LA EXPOSICIÓN 
El espacio podría oscilar entre aulas para una exposición de 

pintura, a pequeñas salas de proyección para una videoteca. 
  
Un departamento de fotografía, debiendo tener:  
Una colección permanente, bien originales, en copias, bibliografía, 

 etc. 
Un estudio con los materiales técnicos mínimos. 
Una sala o aula de proyección y discusión. 
En nuestro país los centros que hasta ahora se han construido o 

se van a hacer según proyectos definidos, no dan importancia a las 
unidades de investigación, elementos primordiales en los centros alemanes y 
americanos, por ejemplo. 

 
LLAA  SSAALLAA  DDEE  EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS.. La forma de exponer la obra creativa, 

en los centros culturales dada su temporalidad y su variabilidad, tienen otro 
tipo de características.4 

 
 

8.3. PROGRAMA CUALITATIVO 
(NECESIDADES)

3 Ibídem p.p. 334 
4 Ibídem p.p. 336-337   



 

 

R E S T A U R A C I Ó N  Y  
A D E C U A C I O N  D E L  

E X C O N V E N T O  L A  
N A T I V I D A D  D E  

N u e s T r A  S E Ñ O R A  
C   E   N   T   R   O  
C  U  L  T  U  R  A  L  

  UUNN II VV EE RRSS II DDAADD  NN AACC II OONNAALL   AAUUTTOONNOOMMAA  DDEE  MM ÉÉXX II CCOO  CCAAMMPP UUSS  AA CCAATT LL AANN  //  TT EE SS II SS  PPRROOFF EESS II OONN AALL   DD EE  AARRQQUU II TT EECCTTUURRAA  

CCAAPPIITTUULLOO0088  

 
1 5 7  

P
R

O
Y

E
C

T
O

 D
E
 A

D
E
C

U
A

C
IÓ

N

LA ASEPSIA 
No se suele proyectar con criterios muy definidos, por el contrario, 

se suele diseñar de una forma muy fría, de manera que sea la obra y el 
montaje de la exposición quien de el acabado final. Es una solución lógica, 
puesto que las exposiciones temporales varían notablemente de una a otra. 

 
ESPACIO RESIDUAL 
Por otro lado, la sala no tiene la importancia primordial que en el 

museo. Para las grandes exposiciones se utiliza la sala polivalente y otros 
espacios, biblioteca, etc, así el carácter de la exposición en un centro 
cultural suele ser secundario en el sentido espacial, de forma que en general, 
están en áreas residuales, esto sin olvidar darle una mayor presencia 
dotándola de las necesidades técnicas suficientes para responder a los 
problemas de iluminación, etc. 

 
RELACIÓN MIXTA 
Por último, hay una tercera característica importante, la 

ubicación dentro de las áreas de actividades, debe tener un matiz mixto, es 
decir, la sala debe estar en relación con la sala polivalente y con los 
departamentos educativos, pues su utilización suele ser paralela. 
Conferencias y mesas redondas de una exposición, etc.5 

 
LLOOSS  EESSPPAACCIIOOSS  MMUULLTTIIUUSSOOSS.. Cuando el centro que se va a 

proyectar, es de tipo medio, donde las necesidades de uso no se superponen, 
el problema está en analizar las diversas actividades que se van a realizar, 
con qué frecuencia y en que proporción, para poder utilizar un único espacio 
de diferentes maneras. 

 
LA FLEXIBILIDAD ESPACIAL 
Es su principal condicionamiento. El espacio debe poder 

subdividirse, variarse y cambiar de aspecto dentro de unos márgenes de 
simplicidad y rapidez de ejecución. 

 
LA COMPLEJA ILUMINACIÓN 
Puede ser el apartado más conflictivo. No es lo mismo un montaje 

de determinadas instalaciones, que una obra teatral o que un espectáculo 
de danza. Necesitamos poder concentrar la iluminación en un determinado 
espacio u objeto, al tiempo que nos movemos en intensidades desde 50 lux 
para dibujos y grabados a enormes potencias para un espectáculo de mimo. 

 
 

LA DIFICULTAD ACÚSTICA 
Los materiales elegidos deben cumplir todos los requisitos de 

opacidad de la luz y además de absorber los sonidos, que eviten reflexión y 
resonancia respectivamente. Lo mismo ocurre con su diseño, en cuanto a 
formas, etc. 

 
LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  TTEEAATTRRAALL.. Otra actividad creativa es la teatral que 

tiene cada vez mayor presencia en los centros culturales, sobre todo de 
este tipo medio, pues las compañías prefieren trabajar en estas salas con 
todos sus posibles defectos técnicos, a hacerlo en los viejos teatros de las 
pequeñas poblaciones. 

 
La actividad teatral ha sido una de las más evolucionadas en los 

últimos años, de la antigua escena, separada de los espectadores, apenas 
queda nada en sus nuevos espectáculos, donde la acción y el público ocupan 
sitios muy diferentes, según las diversas obras y montajes. 

 
Así pues, el mundo de la escena ofrece un ejemplo a estudiar para 

estos espacios múltiples, tanto en la flexibilidad, como en la iluminación y el 
sonido. 

¿¿AAUUDDIITTOORRIIOO  OO  SSAALLAA  PPOOLLIIVVAALLEENNTTEE??.. La decisión de un centro, si 
debe construir un auditorio convencional o una sala polivalente, depende de 
los estudios sociológicos del entorno que va a servir. 

 
Normalmente, las actividades que más permanentemente  se 

 ejecutan, son las más convencionales: 
Espectáculos de auditorio, conciertos, etc. 
Espectáculos teatrales, danza, mimo, etc. 
Conferencias, cursos, etc. 
 
No obstante, se debe decir que aún en estas actividades un 

auditorio puede ser insuficiente para los cada vez más sofisticados 
montajes, y que la expresión plástica discurre por opciones que cada vez 
necesitan un espacio más versátil.6 

 
EELL  MMUUNNDDOO  CCIINNEEMMAATTOOGGRRÁÁFFIICCOO.. Para finalizar este recorrido por 

los nuevos centros culturales, recordar simplemente, que así como hemos 
hablado del teatro, del mundo de la música y de las artes plásticas, la 
actividad cinematográfica, también ha evolucionado radicalmente.7 

 

5 Ibídem p.p. 337        7 Ibídem p.p. 347 
6 Ibídem p.p. 340-342  
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LLAA  IINNTTEERRRREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  EESSPPAACCIIOOSS.. Todos estos espacios, de 
los que he hablado, deben estar fácilmente relacionados, como es fácil 
deducir, pues las nuevas muestras que se imparten, utilizan varias 
actividades a la vez, conferencias, películas, salas de exposición, teatro, etc., 
para desarrollar un único tema.8 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Flexibilidad espacial
La compleja iluminación
La dificultad acústica

Dotación de los usos necesarios
C onc l usi ón : Interrelación del mundo plástico, acústico, teatral y cinematográfico,  ya que las nuevas actividades dentro 
de los centros culturales utilizan varios espacios a la vez, siendo un centro en donde debe haber una vertiente didáctica y 
de investigación, relacionándose más con la actividad real que con la teórica.

Causas de la Transformación

La dificultad de las colecciones permanentes
El atractivo de las experiencias temporales

Concepto mixto del espacio

La incapacidad técnica de los museos
El acceso de las áreas locales a los procesos de vanguardia

Concepto ascéptico del espacio
Nivel exposición

Areas propias del            
Nuevo Centro Cultural

Aspectos del  Proyecto            
a Solucionar

Programa

Areas administrativas

Concepto residual del espacio

Centro medio

TR ANSF O R MACIÓN DE LOS MU SEO S A LOS NU EVOS CENTR OS CU LTU R ALES

Nivel almacenamiento
Nivel investigación
Nivel enseñanza

Centro especializado

Centro multiuso

Muchos usos simultáneos
Un único tema específico

Bibliografía. MUSEOS, ARQUITECTURA, ARTE. Los Espacios Expositivos. Juan Carlos Rico. Sílex

8 Ibídem p.p. 346       
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8.4. PROGRAMA CUANTITATIVO 
(AREAS)

CENTRO 
CULT.

CASA DE 
CULTURA

REAL
CENTRO 

CULT.
CASA DE 
CULTURA

REAL

6,228 1,735 3,305 m2 1537 462 1640 m2
+ Acceso Principal 85 50 50 m2 + Sala de Exposición Temporal 689 m2
+ Espacios Escultóricos 500 100 110 m2 + Sala de Exposición Permanente 184 m2
+ Espacios de Lectura 100 -- 110 m2 + Auditorio o Sala Polivalente 200 -- 237 m2
+ Exposiciones al Aire Libre 250 -- 120 m2 + Biblioteca (Zona de Acervo) 70 m2
+ Áreas Jardinadas 3,668 585 1,425 m2 + Control de Libros y Fotocopiado 11 m2
+ Audiorama -- -- 30 m2 + Area de Consulta 108 m2
+ Estacionamiento (48 cajones) 1,625 1,000 1,460 m3 + Consulta Internet 9 m3

150 72 119 m2 + Videoteca y Fotografía 12 57 m2
+ Taquilla y Control 5 m2 + Centro de Documentación e Invest. -- 57 m2
+ Cuarto de Vigilancia (monitoreo) 5 m3 + Sala de Audio y Proyección 36 65 m2
+ Vestíbulo y Acceso 68 m2 + Area de Información Exposiciones 12 6 14 m2
+ Guardarropa 6 m2 + Taller de Artes Plásticas 38 m2
+ Informes y Visitas 7 m2 + Taller de Dibujo 24 m2
+ Librería y Souvenirs 60 12 28 m2 + Pasillos y Vestíbulo 480 100 77 m2

130 70 95 m2 92 m2
+ Sala de Espera y Archivos 6 12 m2 + Recepción y Sala de Espera -- -- 32 m2
+ Area Secretarial y Trabajo 12 20 m2 + Oficina -- -- 10 m2
+ Privado Administrativo 9 12 m2 + Area de Trabajo -- -- 27 m2
+ Cuarto de Aseo y Bodega 12 6 m2 + Sala de Juntas -- -- 23 m2
+ Difusión Cultural 12 17 m2 330 140 312 m2
+ Sala de Espera 6 8 m2 + Vestíbulo con Teléfonos 60 20 39 m2
+ Priv. Difusión, Prom. Y Coordinación 6 8 m2 + Cafetería 60 28 m2
+ Archivos y Café 4 3 m2 + Area de Comensales 150 189 m2
+ Vestíbulo 3 7 m2 + Sanitarios (10) 48 24 46 m2

150 60 137 m2 + Enfermería 12 6 9 m2
+ Recepción y Sala de Espera 14 m2 420 165 398 m2
+ Area de Café 2 m2 + Cuarto de Basura 36 12 13 m2
+ Área Secretarial 14 m2 + Bodega 39 20 9 m2
+ Privado Director General 17 m2 + Taller de Carpintería 36 52 m2
+ Privado Subdirección 15 m2 + Cuarto de Máquinas 20 26 m2
+ Sala de Juntas 23 m2 + Cuarto de Aseo 6 8 m2
+ Cuarto de Aseo 3 m2 + Almacén General 39 20 19 m2
+ Sanitario 7 m2 + Patio de Maniobras 200 45 264 m2
+ Pasillo de Distribución 43 m3 + Sanitarios Empleados (2) 16 6 7 m2

DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN y DIF. CULTURAL "SOC. AMIGOS DE TEPOZTLÁN"

SERVICIOS GENERALES

ZONA CULTURAL

MANTENIMIENTO

ÁREAS EXTERIORES

aCCESO

130

90

200

90

395 200

18100

150

90

90 60

150 60

                 ÁREA TOTAL     6,098     m2
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8.5. DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 



 

 

R E S T A U R A C I Ó N  Y  
A D E C U A C I O N  D E L  

E X C O N V E N T O  L A  
N A T I V I D A D  D E  

N u e s T r A  S E Ñ O R A  
C   E   N   T   R   O  
C  U  L  T  U  R  A  L  

  UUNN II VV EE RRSS II DDAADD  NN AACC II OONNAALL   AAUUTTOONNOOMMAA  DDEE  MM ÉÉXX II CCOO  CCAAMMPP UUSS  AA CCAATT LL AANN  //  TT EE SS II SS  PPRROOFF EESS II OONN AALL   DD EE  AARRQQUU II TT EECCTTUURRAA  

CCAAPPIITTUULLOO0088  

 
1 6 1  

P
R

O
Y

E
C

T
O

 D
E
 A

D
E
C

U
A

C
IÓ

N

 
 

 
 

8.6. ARBOL SISTEMICO 

CAFETERÍA

SERVICIOS GENERALES

AREAS EXTERIORES

 CENTRO 
CULTURAL

DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN

ZONA CULTURAL
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8.7. GRAFOS DE INTERACCION 
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8.8. ZONIFICACION 
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El proyecto se concibió de manera que fuera posible crear un lugar 

acogedor tanto para la población de Tepoztlán como los visitantes  
nacionales y extranjeros, en el que primara la idea de libertad y 
principalmente una atmósfera en la que el pasado y el presente se 
mezclarán para dar vida a un lugar único en su tipo, en donde se pueda 
apreciar en todos los aspectos la magnificencia del inmueble histórico 
aunado a lo último en  tecnología. 

 
El Centro Cultural está enfocado principalmente a cubrir en lo 

máximo posible las nuevas tendencias y la creación artística, así como la 
necesidad de espacios en donde exista una interrelación del mundo plástico, 
acústico, teatral y cinematográfico siendo la base de la naciente 
museología. Así como contribuir con el desarrollo de la herencia cultural de 
Tepoztlán, e informar y educar al público. 

 
El aspecto formal del proyecto queda condicionado a únicamente 

restaurar el exconvento, siguiendo la normatividad de restauración y la 
adecuación del Centro Cultural es de tipo actual, con la intención de que sea 
un espacio novedoso al público. 

 
El Centro Cultural esta integrado de la siguiente manera: 
 
Salas de Exposición Permanente. Cuenta con el Centro de 

Documentación Histórica del Municipio de Tepoztlán Morelos o Museo de 
Sitio, en donde se exhiben de forma permanente el origen  de la población, la 
economía, la cultura, etc. 

 
Salas de Exposición Temporal. Serán espacios abiertos, diseñados 

de manera que sea la obra y el montaje  de la exposición quien de el acabado 
final, puesto que las exposiciones temporales varían notablemente de una a 
otra. En el atrio contaremos con una zona de exposición al aire libre 
también. 

 

Biblioteca de Uso Público. Será un espacio abierto a todo el 
público, en donde habrá acervo de uso general para todas las edades con un 
total de más de 10,000 libros y una capacidad de 80 lectores aprox., esto 
con la finalidad de que sea de mucha utilidad para la población del municipio 
y que justifique una consulta digna, contando con servicio de préstamo a 
domicilio, acceso a internet y una videoteca en donde se cuenta con un taller 
fotográfico y un cuarto de revelado. 

 
Centro de Documentación e Investigación. Este centro servirá 

para el seguimiento de diversos temas relacionados con el arte, la cultura, 
la población directamente, etc. en donde se pueda trabajar y desarrollar 
dichos conocimientos, contando con computadoras y acceso a internet para 
una mejor comprensión. 

 
Sala de Audio y Proyección. Adecuado para 32 personas 

aproximadamente, en donde se pueda discutir, exponer, cualquier tema 
específico, ya sea de alguna exposición o como sala de conferencia para 
cualquier tema ajeno al Centro. 

 
Talleres de Especialización. Espacios abiertos al público en donde 

se ofrecen formas de teoría contemporánea, artística y práctica: pintura y 
escultura, fotografía, arquitectura, teatro, música, baile, cine, nuevas 
tecnologías, literatura y filosofía. 

 
Sala Polivalente.  Un espacio importante en el Centro, que tendrá 

una flexibilidad espacial, pudiendo subdividirlo, variar, cambiar de aspecto, 
debido a que se utilizará para espectáculos teatrales, danza, conferencias, 
cursos, conciertos, exposiciones, obras cinematográficas, etc. 

 
Cafetería. Para la mejor apreciación de este inmueble tan 

importante se hizo la adecuación de una cafetería en donde una parte está 
al aire libre en lo que fue el portal de peregrinos del convento, es un espacio 
muy agradable en donde la gente se reunirá para tomar café, comer algún 
postre, fumar, conversar después de alguna conferencia, llamar por teléfono, 
etc.  

 
Áreas Exteriores. El atrio del exconvento será un espacio en donde 

la gente podrá disfrutar de espacios escultóricos, áreas jardinadas, juegos 
infantiles, talleres especializados en la elaboración de los famosos murales a 
base de granos, reconocidos a nivel mundial por su belleza, un audiorama en 
donde la gente podrá escuchar diversos géneros musicales en la total 

9.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
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privacidad de un espacio acústico, un espacio (las islas) de relajación en 
donde  se podrá leer, dormir, o simplemente estar y un estacionamiento 
privado para 48 automóviles. 

 
Difusión Cultural. Su misión incluye el desarrollo de colecciones, 

organiza eventos públicos, sitúa varias disciplinas creadoras en su contexto 
histórico, destaca los mayores aspectos de innovación y proporciona al 
público con especialidad materiales de referencia. Otros servicios de los que 
es responsable el departamento son actividades de aprendizaje, relaciones 
públicas, la previsión de recursos audio-visuales, dar garantía al público y a 
las obras de arte. 

 
Administración y Dirección General. Espacios encargados del 

mantenimiento de fondos, constitución de patronatos, formación de clubes 
del centro, colectas especiales, donativos, etc., para el sustento y el 
bienestar en general del correcto funcionamiento del Centro. 

 
Mantenimiento. Se adecuó un espacio para albergar el área de 

mantenimiento del inmueble en donde localizaré un taller de carpintería, una 
bodega, cuarto de máquinas, cuarto de basura, cuarto de aseo, almacén 
general, dos sanitarios para empleados y un patio de maniobras con andén 
de carga y descarga de las obras. 

 
Sociedad Amigos de Tepoztlán. Tomé la decisión de adecuar un 

espacio para dicha sociedad ya que es un grupo de gente que se encarga 
exhaustivamente en buscar alternativas de bienestar para la comunidad de 
Tepoztlán, en este espacio se podrán reunir, debatir, organizar, contactar, 
investigar, etc. para el bienestar también del mismo Centro Cultural. 
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El proyecto estructural está definido por dos partes: 
• Losa Tridimensional en biblioteca (área de lectura). 
• Estructura de acero en claustro de exconvento. 
 
LLOOSSAA  TTRRIIDDIIMMEENNSSIIOONNAALL  
 
1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES 

Características del terreno:  
• Tipo de terreno:         Areno-arcilloso mediana y alta densidad 
• Resistencia del terreno:               10 Ton/m2 

Constantes de cálculo: 
• Acero f`y=            4200 kg/cm2 
• Concreto f´c=                        varía según elemento estructural 

Análisis de Cargas: 
• Sistema estructural “Tridilosa”:                20 kg/m2 
• Vidrio prismático para tragaluces:                 12 kg/m2 

              32 kg/m2 
 Carga Viva (Azotea)               100 kg/m2 

           
             132 kg/m2 

Factor de Seguridad   1.5 
Total de Carga                  198 kg/m2 

 
2. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Areas Tributarias: 
AT= 3.50 x 21.00= 73.50m2 
W= 73.50m2 x 198kg/m2 =                                                  14,553 kg 
M= 14,553 kg / 21.00 ml =                      693 kg/ml = 0.693 ton/ml 
Momento Cortante: 
ME = WL  =  14,553kg(21.00m)  =                     25,468 kg/m Mmáx. 

12 12     
Módulo de Sección: 
S=  M  =   2,546,800kg/cm   =             1,677.07 cm3 
       Fb 2531kg/cm2 x 0.60   
 
Areas Tributarias de Apoyos : 
AT= 3.50 x 5.25 = 18.375m2 x 198 kg/cm2 

W= 18.375m2 x 198 kg/cm2 =                  3,638 kg 
Tubo de Acero 4” (102mm) 
S = 52.7 cm3 
A = 20.6 cm2 
P = 16.1 kg/m 
I = 301.0 cm4 
t = 0.60 cm 
r = 3.80 cm 
d = 11.40 cm 
Relación de Esbeltez: 
K= 0.65 — Valor para longitud efectiva 
  KL  ≤ 120 =  0.65 (600cm)   =          102.63 ≤ 120 
   r             3.80cm 
Capacidad de Carga A-36 
CC =  Area x Fa = 20.6 m2 x 887.20kg/cm2 =          18,276.32 kg 
 
Módulo Sección de Soldadura 
M = 2,546,800 kg/cm 
Ss =   П d2    =    3.1416(11.40cm)2  =               102.07 cm2 

4 4 
Js =   П d3    =   3.1416(11.40cm)3  =                   1,163.60 
             4      4 

 
 
 
 

10.1. PROYECTO 
ESTRUCTURAL
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EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  AACCEERROO  
 
1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES 

Características del terreno:  
• Tipo de terreno:         Areno-arcilloso mediana y alta densidad 
• Resistencia del terreno:               10 Ton/m2 

Constantes de cálculo: 
• Acero f`y=            4200 kg/cm2 
• Concreto f´c=                                   200 kg/cm2 

Análisis de Cargas: 
• Sistema estructural de acero:                 30 kg/m2 
• Vidrio   :                 6 kg/m2 

             36 kg/m2 
 Carga Viva (Azotea)              150 kg/m2 

           
Total               186 kg/m2 
Factor de Seguridad   1.4 
Total de Carga con F.S.              261 kg/m2 

 

Total                186 kg/m2 
Factor de Sismo    1.1 
Total de Carga con F.Sismo             205 kg/m2 

 
 

 
2. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL 
 
Areas Tributarias: 
A= 20.00 m x 20.00 m x 1.125 m =    450 m2 
Factor de Seguridad 
W= 450m2 x 261kg/m2 = 117,450 kg / 4 = 2,936.50 kg = 29.36 ton 
M= 29.36 ton / 20.00 ml =                             1.47 ton/ml 

 Factor de Sismo 
W= 450m2 x 205 kg/m2 = 92,250 kg =              92.25 ton 
F.Sismo = 0.16 / 2 =         0.08 
92.25 ton x 0.08 =                   7.38 ton 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Módulos de Sección: (A-36) 
 
1-4 = 11,070 x 100 /1518 =              729.24 cm3 

IPR 14” x 6 ¾” =              44.70 kg/m 
4-6 = 10,240 x 100 /1518 =              674.72 cm3 

IPR 12” x 6 ½” =              46.20 kg/m 
1-2 = 6,990 x 100 /1518 =             460.47 cm3 

IPR 12” x 4” =                   32.80 kg/m 
2-3 = 6,820 x 100 /1518 =             449.28 cm3 

IPR 12” x 4” =                   32.80 kg/m 
6-7 = 6,970 x 100 /1518 =              459.16 cm3 

IPR 12” x 4” =                   32.80 kg/m 
7-8 = 6,970 x 100 /1518 =              459.16 cm3 

IPR 12” x 4” =                   32.80 kg/m 
3-5 = 11,070 x 100 /1518 =              729.24 cm3 

IPR 14” x 6 ¾” =              44.70 kg/m 
5-8 = 10,240 x 100 /1518 =              674.72 cm3 

IPR 12” x 6 ½” =              46.20 kg/m 
 
 
 
 

20.00

20.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

1.60

1.60

1.50

7.00

7.00

1 4 6

2

3 5 8

7



 

 

R E S T A U R A C I Ó N  Y  
A D E C U A C I O N  D E L  

E X C O N V E N T O  L A  
N A T I V I D A D  D E  

N u e s T r A  S E Ñ O R A  
C   E   N   T   R   O  
C  U  L  T  U  R  A  L  

  UUNN II VV EE RRSS II DDAADD  NN AACC II OONNAALL   AAUUTTOONNOOMMAA  DDEE  MM ÉÉXX II CCOO  CCAAMMPP UUSS  AA CCAATT LL AANN  //  TT EE SS II SS  PPRROOFF EESS II OONN AALL   DD EE  AARRQQUU II TT EECCTTUURRAA  

CCAAPPIITTUULLOO1100  

 
1 7 7  

A
N

A
L
IS

IS
 E

S
T
R

U
C

T
U

R
A

L

5/8"

5/8"@15

E3/8"@15
5/8"

5/8"@15

d0.53
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0.60
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W= 200 kg/m2 x 1.4 = 261 kg/m2 x 36.75 m2=                    10,290 kg 
Peso columna = 153.73 x 14 ml =                                     2,152.22 kg 

12,442.22 kg 
 
Cálculo de columnas de acero (12) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fa = P / A = 12,442.22 kg / 196.13 cm2 =                63.44 kg/cm2 
Kl / rx = kl /ry = 1.0(1400cm) / 15.98 cm = 87.61 =          88 
A-50 = 88 =           1,221.3 kg/cm2 

Fa x / Fa x = 63.44 kg/cm2 / 1221.3 kg/cm2=                0.052 ≤ 0.15 
Fórmula   P / A    +    Mx / Sx   +   My / Sy   =  
   fa       fbx              fby 
 
 

Mx = 19,580 kg x 100 =               796.58 kg/cm2  
              2458 cm3 

My =  5,870 kg x 100  =        238.81 kg/cm2 
              2458 cm3 

 63.44 kg/cm2   +   796.58 kg/cm2   +   238.81 kg/cm2   =  0.54 <1.0 
1221.30 kg/cm2                2100                     2100 
 
Cálculo de zapatas aisladas 
W= 12,442.22 kg + 2,000 kg =  14,442.22 kg =                 14.44 ton 
P / Rt = 14.44 ton / 10 ton/m2 = √1.44 = 1.20 m + F.Sismo= 1.65 m 
Rt = 10,000 kg/m2 

f´c =  200 kg/cm2 

fý = 4200 kg/cm2 

fs = 2100 kg/cm2 

f*c = 160 kg/cm2 (80% f´c) 
 
 
 

1.65 x 1.65 x 10,000 kg/m2 = 27,225 kg =                          27.23 ton 
27,225 kg / 1.65 =             16,500 kg/m 
Flexión: 
M = WL2 = 16,500 kg/m (1.65)2 = 22,460.63 kg/m =  
        2  2      Mmáx. 2,246,063 kg/cm 
M =  2,246,063 kg/cm = 11.11 x 0.00033 =                          0.0037 
bd2         165 x (35)2 

As = 0.0037 x 165 x 35 =                                                 21.18 cm2 

21.18 cm2 / 1.99 (5/8”) = 10.64 
165 / 10.64 = @ 15 cm 
Cortante: 
V = WL = 16,500 kg/m (1.65 x 1.65) =                           44,921.25 kg 
VCR = 0.5 FRbd √f*c = 0.5(0.8) 165(d)√160 =                 834.84d 
dn = 44,921.25 / 834.84 =                                          53 cm peralte 

16"

16"

1/2"

PROPIEDADES 
IPR 16” x 16” x ½” 
Area =        196.13 cm2 
Sx, y =         2,458 cm3 
rx, y =            15.98 cm 
P =           12,442.22 kg 
Mx =             19.58 ton 
My =    5.87 ton (30%) 

20.00

20.00
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36.75m2

36.75m2

36.75m236.75m2

12.25m212.25m2

12.25m2 12.25m2
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Cálculo de placa base de columna de acero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A= P / Fp = 12,442.22 kg / 0.25(200 kg/cm2) =            248.84 cm2 
54.00 cm x 54.00 cm =                                                    2,916 cm2 

m =  N — 0.95d  =    54cm — 0.95(40cm) =                              8 cm 
              2                               2 
n =  B — 0.80b  =  54cm — 0.80(54cm) =                              5.4 cm 
             2                            2 
Fp = P / B x N = 12,442.22 kg / (54cm x 54cm) =          4.27 kg/cm2 

 t =  √ 3 Fp m2 ó n2 =  √ 3 (4.27 kg/cm2(8cm) =          0.74 cm = ½” 
 Fb                        2,531 x 0.60 
 
3. GRÁFICAS DE FLEXIÓN Y CORTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
21" 

(54cm)

B 21" (54cm)

2.5"

2.5"

16"

16"

1/2"

PROPIEDADES 
PLACA 21” x 21” x ½” 
P =           12,442.22 kg 
f´c =           200 kg/cm2 
Fp =        0.25 f´c 100%

c1 

c2 

c3 

c4 

c5 

c6 

c7 

c8 

t9 
t10 

t11 
t12 t13 

t14 

t15 

t16 

3D
Gráfica General
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Columna 1

Columna 2

Columna 2

Columna 3

Columna 4

Columna 5 

Columna 6 
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Columna 7

Columna 8

Trabe 9

Trabe 10

Trabe 11

Trabe 12
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Trabe 13

Trabe 14

Trabe 15

Trabe 16 
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Para términos de Fórmula 
C.U. x F.C. = 0.283 
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La Instalación Eléctrica del Inmueble está calculada en base a la 

iluminación necesaria, utilizando el siguiente criterio: 
• Luz fluorescente  para las áreas de circulación y mantenimiento. 
• Luces de bajo consumo para la iluminación de los patios. 
• Luz atenuable para el área de la sala de audio y proyección. 
• Luces museográficas de bajo consumo en las áreas 

museográficas. 
• Sistema de control centralizado con redundancia. 

 
Las canalizaciones de la Red de Iluminación serán propuestas de 

tubería galvanizada de pared gruesa, de varios calibres (según la Norma 
Oficial Mexicana para las Instalaciones Eléctricas de los conductores). Los 
cables seleccionados por su capacidad conductora de acuerdo con la NOM y 
con las cargas individuales de cada circuito, son de tipo THW/LS, con 
resistencia a la temperatura de 900, tensión de 600v y con baja generación 
de humo. 

  
Según el Manual de Iluminación e Instalaciones Eléctricas en 

Recintos Religiosos, edición CONACULTA-INAH-CNRPC, el nivel general de 
iluminación en las áreas de circulación en los templos deberían estar entre 
50 y 100 luxes en promedio. Según los requerimientos de Iluminación para 
materiales de exposición por parte del INBA los luxes en promedio 
necesarios son 100 luxes por m2; para oficinas y salas de lectura según el 
Reglamento de Construcción es de 250 luxes, para vestíbulos 150 luxes, 
para estacionamientos 30 luxes. 

 
Fórmula para cálculo de lúmenes necesarios: 
CLE= Cantidad de lúmenes a emitir 
C.U.= Coeficiente de Utilización 
F.C.= Factor de Conservación 

 
 
 

CLE =   Lux x Sup.   =   Lúmenes Necesarios  =  No. Lámparas 
             C.U. x F.C.         lúmenes x lámpara 
 
LUZ CENITAL GENERAL 
La luminaria para la luz base en las salas de exposición, y en las 

oficinas será colocado en la apertura central del elemento arquitectónico 
principal, el cual ocultará todas las instalaciones. La luminaria será 
fabricada en aluminio extruido, acabado en poliéster micro pulverizado de 
aplicación electroestática, en color blanco. Contará con base G5 para recibir 
lámpara fluorescente lineal tipo T5, con óptica en aluminio semiespecular y 
con louver integral desmontable, con cortadores de doble parábola. La 
luminaria debe contar con balastra electrónica para tensión entre 120v y 
277v AC, y debe incluir lámpara lineal fluorescente T5 de 28 w. La luminaria 
tendrá una longitud de 1.10m, ancho de 0.108m y altura de 0.108m. El 
sistema de iluminación lineal debe incluir: módulo ciego de las mismas 
dimensiones y el módulo cuadrado de conexión de 0.165m x 0.165m x 0.122 
de altura. Angulo de cobertura de la luminaria debe ser de 1000, y la 
intensidad lumínica de 2,157lux a 1.0m, 135lux a 4.0m de altura. Lámpara 
tendrá 2,900 lúmenes, temperatura de color de 4,0000K, IRC de 82 y vida 
útil de 20,000 horas. 

 
Sala de Exposición Temporal 
CLE =   150 x 178 m2   =   94,346.29 lum.   =   32 Lámparas 
                 0.283               2,900 lúmenes 
Sala de Exposición Permanente 
CLE =    150 x  204 m2  =   108,127.21 lum.   =  38 Lámparas 
                 0.283                2,900 lúmenes 
Área de Acervo (Biblioteca) 
CLE =    250 x 81 m2  =      71,554.77 lum.   =   26 Lámparas 
                 0.283                 2,900 lúmenes 
Área de Consulta (Biblioteca) 
CLE =    250 x 117 m2  =  103,356.89 lum.   =   36 Lámparas 
                  0.283              2,900 lúmenes 
Videoteca y Fotografía 
CLE =    250 x  57 m2  =    50,353.36 lum.   =   18 Lámparas 
                  0.283               2,900 lúmenes 
Sociedad Amigos de Tepoztlán 
CLE =    250 x  92 m2  =    81,272.08 lum.   =    28 Lámparas 
                   0.283               2,900 lúmenes 
 
 

11.1. INSTALACIÓN ELECTRICA 
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Sala de Audio y Proyección 
CLE =    250 x  65 m2  =    57,420.49 lum.   =   20 Lámparas 
                 0.283                2,900 lúmenes 
Centro de Documentación e Investigación 
CLE =    250 x  58 m2  =    51,236.75 lum.   =    18 Lámparas 
                   0.283              2,900 lúmenes 
Dirección General 
CLE =    250 x  95 m2  =    83,922.26 lum.   =   30 Lámparas 
                0.283                  2,900 lúmenes 
Administración y  Difusión Cultural 
CLE =    250 x  95 m2  =    83,922.26 lum.   =   30 Lámparas 
               0.283                  2,900 lúmenes 
Talleres de Especialización 
CLE =    250 x  100 m2  =    88,339.22 lum.   =  32 Lámparas 
                   0.283                 2,900 lúmenes 
Vestíbulo y Cafetería 
CLE =    250 x  64 m2  =    56,537.10 lum.   =    20 Lámparas 
                  0.283               2,900 lúmenes 
Vestíbulo y Acceso 
CLE =    150 x  119 m2  =     63,074.21 lum.   =   22 Lámparas 
                 0.283                2,900 lúmenes 
Librería y Souvenirs 
CLE =    150 x  28 m2  =     14,840.99 lum.   =   6 Lámparas 
                  0.283               2,900 lúmenes 
Sanitarios  
CLE =    100 x  39 m2  =     13,780.92 lum.   =   6 Lámparas 
                  0.283              2,900 lúmenes 
Audiorama 
CLE =    150 x  30 m2  =     15,901.06 lum.   =   6 Lámparas 
                 0.283                2,900 lúmenes 
 
LUZ CENITAL EN PASILLOS  
Para las áreas de los cruceros, esquinas de los patios y los 

pasillos cortos del inmueble, se proponen luminarias para lámparas 
fluorescentes compactas triples de 42 w. La luminaria será fabricada en 
acero fosfatizado cal.22 acabado en poliéster micro pulverizado de 
aplicación electroestática, en color gris metálico. La luminaria debe de 
contar con el refractor en acrílico, así como con el espejo reflector interior 
de aluminio anodizado brillante. La luminaria tendrá un diámetro de 0.315 m 
y altura de 0.375 m, y se colocará suspendida del lecho bajo de la losa 
mediante dos cable de acero. La luminaria debe contar con balastra 

electrónica para tensión entre 120v y 277v AC, y debe incluir lámpara PL-T 
de 42w, con casquillo GX24q-4, la lámpara tendrá 3,200 lúmenes, 
temperatura de color de 3,0000K, IRC de 82 y vida útil de 10,000 horas. 

 
Claustro Bajo 
CLE =    100 x  231 m2  =    81,625.44 lum.   =  26 Lámparas 
                  0.283               3,200 lúmenes 
Claustro Alto 
CLE =    100 x  231 m2  =    81,625.44 lum.   =  26 Lámparas 
                  0.283               3,200 lúmenes 
Crujía (Talleres de Especialización) 
CLE =     100 x  75 m2  =    26,501.77 lum.   =   10 Lámparas 
                 0.283               3,200 lúmenes 
Crujía (Dirección General) 
CLE =    100 x  43 m2  =     15,194.35 lum.   =     6 Lámparas 
                  0.283               3,200 lúmenes 
Área de Mantenimiento 
CLE =    150 x  159 m2  =  112,368.49 lum.   =  28 Lámparas 
                  0.283               3,200 lúmenes 
 
LUZ GENERAL EN LOS PATIOS  
Las luminarias para la luz vertical en los patios serán fabricadas 

en aluminio inyectado a presión y tendrán dos compartimentos dentro de un 
solo cuerpo. El primer compartimiento, con ranuras para el enfriamiento 
contendrá el equipo (capacitor e ignitor) para las lámparas T-6 de 
descarga, con envoltura cerámica de 70w o 150w, y el segundo módulo 
contendrá la base para la lámpara y el tren óptico, con características de 
cobertura según las necesidades: para los patios menores la cobertura será 
amplia y cuadrada, mientras para los patios grandes, la cobertura será 
rectangular y alargada hacia delante. Las luminarias tendrán protección 
contra intemperie. Las luminarias, colocadas en la azotea, serán montadas 
en su yugo, colocadas sobre el poste cuadrado de 0.50m de alto, 
permitiendo la inclinación de las luminarias hacia el patio. Las lámparas para 
los patios menores serán con base T-6, de halogenuros metálicos y 
envoltura de cerámica, de 150w, temperatura de color 3,0000K, 13,500 
lúmenes iniciales y una vida útil esperada  de 10,000 horas; las lámparas 
para los patios mayores serán de 250w en forma elipsoidal, con base E-26, 
con la misma temperatura de color y vida útil, pero con una intensidad 
lumínica de 8,500 lúmenes. 
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Amperaje =              Watts               C.R. Amp (0.75)
      (600)(0.85)

             Corriente Corregida
3

=

Patio Central del Claustro 
CLE =    200 x  237 m2  =    167,491.17 lum.   =  12 Lámparas 
                     0.283              13,500 lúmenes 
Patio Trasero (Espacio Escultórico y de Lectura) 
CLE =    100 x  220 m2  =     77,738.52 lum.   =  6 Lámparas 
                   0.283                13,500 lúmenes 
Exposiciones al Aire Libre 
CLE =     250 x  120 m2  =  106,007.07 lum.   =  8 Lámparas 
                  0.283               13,500 lúmenes 
Patio de Maniobras 
CLE =     50 x  265 m2  =  46,819.79 lum.   =     4 Lámparas 
                   0.283             13,500 lúmenes 
Estacionamiento 
CLE =     30 x  1460 m2  =  154,770.32 lum.   =  20 Lámparas 
                   0.283               8,500 lúmenes 
 
LUZ DE PISO EN LOS PATIOS Y EXTERIORES 
Las luminarias para empotrarse en los pisos, para la iluminación 

del exterior del edificio, serán fabricadas con cuerpo empotrable en plástico 
de alto impacto (ABS), resistente a los rayos UV, corrosión e impacto. El 
cuerpo debe incluir dos módulos, ambos sellados y protegidos contra la 
filtración del agua u otros líquidos. El primer módulo contendrá el equipo 
para las lámparas T-6 de descarga con envoltura cerámica de 70w o 150w. 
El segundo módulo contendrá la base para la lámpara y el tren óptico, con 
características de cobertura según las necesidades (ángulo cerrado para 
columnas, ángulo abierto para árboles y el “baño de muro” para las fachadas 
tanto interiores como exteriores. Las luminarias operarán en tensión de 
277v AC. Las luminarias tendrán la protección adicional contra impacto, 
fabricado en bronce. Las lámparas para las columnas serán con base T-6 de 
halogenuros metálicos y envoltura de cerámica, de 70w, temperatura de 
color 3,0000K, 6,300 lúmenes iniciales y una vida útil de 10,000 horas; las 
lámparas para las fachadas y los árboles serán iguales, pero con una 
intensidad lumínica de 13,500 lúmenes; finalmente las lámparas para las 
fachadas exteriores serán de 250w en forma elipsoidal, con base E-26 
tendrá una intensidad lumínica de 8,500 lúmenes. 

 
LUZ ESPECIAL / EFECTOS 
Para efectos especiales se suministrará la luminaria compacta 

con distancia focal variable, fabricada en fundición de aleación de aluminio, 
con yugo articulado que incorpora la balastra electrónica para operar en 
277v/60Hz, para lámparas tipo T-6 de halogenuros metálicos y envoltura de 

cerámica, de 70w, temperatura de color 4,0000K, 6,300 lúmenes iniciales y 
una vida útil esperada de 10,000 hrs; la base prolámpara incluirá el 
disipador de calor. En función de la distancia y de las dimensiones de los 
objetos a iluminar, se suministrarán las luminarias con el ángulo de 
cobertura de 150 a 250  o de 250 a 400 cuyo ajuste se realizará por medio del 
mecanismo deslizable con freno integral. En el pto. Focal la luminaria 
contará con 4 cortadoras de acero de alta resistencia térmica, así como 
con el cartucho para filtros dicroicos de color o difusores, o patrones de 
efectos de metal o vidrio. La luminaria incluirá base con fusible e interruptor 
de protección para instalarse en el riel electrificado. 

 
RIEL ELECTRIFICADO 
Se utilizarán para la iluminación museográfica como base para las 

luminarias, fabricados en extrusión de aluminio de 2mm de espesor, con el 
interior aislante de PVC, donde están colocados dos circuitos eléctricos de 
máximo 20 A, utilizando alambre plano de cobre, calibre 12 para la fase y la 
tierra física y calibre 10 para el neutro, el cual debe ser separado para cada 
circuito. En la parte superior externa el riel debe contar con dos canales, 
proporcionando al instalador la posibilidad de llevar circuitos adicionales. En 
un extremo del riel debe incluir un alimentador para 2 circuitos, fabricado en 
Lexan inyectado y moldeado; las dimensiones: ancho 46 mm, altura 36 mm, 
longitud 3600 mm. Los rieles se colocarán sobre las tres bases para cada 
uno, por medio de tornillo de 6mm (1/4”). 

 
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN  
Sumando la carga total de los tres tableros tenemos un total de 

50,310 watts. Esta capacidad será suministrada en tensión de 600v, 
temperatura a 900 y baja generación de humo. 
 

Datos:   Potencia (watts) =  50,310 w      V= 600     F.P.= 0.85  
 
 
 
 
 
Amperaje =        50,310 w       =  50,310 w  =  57.02 Amp  
                   (1.73)(600)(0.85)     882.30 
 
Corriente Corregida =  57.02 Amp. X 0.75  =  42.77 Amp. 
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Amperaje =              Watts               C.R. Amp (0.75)
      (600)(0.85)

             Corriente Corregida
3

=

Amperaje =              Watts               C.R. Amp (0.75)
      (600)(0.85)

             Corriente Corregida
3

=

Amperaje =              Watts               C.R. Amp (0.75)
      (600)(0.85)

             Corriente Corregida
3

=

Para el Tablero General, según la Tabla No. 2,  la capacidad de 
corriente promedio de los conductores en tubo conduit (todos hilos de fase), 
se  usarán 3 cables THW Calibre No. 8 con capacidad máxima de 50 Amp. 
para las fases y 1 cable Calibre No. 10 (inmediato inferior) para el neutro. 

 
TABLERO A  (EXTERIORES) 
Datos:   Potencia (watts) =  10,330 w      V= 600     F.P.= 0.85  
Alimentadores para Tablero corriente Trifásica a 4 hilos; 3 fases y 

1 neutro. 
 
 
 
 
 
Amperaje =        10,330 w       =  10,330 w  =  11.71 Amp  
                    (1.73)(600)(0.85)    882.30 
 
Corriente Corregida =  11.71 Amp. X 0.75  =  8.78 Amp. 
 
TABLERO B  (PLANTA BAJA) 
Datos:   Potencia (watts) = 20,074 w      V= 600     F.P.= 0.85  
Alimentadores para Tablero corriente Trifásica a 4 hilos; 3 fases y 

1 neutro. 
 
 
 
 
 
Amperaje =        20,074 w       =  20,074 w  =  22.75 Amp  
                   (1.73)(600)(0.85)      882.30  
 
Corriente Corregida =  22.75 Amp. X 0.75  =  17.06 Amp. 
  
TABLERO C (PLANTA ALTA) 
Datos:   Potencia (watts) = 19,906 w      V= 600     F.P.= 0.85  
Alimentadores para Tablero corriente Trifásica a 4 hilos; 3 fases y 

1 neutro. 
 
 
 
 

Amperaje =        19,906 w       =  19,906 w  =  22.56 Amp  
                   (1.73)(600)(0.85)     882.30  
 
Corriente Corregida =  22.56 Amp. X 0.75  =  16.92 Amp. 
 
Para los tableros “A”, “B” y “C”, según la Tabla No. 2,  la capacidad 

de corriente promedio de los conductores en tubo conduit (todos hilos de 
fase), se  usarán 3 cables THW Calibre No. 14 con capacidad máxima de 25 
Amp. para las fases y 1 cable Calibre No. 14 (inmediato inferior) para el 
neutro.  

  
TUBERÍAS PARA CANALIZACIÓN 
Según La Tabla No. 6 el área promedio de los conductores con 

aislamiento tipo THW para el Tablero General, se requiere una tubería que 
contenga 3 cables de calibre no. 8, un cable de calibre no. 10 para el neutro y 
una tierra física, entonces tendremos: 

 
Cables  Área Total con Aislamiento Suma Áreas 
3 # 8   29.70 mm2 (3)      89.10mm2        
1 # 10   16.40 mm2  (1)      16.40 mm2 

1 # 10   16.40 mm2 (1)      16.40 mm2  
                                                         121.90 mm2 

  
Para el caso de los tres tableros “A”, “B” y “C·, se requiere una 

tubería que contenga 4 cables de calibre no. 14, entonces tendremos: 
 

Cables  Área Total con Aislamiento Suma Áreas 
4 # 14   9.51 mm2 (4)     38.04 mm2   

                                             38.04mm2

    
Según la Tabla No. 4 en diámetro y áreas interiores de tubos 

conduit  para el Tablero General, utilizaremos tubería de ¾” (19 mm) para 
alojar los alimentadores de los 3 tableros. Esta tubería tiene capacidad 
para alojar un área de conductores en pared gruesa de 158 mm2  (al 40% de 
su capacidad total) , teniendo un área de 392 mm2 en su capacidad total.  

  
Utilizaremos tubería de ½” (13mm) para alojar los alimentadores 

de los 3 tableros. Esta tubería tiene capacidad para alojar un área de 
conductores en pared gruesa de 96 mm2  (al 40% de su capacidad total) , 
teniendo un área de 240 mm2 en su capacidad total. 
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FIG. 11.1. Esquema de luminario solar.

ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR 
Las luminarias públicas  funcionan automáticamente ya que 

cuentan con un controlador de carga y de tiempo el cual detecta el 
momento en que el modulo fotovoltaico ha dejado de captar la luz del sol 
(anochecer) y en este momento la luminaria enciende. Así mismo cuando el 
tempocontrolador detecta nuevamente que el modulo fotovoltaico capta la 
luz del sol (amanece) la luminaria se apaga. 

  

 El principio de instalación está basado en la generación eléctrica 
por medio de la energía solar (módulos solares). 

  
 La instalación de los equipos para luminarias públicas es práctico 
y versátil pues es rápida y limpia ya que no requieren de un tendido eléctrico 
de poste a poste. Eliminado también el cableado subterráneo y la obra civil 
implícita en el mismo. Además de los grandes beneficios ecológicos y de bajo 
mantenimiento, los equipos solares cuentan con ventajas adicionales: 

• No requiere tendido eléctrico.  
• No existe costo por consumo eléctrico.  
• Operación automática.  
• Flexibilidad en la localización e instalación. 
• Si se presenta fallo en la red eléctrica convencional, las luminarias 

convencionales no encenderán, más su luminaria solar le garantiza 
el encendido diario. 

 El campo de acción es muy amplio ya que son ideales para: 
estacionamientos, patios, perímetros de seguridad, andadores, condominios 
privados, parque y jardines, escuelas, canchas deportivas, avenidas, 
entronques, caminos rurales, ranchos y miradores. 
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MATERIAL A UTILIZAR 
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DETALLE& GENERALES DE LUMINARIA TIPO 

( 

ESPECIFICACIONES 
GENERALES 

1. BOVEDADEVIQ\.ETA YBOVECIUA. 

2. QUIA.80POPITE CKlliERAL DE CANAL DE ACERO ROLADO CE 
1CDTm(A") X .9Cnwn(C2') CCN Pm=ll"DR'-CICNml PAR.11. l!L PA!IO 
DE EIPAf'W'IAGOS, CNW..80LDAD DEVICll.ETADE BC7tEDA. 

3. l'!Lll':Ml!;NT'OfJ OE EIJ,,B;;ION V FLJACION ABA81! DE Jl..BJO DE 
TUE ACM OON~DE PRElllON, a.BUM.PARA 
~ARFUWIOl!llDl!!8nWll (lli'S")PARAN~l!!!lllTRJCT\.ADI! 

AIPE NXJNJICIONADOY EBTl'llJCT\JM. UNJVERBAI... 

'· EllPAAAAQO OEACEAC DE llWlr'll (lllW') DE CIAMETFICJ 1< 1DDl'll'l'I 
(al Mii') DI! LNUJO, ~ ..UEOO, NIVl!LA Y llCPORTA LA fBJ DI! 
l\JISEl'UA8 DE All'U: ACONDICIONADO, OTMO .AJll:QQ SCIPOl'ITA 
Y NIVELA LA EBTRUCT\JRA. UNJYER8AL. Q UE SCPCRTA 
DUC'TOI DE ENEACiETICOB Y ELEMENTOI DE l\..UMNACKJN. 

5. llAllE llOPORn!!•L.FeRIO R Dl!l.8 9'11!!MA.Dl! AIRE 
///l!ONJIC IONADOAIM&IE Dl:i AMll.LO Dl:i M.UMl\llO OEl!!lll x m 
mm (2" x l'J PERFORADO PARA EL PASO DE EBl"N'U'WIOS Y 
NIV&l.ACION A ME e& T\J&ACA8 Y AOUlAAIA8 D& PA&llON. 

8. BA&IE 80l"Of'ITE l'llFEfllOfl OIEL818'TEUt.OEAI..:: 
>DONJICIONADOAMS& DE ANl3LLO DE H..UMttlO CE1iD X61J 
mm (2" x l'J PERFORADO PARA EL PASO DE EBl"N'U'WIOS Y 
NIV&l.ACION A ME e& T\J&ACA8 Y AOUlAAIA8 D& PA&llON. 

'1. IEL.EMENR> DE UNION ENTfE &OPORTEfllA Y EBlHUC'TllM 
UNJYERBAL. llABEOECANAL DEAU..M1NI071ii xlDnmtf' xi!'). 

8. EL.l!!Ml!!NT'O DI!: UNION DEL •ISTDIA DI! KJPORTl!AIA CE 
All"liii ///l!ONJ1CIONADOYESrltl..Crul'tAL.11JIY'IEl'l&ll.L A MlllE OE 
ABAA2ADERA DE ALUMINIO DE 610x• rmi (2" x114"} CON 
AOL.DANA. CE PFEISION Y TI..ERClA. 

9. ~ llOPORn!! De T\.lll!!RIAl!I DI! Al.L.Nl r«J DUCR» DI! 
fLUID08, DE SOL.IEl'IA 00111.ADA Dl:i AU..MNIO DE •x. nm (11! 
'111r x 1'4'J 8UETA POFI MEDIO DETOflltLLD DE 8mm (1'4") 
CON AOL.DANA. CE PFEISION Y~ 

10 . ml'f'l..ICT\JRA YNIYIERBAI.. o.JE SOf"Ofl'TA 'Tl.IERIA& CON 
R..UID08 9-'&RBET1008 V B.EIENT'08 D& LUMlNAaON, A 
BAE DE T\JllEFllA. DE ALI.MINIO DE 60 mm ll'J CE DIAMETRO. 
OCRT~ Y 8CJl.iloWAB aea&JN omQQ 

11. TAPAARATI!!ILJ; D& ~IST'AO FQRMADA.PQA llA8TnoFI 
'T\JauL.AR CE ALUMINIO.O mm <2") DE otAtiETR> y LA'T&tAl.El!I 
DI! LAMINA. DI! AL...i!INIO, t:HAADLA DI! LAMINA. DI! ALUMl'lllO 
CAL 19 DE 1Jl8mm (0.08") tE E8"1EBO~ 'THOOLEl...AI» Y 
DOBL.ADllt. llEOL.llj DlllEAo. 

12 .ANl3LLO DEALLMINIO DE liOxfiOl'T'm<rxr>A TOCO LD 
L.AACiD A.TORNIUADO PARA U&A D& EIS11LIC'T\.AA 
UNJ\,ll;ASAL Y &N OQM>E 81! FIJA LA TAPAARATIBl..I! CON 
TO,:llNIU..O. 

18 .00NT'RA. PARA LA FLIACION DE L.A TAPA DEPEQllTFIO, 
ANCilLO DE AU.MINIODE60x lillrm'l (lºx l")FBAACH'iDOA. 
LAT&RAL O&' TAPAOERE918TAOARATI!!ILEY 8E Fl.,IAA RASE 
Dl!!TDRPOU..O. 

14. ABRAZAOEAA DE Al.UMINJO DE 60 nm Cl'l 

15 . L.KIA D I! mTM.JC'TURA L.llJIVl!!RIML Y MBE PARA.~ 
DE UHINARIAB L.ATEHAL.E& A BASE tE ANOl..LO DE AUJMl'lllO 
D&aclx60 mm (rxl'). 

18. •wrn!!MA. ce BlaAOAA PARA TAPAAllA'T115L.1! CE FBllSTRJ 
A llA8e DE CHAPm:ILA DIELCIJIEl'tPO DIE LA PIEZA Y 008 
ANCJLLOS DEAUJMl'lllD UNIDOS QUE 8E F1.IAN A LO& 
LATE:RAL.&8 OON Pl:MACH&8 Y 90LJ:WJOI A.UNA.8Cl..ERA 
QUE 8 E UrE o:JN LA TN'A PAMPCftNIA.L.ABISAIJAA.. 

17. TAP#llNTIEl'HOf'l IEN LAMl'llA DE ALUMl\ll0°""-18 DE 1a 
mm (O.QllS') TFtOQIJl'!l...&OA Y DORLAl». &E'GUN D~ 
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ESPECIFICACIONES 
GENERALES 

1. BOVEDADEVIQ\.ETA YBOVECIUA. 

2. QUIA.80POPITE CKlliERAL DE CANAL DE ACERO ROLADO CE 
1CDTm(A") X.9Cnwn(C2') CCN Pm=ll"DR'-CICNml PAR.11. l!L PA!IO 
DE EIPAf'W'IAGOS, CNW..80LDAD OEVICll.ETAOE BC7tEDA. 

3. l'!Lll':Ml!;NT'OfJ OE EIJ,,B;;ION V FLJACION ABA81! DE Jl..BJO DE 
TUEACM OON~DE PRElllON, a.BUM.PARA 
~ARFUWIOl!llDl!!8nWll(lli'S")PARAN~l!!!lllTRJCT\.ADI! 

AIPE NXJNJICIONADOY EBTl'llJCT\JRA. UNJVERBAI... 

'· EllPAAAAQO OEACEAC DE llWlr'll (lllW') DE CIAMETFICJ 1< 1DDl'll'l'I 
(al Mii') DI! LNUJO, ~ ..UEOO, NIVl!LA Y llCPORTA LA fBJ DI! 
l\JISEl'UA8 DE All'U: ACONDICIONADO, OTMO .AJll:QQ SCIPOl'ITA 
Y NIVELA LA EBTRIJCT\JRA. UNJYER8AL. QUE SCPCRTA 
DUC'TOI DE ENEACiETICOB Y ELEMENTOI DE l\..UMNACKJN. 

5. llAllE llOPORn!!•L.FeRIOR Dl!l.89'11!!MA.Dl!AIRE 
///l!ON:JICIONADOAIM&E a= ANGILLO oi= M.UMl\llO OEl!!lllxm 
mm (2" xl'J PERFORADO PARA EL PASO DE EBl"N'U'WIOS Y 
NIV&l.ACION A ME e& T\J&ACA8 Y AOUlAAIA8 DE PA&llON. 

8. BA&IE 80l"Of'ITE "-'FEfllOflOEL818'TEUt.OEAI..:: 
NXJNJICIONADOAMSE DE ANl3LLO DE H..UMttlO CE1iDX61J 
mm (2" xl'J PERFORADO PARA EL PASO DE EBl"N'U'WIOS Y 
NIV&l.ACION A ME e& T\J&ACA8 Y ACUlAAIA8 DE PA&llON. 

'1. EL.EMENR> DE UNION ENTfE &OPORTEfllA Y EBTHUC'TllM 
UNJVERBAL. llABEOECANAL DEAU.M1NI071ii xlDnmtf' xi!"). 

8. l!!L.l!!Ml!!NT'O DI! UNION ca. •ISTDIA DI! KJPORTl!AIA CE 
All'm= N::iJN:JICIONADOYESrltl..CT\Jl'tA~IY'El'l&ll.LAMllE OIE 
ABAA2ADERA DE AUJMINIO CE 610x•rmifrx114"} CON 
AOl.DANA. CE PFEISION Y TI..ERClA. 

9. ~ llOPORn!! De T\.lll!!RIAl!I De ALL.Nl r«J DUCR» De 
fLUID08, DE IOL.El'IA 00111.ADA Dl:i AU..MNIO DE mx 9 rlm (111: 
7/1r 11:1'4') 8UETA POFI MEDIO DETOflltLLDDE Bmm(1'4") 
CON AOl.DANA. CE PFEISION Y~ 

10. ml'fll.ICT\JRA YNIYERBAL QUE SOf"Ofl'TA lUERIA& CON 
R..UID08 9-'ERBET1008 V B.EIENT'08 DE LUMlNAaON, A 
BAE CE T\JllEFllA. DE ALI.MINIO DE 60 mm ll'J OE DIAMETRO. 
OCRT~ Y 8CJl.iloWAB aea&JN omQQ 

11. TAPAARATI!!ILJ; Di; ~IST'AO FQRMADA.PQA llA8TnoFI 
'T\JauL.AR DE ALUMINIO.O mm <2") DE DtNiETR> y LA'T&tAl.El!I 
DI! LAMINA. CI!! Al....i!INIO, t:HAADL.A De LAMINA.DI! ALUMl'lllO 
CAL 11P DE 1Jl8mm (0.08") tE E8"EBO~'THOClLEl..AI» Y 
DOBL.ADllt. llEOLl'll DlllEAo. 

12.ANCill.O tEAL.LNJNIO DE liOx6lOl'T'm<rxr>A TOCO LD 
L.AACiO A.TORNIUADO PARA U&A DE EIS11LIC'T\.AA. 
UNJ\,ll;ASAL Y i:;N OQM>E 81! FIJA LA TAPAARATIBl..I! CON 
TO,:llNI U..O. 

18 .00NT'RA. PARA LA FLIACION CELA TAPADEPEQllTFIO, 
ANCilLO DE AU.MINIODE60x lillrm'l(lºx l")FBAACH'iDOA. 
LATl':RAL o.;: TAPADERE918TAOARATI!!ILEV8E Fl.,IAA RASE 
Dl!!TORNIUD. 

14. ABRAZAOEAA DE Al.UMINJO DE 60 rwm Cl'l 

15. L.KIA D I! l!!llTM.JC'TURA Ll'lllVl!!RIML Y MBI!!: PARA.~ 
DE UHINARIAB L.ATERAL.E&A BASE tE ANOl..LO DE AUJMl'lllO 
DEaclx60 mm (rxl'). 

1-----~-----'------jl~~i::'~~L~~~E~~~~~ISmO 

ZOCLO DE MADERA 

"9TA .. ACllNTAL 

ANCJLLOS DEAUJMl\jlO UNIDOS QUE 8 EF1.IANALO& 
LATERAL.El OON PliMACHE8Y90LJ:WJOI A.UNA.8Cl..ERA 
QUE 8E UrEo:JN LA TN'APAMPCftNIA.LABISAIJAA.. 

17. TAP#llNTEl'llOtt EN LAMl'llADEALUMllH0°""-18 DE 1a 
mm (O.QllS') TFtOQIJl'!l...&DA Y DORLAI». &E'GUN D~ 

EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA, TEPDZTLAN MDRELDB 
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA. Según el Reglamento de 

Construcción del Estado de Morelos tenemos las siguientes 
consideraciones: 

••  Demanda mínima de agua potable para Oficinas de cualquier tipo = 
20 lt/m2/día  

••  Demanda mínima de agua potable para Exposiciones Temporales = 
10 lt/asistente/día  

• Demanda mínima de agua potable para Restaurantes o Cafeterías 
= 15 lt/comensal/día 

• Demanda mínima de agua potable para Estacionamientos = 2 
lt/m2/día 

••  Demanda mínima de agua potable para Jardines y Parques = 5 
lt/m2/día  

••  Como requerimiento mínimo de servicios sanitarios para Oficinas = 
2 excusados y 2 lavabos  

••  Como requerimiento mínimo de servicios sanitarios para 
Instalaciones para Exhibición = 2 excusados y 2 lavabos.  

••  Como requerimiento mínimo de servicios sanitarios para Centros 
de Información = 2 excusados y 2 lavabos.  

••  Un espacio por cada 10, destinado para minusválidos con medidas 
de 1.50 x 1.70 con pasamanos.  

••  Se instalará una red de alimentación de hidrantes y mangueras 
contra incendio de uso común.  
  
a) Demanda Diaria  
20 lt/m2/día (oficinas) = (20 lts)(323.60 m2) =     6,472 lts /día  
10 lt/asist./día (exposic.) = (10 lts)(250 asist.) =    2,500 lts /día 
15 lt/com/día (cafetería) = (15 lts)(60 comens.) =      900 lts /día 
2 lt/m2/día (estacionam..) = (2 lts)(1,460 m2) =     2,920 lts /día 
 
Demanda Diaria Total =                                            12,792 lts / día  
5 lt/m2/día (jardines) = (5 lts)(1,645 m2) =             8,225 lts /día 
Demanda Mínima Contra Incendio =                          20,000 litros 

 
b) Almacenamiento  
Demanda Diaria 12,792 lts/día (2) =                        25,584 lts /día 
25,584 lts/día / 24 hrs =                                        1,066.00 lts/hr 

c) Coeficientes de Demanda Diaria 
Demanda Diaria (Lts/seg) = 25,584 lts/día / 86,400 seg =      0.30 lts/seg  
Coeficiente de Variación Diaria = 0.30 lts/seg(1.20) =                0.36 lts/seg  
Coeficiente de Variación Horaria = 0.36 lts/seg(1.50) =              0.53 lts/seg 

 
d) Gasto de Bombeo  
Qb =           Lts/hr             =     1,066.00 lts/hr    =                          1.18 lt/seg  
          T. Bombeo x 60 seg.        15 min x 60 seg 

  
e) Diámetro de la Tubería  
DS = √ 4 x Qm3/seg  =  √ 4 x 0.00036m3/seg   =                        0.021 = 1 ” θ 
          π x velocidad            (3.1416)(1.0m/seg)                                     (25mm) 

  
f) Área de la Cisterna 
Br / h = Reserva requerida =  25,584 lts / 1000 / 16m2 =                   1.60 m  
Dimensiones de Cisterna = 4.00 m x 4.00 m x 1.60 m =                   25.58 m3 

 
g) Diámetro de la Descarga 
DD = √ 4 x Qbm3/seg  =  √ 4 x 0.0012m3/seg   =                        0.032 =  1 ” θ 
           π x velocidad            (3.1416)(1.5m/seg)                                    (32mm) 

 
h) Carga Dinámica Total  (Fórmula de Manning) 
Ks =  10.3 x ϕ2    =   10.3 x (0.011) 2      =                          46,992.48 = 46.992 
            DS  16/3               0.021   16/3  

 
Kd =  10.3 x ϕ2    =  10.3 x (0.011) 2      =            9.765.63 = 9.765                                                         

DD  16/3               0.032   16/3 
Rugosidad del Material 
ϕ  = 0.011 (Cobre) 
CDT = H + Hs + Hu + Hfs + Hfd =  
CDT = 28.00 + 2.35 + 1.60 + 2.12 + 1.73 =                                            35.80 
De donde 
Hfs= Ks x L x (Qbm3) 2 = 46,992.48 x 5.75 x (0.0028 m3/seg)2 =            2.12 
Hfd= Kd x L x (Qbm3) 2 = 9,765.63 x  22.60 x (0.0028 m3/seg)2 =           1.73    

 
i) Diámetro de la Succión                                               0.038 = 1 ½” (38mm) 
 
j) Caballos de Fuerza 
HP = CDT x Qb lts/seg =      35.95 x 2.87 lts/seg  = 1.93 =                    2 HP 
                   76 x Ef                       76 x 0.70 

11.2. INSTALACIÓN 
HIDROSANITARIA
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         2.59

         3.16

 GASTO MIN.

 EXCUSADOS

 EXCUSADOS

 FREGADEROS

     LOCAL   U.M. TOTAL

      24 U.M.

      48 U.M.

* D= V (4 x Gasto Mín.) / 3.1416 x 1.5m/seg)

        47mm

        52mm

  DIÁMETRO
      CALCULADO *

  DIÁMETRO
       COMERCIAL

    60mm (2 12")

PZAS.

     6 

  U.M. 

     3      8 

     1      5        5 U.M.

  U.M. ACUM.

      48 U.M.

      29 U.M.

       5 U.M.          1.51         36mm

 LAVABOS      5 

     8 

     50mm (2")

    40mm (1 12")

     2       10 U.M.       10 U.M.          1.77         38mm     40mm (1 12")

 TARJAS      2      3        6 U.M.        6 U.M.          1.56         36mm     40mm (1 12")

 EXCUSADOS

 LAVABOS

     2      8 

     2      2 

 TARJAS      1      3 

      16 U.M.

       4 U.M.

       3 U.M.

      16 U.M.

      20 U.M.

      23 U.M.

         2.12

         2.21

         2.36

        42mm      50mm (2")

     50mm (2")        43mm

        44mm      50mm (2")

         3.22 MINGITORIOS       20 U.M.         52mm     4      5       49 U.M.     60mm (2 12")

CALCULOS DE DIÁMETROS DE TUBERÍA POR EL 
MÉTODO DE HUNTER 

 
TIPO DE MUEBLE          U.M. 
LAVABO      2  U.M. 
EXCUSADO C/ FLUXÓMETRO     8 U.M. 
FREGADERO       5 U.M.   
MINGITORIO         5 U.M. 
TARJA      3 U.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 

 
 
INSTALACIÓN SANITARIA. Los diámetros usuales en 

la descarga de los diferentes muebles sanitarios y equivalencias en unidades 
mueble. 

 
TIPO DE MUEBLE                    U.M.                    TUBERÍA MIN. 
LAVABO     2  U.M.   40 mm 
EXCUSADO C/ FLUXÓMETRO     8 U.M.  100 mm 
FREGADERO     5 U.M.     50 mm 
MINGITORIO        5 U.M.   50 mm 
TARJA     3 U.M   75 mm 
COLADERA DE PISO   1 U.M   50 mm 

 
 
 
 
 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE  MUEBLES 
SANITARIOS 

Excusados       Lavabos 
*Instalaciones para exhibición                2       2 
(hasta 100 personas)  
* Oficinas (hasta 100 personas)                2       2 
* Centro d Información (hasta 100 personas)                   2                      2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTA DE CONJUNTO [ 

LOCALIZACION 

ESQUEMA GENERAL 

DATOS GENERALES 

Ubieeci6n: 

Superficie P .B. 
Superficie P.A. 
Superficie Total: 

Supartlaa Te rreno : 

C811e No Ree leoc;or. a/n, 
Te poztlén, Morek>a 
3 ,857.00mi 
2 ,998.00ma 
8 ,643.00 m. aprox. 

23.SOO.OO m1 

ESCALA GRAFICA 

O~D 120 J.Omt 

M.arM. MTS I ESU.LA $/E J [I(]¡ EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA1 TEPDZTLAN MDRELDB M 
[ PLANO No . ..... 1 lMft'MAa6MMl•~ ] UN.AM 

CATLAN [ Tml •kOllAOMM Dll.kQUn'IC'NIA l 



f I 

r---, 
1 = 1 
1 1 
1 = 1 L ___ ...J 

POSASEP'TICA 

1 

1 

111 
1 ~ 
' 1 
1 : 

-A=~--------.~-----------l----

;:~~E~~.:-~~~-~._. ........................................................ '"' 
OEML..O.JADA8 POR MED!O DEL. 
REBOSADEA'J QUE OONDUCE AL 
SWT.DEDRE~EDENIUA8 ........ 

CCIRT• •&aw•MA.TICCI c•L BIBTmMA 
CIE FIL TIU.CICIN 

,l= ~ 
1 1 

~Mfr i v ,. 
1 

1 (il 

LU1t 
1 1 

EL AQUA F1LTIWIDA PASARA.A LD8 CONi9ECJORE8 DONDE BE 
ri.uú. ll':L T FUt.TAMll;N'T'OF1NALDI'! Ol"eN~ 00M0 
C&.OMOON OSIBT, UL"THAVOu:TAB. 

-- 11 -- ---¡ 

r ---, 1 

1 = 1 Tf-$= fAPA OE....,llrT~ 

1 = 1 
L_-2 

L ___ _J 
1 -- -- ___ _J 

11 

LOCALIZACION 

ESQUEMA GENERAL 

DATOS 

Ubieeci6n: 

Superficie P .B. 
Superficie P.A. 
Superficie Total: 

Supartlaa Te rreno : 

GENERALES 

C811e No Ree leoc;or. a/n, 
Te poztlén, Morek>a 
3 ,857.00mi 
2 ,998.00ma 
8 ,643.00 m. aprox. 

23.SOO.OO m1 

ESCALA GRAFICA 

O~D 120 J.Omt 

¡::= =:¡ 
~ 

[ ~ ]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~º-E_T~.._-L_L_E~D-E~FC~BA~~ª-E_P_T_l_~~-T-l_P_D~~~~~=ACOT.====:AC==. =#f.=TS===/==E=S=U.=LA===$/=E==( I 
EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA1 TEPDZTLAN MDRELDB 

[ PLANO No . ..... ~ UNA. M 
~CATLAN 



IBDMÉTRICC ~ 
SANITARIOS GIRALES. ~ 

'-m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ii11 

o 

n TI 

~-=--=-=--=;--, - - - - - - -
! 1 

SISTEMA OE FILTRACf>N 1 
------L-j 

CISTERNA AQIJA POTABLE 
(4.0Q x4.0Q 1t 1.eDm pral'.) 

capacidad 21U5B m 1 

CISTERNA GENERAL CAP. 215.158 ma 

CONEXIÓN DIAllEIRD LBQUl\IAL. ND..Pl lZM LEQUIYAL. M....,. 
PICHANCHA llDft'lt11 (:1'1 

T\JBER~ MM!m (2') Uo 1.00 .... 
!!IDmm ljl') 1 ... 1.00 , ... 

T\Jl!IEA" iOmmCl'J ...., 1.00 ..... 
ccoooa· !!IDmm ljl") 1.11 4 00 ... 
CODO ... llOmm(I') .... 3.00 . ... 
VAL.V . a-!Eac: IOmm tjll ') .... 

UAYE R.OTADOR lllOmm (I") ..... 1.00 "" 
aJCCION 
tE8CMQA 

INBTALACION HIDRÁUUCA 
SANITARIDB GRALEB./BERVICIC 

PLANTA BAJA 

SIMBOLOGÍA 

AL.!Ml!NTAC!ON CJBriBW. Cll!Nll.IA. 

a.Jl!ll!NJUAl'Alll. 

M.IA.AGUA mJA 

~11'1.Cll!NJUA~ 

e() M&DIOOR 

-{X}- vALwLA CE.c:::a.FUEFITA 

-N- VAL.WLA.ctE.cK HORIZONTAL.O~ 

-1lf- ~UNl()N 0'11Jl'ACA. l..NNE'l8Al-

¡,.., 

~ ~De.IDJU''OHICAONl!UMA'T!CO 

• 
r'" CODOCll!CCl!!IAl!Cll!m 

( CODO DE CCJDfE DE"'5 

+¡+ ~N'TB'; OEcx:mRE 

Y COl'EXION YEE DE CIC&'E 

--{) UA~Dl!:P\Dr.ADOA 

RETORNO DE MIUA c:Al.JEM"E 

+- IM:llCADl~IONCl! P'L.LLIO 

, , • ...., DIAM~DE'11J!IERll'I 

EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA, TEPDZTLAN MDRELDB 

PLANO No. 11$-1 



1 

o 
o ºº ºº º º º o D 

,/~-

INBTALACION HIDRÁULICA 
BANITARIDB OFICINAS 

PLANTA ALTA 

'· '·-

IBDMÉTRICD HIDRAULICD 

NOTAS 

1. DIAMnRCll NDICACOB l!!NMÚ~. 

2. LA 'TU!llEPlfA Y CXJNEXDfell A l/TIUZA.111: EN LA l/lm'T'AL.AOON 
SERANOECOBRE TPO'M' . 

8. L.ASOU>ADURAAUTILEVIH BERA.OEL TIPO.-. 

A. TDCMI l..Al!I AUMDfTAaCNl!:ll MIDRÑ.IL.ICM ALAVAllDB Y 

TAf\JAS LJ.EVAIY.N VAl...VULAN«il.l.AROE13r?m CE 
DIÑiU!'TRCl. 

i!ll.L.&.'1\IRERIAPAAAAOIJA.PQTAlll...I; mREAAPFIQllAFll9l!A 
UNA.P~ION HDRCllTÁTICA 01!!5.D~I! ~UN LN"80 DI!: 
i HORo\SY ¡;;STA.NO DEBERA.BIUAA UNA VEZ ACFEDITADA.LA 
PRUl!!M, Dl!B&IAN DalARCAAOADA.LATUBl!RfAALlllA 
PRESION DE 1.0 l<at:M1, HMTA8EFI COLOCllDOI L08 
MU&atm 8ANrTARIO& 

SIMBOLOGÍA 

a.Jl!ll!NJUAl'Alll. 

e() M&DIOOR 

-w- vALwLA CE.c:::a.FUEFITA 

-N- VAL.WL.ActE.cKHORIZONTAL.O~ 

-1lf- ~UNl()N0'11Jl'ACA.l..NNE'l8Al-

¡,.., 

CD ~De.IDJU''O HICAONl!!UMA'T!CO 

• 
r'" CODOCll!CCl!!IAl!Cll!m 

( CODO DE CCJDfE DE"'5 

+¡+ ~N'TB'; OEcx:mRE 

Y COl'EXION YEE DE CIC&'E 

--{) UA~Dl!:P\Dr.ADOA 

RETORNO DE MIUA c:Al.JEM"E 

+- IM:llCADl~IONCl!P'L.LLIO 

, , • ...., DIAM~DE'T\J!IER~ 

ESQUEMA GENERAL 

( A.CarAL Mn / 1SCM.1. flE J u [ EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA, TEPDZTLAN MDRELDB M 
PLANO No. 111$-iC lMft'MAaéMIMl9 ...... ANA] u M 

¡¡ CATLAN [ tnn '"°'"' ..... DIAIQUl'IHIVM l 



CDRTE A-A: 

oo D 
o 

D 

INBTALACION SANITARIA 
BANITARIDB GRALEB./BERVICID 

PLANTA BAJA 

SIMBOLOGÍA 

~ ~DEP.VC. 

~ Pll!!Dllm'ICJDCLl!TAPA 

0 A9811JmOD&40dOc:m 

t:=ll TL.B:J CEAL.al'lfuiL. CE LftA.CNi/PMA 

[l::=:8 'T\.llODEAl.llAÑAL.DEDOaCAMPANM 

~ OODOD&: .. D&:P.\l.C. 

11;) CODODE.WDE ... Y. C. 

i]' Y'EEIS\ICIU.ADEP.V.C. 

~ YE!!Dall..l!:DE ,..V.C. 

[1:l FIEDUOCfON DE P.V.C::.. 

~ TI:EDEP.V.C. 

¿¡ CODODEIO CONVEHT1\.A8""'DIEP.VC. 

,, .. ...,. DIAM!!maDE'TU!ER" 

DATOS T~CNICOS 

DIAl.Emo DE 'T\.BEAIM 

·~e~ eorrm 
·w.c. HXlll"l'TI 
• LAVAa:> iO'""' 
·TN'LIA mmn 
• CEllPCLOCXILACERA 90,,..., 

EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA, TEPDZTLAN MDRELDB 

[ PLANO No. 11$-S 



o ºº o o o o 
º º º o D 
,/~-

INBTALACION HIDRÁULICA 
BANITARIDB OFICINAS 

PLANTA ALTA 

~ ¿_"' :7 . .-.~ 

IBDMÉTRICD BANITARID 

NOTAS 

1. DIAMnRCll NDICACOB l!!NMÚ~. 

2. LA 'TU!llEPlfA Y CXJNEXDfell A l/TIUZA.111: EN LA l/lm'T'AL.AOON 
SERAN DE P.V.C. 

SIMBOLOGÍA 

~ ~DEP.VC. 

~ Pll!!Dllm'ICJDCLl!TAPA 

0 A9811JmO D& 40 dOc:m 

t:=ll TL.B:J CEAL.al'lfuiL. CE LftA.CNi/PMA 

[l::=:8 'T\.llODEAl.llAÑAL.DEDOaCAMPANM 

~ OODOD&: .. D&:P.\l.C. 

11;) CODODE.WDE ... Y.C. 

i]' Y'EE I S\ICIU.A DEP.V.C. 

~ YE!!Dall..l!:DE,..V.C. 

[1:l FIEDUOCfON DE P.V.C::.. 

~ TI:EDEP.V.C. 

¿¡ CODODEIO CONVEHT1\.A8""'DIEP.VC. 

,, .. ...,. DIAM!!maDE'TU!ER" 

ESQUEMA GENERAL 

( A.CarAL Mn / 1SCM.1. flE J u [ EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA, TEPDZTLAN MDRELDB M 
[ PLANO No. IN$-& lMft'MAaéMIMl9 ...... ANA] u 

"' 
M [ tnn '"°'"' ..... DIAIQUl'IHIVM l CATLAN 



1 

u 

DETALLE ALIMENTACIÓN 
DEABUA • 

1 

@~! 
1 

EQUIPO HIDAONEUMÁTICO 
, --TANQUlllll! OILJNDl'llOOHOAIZIONTAL a.1a .. 1.1e m 1111 

aBUa LT8. PT. 4 ~MM PP. U.ti~_., .. 

:R.-OQMP~- CH!1HP. 

3..-- BCIMEWUI CON MOTCIFl DE l!I H.P. 3480 PIPM .220 YOL.'T"B 
90 C:ICLC>ll ~.47 LPBCOT..sDMa MTll IVICA. 

"""·· GlADINE'TE DE OON'TAOL M00.87'0a-WHCM. 

~ UN .APIAANOADOPI MAG- {BR9911!a). 
• UN INTERRUPTOR TEFIMOMAGlll. Zil x 115. 
• DOBARRANCADORE R MACll. ~__,. 

• ooa INTEARUPTOAEG TEAMOMAG. a X OO. 
w DOe LUZ PILO'T'CI. 

~ coa BWITCH llELECTOA. 

1 - VALVULA. D E COMPUE Fl"TA 

2 - MANOP.'IET'FIO 

Dl!!TALLI!! l!!N PLANTA DI! 
EGUIPD HIDRDNEUMAT1CD 

DETALLE CISTERNA 

DETALLEA B + MANCillU&FIA ~fVllilFIATOAIA 

7 - Dl~llO"" D I!! llUCIOION 
a - Fl&DUCCION &XCliiNTFllCA DETALLE TIPD PARA CDNEXIÓN A BDMBA 
• -~OOION OONOl!!N'n"llOA 

SIMBOLOGÍA 

AL.!Ml!NTAC!ON CJBrm'W.. Cll!Nll.IA. 

a.Jl!ll!NJUAl'Alll. 

M.IA.AGUA mJA 

~11'1.Cll!NJUA~ 

e() M&DIOOR 

-w- vALwLA CE.c:::a.FUEFITA 

-N- VAL.WLA.ctE.cK HORIZONTAL.O~ 

-1lf- ~UNl()N0'11Jl'ACA. l..NNE'l8Al-

¡,.., 

CD ~De.IDJU''OHICAONl!UMA'T!CO 

• 
r'" CODOCll!CCl!!IAl!Cll!m 

( CODO DE CCJDfE DE"'5 

+¡+ ~N'TB'; OEcx:mRE 

Y COl'EXION YEE DE CIC&'E 

--{) UA~Dl!:P\Dr.ADOA 

RETORNO DE MIUA 

+- IM:llCADl~IONCl!P'L.LLIO 

, , • ...., DIAM~DE'11J!IERll'I 

DATOS T~CNICOS 

·DE.&AN~Rl&OO Y V8. INC9'1DIO

·D~Dl:i TUlll!iil'tlll. 
•Dl~IJliilJ~ 
·D~Dl:i~ 

llili,li94 L1jll]IA 
(1.089 "-1'H~ 

... Mrio LT/DtA. 

-~ ""'~ jllm~ 

ESQUEMA GENERAL 

( 4CO'r.u.. Mn / 1SCM.1. flE J 

[ EXCDNVENTD LA NATIVIDAD DE NUESTRA BEÑDRA, TEPDZTLAN MDRELDB M 
•MRMA-'"IM19MlMMrtMIA ] u M [ l PLANO No. :i "' tnn '"°'"' ..... DIAIQUl'IHIVM CAT'LAN ..... _ 



 

 

R E S T A U R A C I Ó N  Y  
A D E C U A C I O N  D E L  

E X C O N V E N T O  L A  
N A T I V I D A D  D E  

N u e s T r A  S E Ñ O R A  
C   E   N   T   R   O  
C  U  L  T  U  R  A  L  

  UUNN II VV EE RRSS II DDAADD  NN AACC II OONNAALL   AAUUTTOONNOOMMAA  DDEE  MM ÉÉXX II CCOO  CCAAMMPP UUSS  AA CCAATT LL AANN  //  TT EE SS II SS  PPRROOFF EESS II OONN AALL   DD EE  AARRQQUU II TT EECCTTUURRAA  

CCAAPPIITTUULLOO1111  

 
 2 0 4  

C
R

IT
E
R

IO
 I
N

S
T
A

L
A

C
IO

N
E
S

 Y
 A

C
A

B
A

D
O

S

 
 

 
Para el Proyecto de Acabados se empleó un criterio en donde 

como prioridad se respetaron los acabados originales del Inmueble ya 
intervenidos y restaurados en el capítulo 6, en donde existen obras 
preliminares, obras de liberación, consolidación, restitución, reintegración, 
integración y preservación. 

 
Cabe mencionar que de acuerdo a la Dirección General de Sitios y 

Monumentos del Patrimonio Cultural  toda modificación, acabados e 
instalaciones que se adecuaron están totalmente independientes al 
inmueble. 

 
En este capítulo específicamente se llegó al criterio para abaratar 

costos de usar en su mayoría materiales típicos de la zona o cercanos a 
ella, como son la piedra caliza, la loseta de barro, la piedra de bola o de río, la 
piedra matatena, la piedra volcánica utilizada en varios de los inmuebles 
aledaños al exconvento, el adoquín, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11.3. PROYECTO DE ACABADOS
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El costo de la restauración y de la adecuación es una estimación 

al costo real del mismo, con carácter de investigación para conocer un 
monto aproximado y rápido de la inversión. 
 
 Este tipo de trabajo es poco conocido dentro de la industria de la 
construcción y pocas veces ha sido analizado ya que presenta una gran 
cantidad de variantes con respecto de un trabajo a otro, situación por la 
cual se establecen parámetros aproximados para tratar el costo es decir 
debemos analizar cada obra de manera particular. 
 

Por otra parte al desconocer la situación exacta del inmueble el 
costo estimado puede no ser muy aproximado al costo real ya que durante 
el transcurso de los trabajos seguramente aparecerán conceptos no 
previstos, mismos que son imposibles de detectar con el estudio previo ya 
que se encontrarán ocultos por los acabados actuales, los procesos de 
restauración son en un alto porcentaje procesos artesanales en los cuales 
el tiempo de ejecución no es tan importante como el resultado por lo que nos 
dificultaría calcular un precio de destajo o de un subcontrato para estos 
efectos, algunos de los materiales empleados tampoco tienen un uso común 
en la construcción por lo que los rendimientos de estos tendrán que ser 
empíricos ya que dicho rendimiento estará sujeto a factores como: el 
adecuado almacenaje, el empleo de técnicas de medición, la caducidad de los 
elementos, la forma de adquisición, la ubicación del sitio de suministro etc. 

 
Por lo anterior se ha decidido desglosar el costo en los siguientes 

factores: 
• Insumos. Se enlistarán los insumos agrupándolos y se estimará el 

volumen de estos por medio de algunos análisis básicos estimando 
el volumen de las áreas de aplicación. 

 
• Mano de Obra. Se enlistarán y agruparán las especialidades de los 

trabajadores que intervendrán el la obra, se estimará la cantidad 
de jornales que permanecerán en ella,  se tomará en cuenta los 
impuestos y cargos extras por la mano de obra. 

 
• Contratos especiales. Son tales como las instalaciones eléctricas, 

Hidráulicas y sanitarias, y otras que estén completamente 
definidos dentro del proyecto de adecuación de estas. 

 
• Contratos artísticos.  Son específicamente la restauración de 

murales y elementos arquitectónicos con valor histórico y 
artístico, no se calculará un precio unitario para cada uno de ellos 
por lo que se ejecutarán contratando por el sistema de honorarios 
a especialistas en la materia y su periodo de permanencia en la 
obra será estimativo. 

 
• Servicios profesionales. Para la ejecución de la obra será necesario 

contar con algunos servicios de profesionistas como 
administradores, asesores, ingenieros e historiadores por lo que 
se formará una plantilla de dirección y control estimando su costo 
de acuerdo a aranceles, ya que estos especialistas no serán en su 
totalidad habitantes de la región, se deberá calcular aparte de su 
salario un sobrecosto por hospedaje, transportación y ayudas 
alimenticias. 

 
• Obras provisionales. Estas son las obras que apoyarán al equipo 

de trabajo y que deberán ser desmanteladas al final, son tales 
como: tapiales, andamiajes, dormitorios, comedores, sanitarios, 
baños, almacenes oficinas, señalizaciones etc.    

 
OBRAS PROVISIONALES. Estas son obras falsas mismas que deberán 
desmantelarse después de los trabajos, están contemplados los siguientes 
elementos: 

 
• Comedor para trabajadores. Hecho a base de madera de pino con 

techumbre de lamina de cartón de aproximadamente 25 m2, 
bancas y mesas del mismo material. 
 

• Dormitorio para trabajadores foráneos.   Dos dormitorios de 
aproximadamente 25 m2 con camas de madera de pino, paredes 
de triplay de 12 mm techumbre de laminas de cartón. 
 

• Almacén de materiales. De aproximadamente 40 m2 con 
estructura de polines y barrotes, paredes de triplay de 12mm 
techumbre de laminas de cartón. 
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• Tapiales exteriores. Estructura de polines de madera de pino a 
cada 1.22 m con hijas de triplay de pino de 9mm fijadas con 
tornillos de madera terminados con pintura a la cal y letreros de 
obra. 
 

• Tapiales Interiores. Estructura de polines de madera de pino con 
hojas de tablaroca fijadas con tornillos autoroscables, estos 
tapiales permanecerán durante todo el proceso de trabajo dando 
protección a los murales del lugar. 
 

• Letrero principal de obra. Será con dimensiones tales que sea 
visible para las personas que transiten por el lugar y contendrá 
logotipos del INHA y de las instancias gubernamentales que 
participan en el proyecto, así como la Descripción concreta de la 
obra con imágenes del sitio, será contratada para este una 
compañía especializada. 
 

• Letreros de advertencia. Serán con bases metálicas y pintura 
fluorescente con dimensiones tales que sea visible pero 
transportable a otros sitios. 
 

• Sanitarios provisionales. Se rentarán durante el transcurso de los 
trabajos un inodoro portátil sanirent o similar por cada 30 
trabajadores así como el servicio de limpieza periódica. 
 

• Andamios. Serán torres metálicas desmontables rentadas con 
pasillos a base de tablones de madera de pino 

 
LIMPIEZ,A PROTECCION Y ESTIBA. Para comenzar con los trabajos se 
ejecutará limpieza gruesa pero profunda de obra que consistirá en el retiro 
de objetos ajenos a la obra, el barrido de todas las áreas por trabajar y el 
desalojo de estos desechos fuera de la obra. 
 

Los elementos ornamentales de valor histórico y artístico se 
trasladarán a un patio previamente preparado para este efecto donde 
serán inventariados y registrados además de protegerlos con plástico y/o 
huacales de madera. 
 
APUNTALAMIENTOS. Los elementos estructurales del edificio cuya 
estabilidad se vea afectada ya sea por los trabajos o por los efectos del 
tiempo, se estabilizarán provisionalmente con puntales de madera de pino, 

rastras de barrote o duela de madera para las cubiertas, puntales de polin y 
contraventeos de duela en fachadas y marcos de polin en vanos de puertas. 
 
OBRAS DE LIBERACION.  Consisten en el retiro metódico de los aplanados 
dañados o erosionados, desmontaje y retiro de puertas y ventanas de 
madera para su posterior reparación, demolición y retiro de entortados y 
rellenos en azoteas, demolición de pisos y retiro de los rellenos, estas 
actividades serán ejecutadas por medios manuales y con herramientas que 
no dañen los elementos anexos. 
 

Así mismo se retirarán todos los agentes orgánicos que afecten al 
inmueble y se destruirán nidos y madrigueras de parásitos.  

 
En esta partida también se llevará a cabo la liberación de murales, 

trabajo que ejecutará uno o más especialistas. 
 
OBRAS DE CONSOLIDACION.  Son las Reposiciones de los elementos 
retirados en la partida anterior mediante procesos y formulas especiales 
las cuales son dominadas por restauradores con experiencia en trabajos 
similares se incluyen en este renglón la inyección de elementos 
estabilizantes de aplanados en grietas y fisuras, inyección de concreto y 
reparación de muros de cantera, y el tratamiento de elementos de madera 
para su desinfección, desparacitación y protección. 
 
OBRAS DE RESTITUCION.  Es la restitución de elementos que fueron 
retirados totalmente como: el entortado de las azoteas y algunos tramos 
de cantera, estos elementos se restituirán con procedimientos específicos y 
formulas especiales y serán ejecutados por albañiles que tengan experiencia 
en trabajos similares 
 
OBRAS DE REINTEGRACION Y PRESERVACION. Es el tratamiento de 
restauración de elementos retirados como puertas, ventanas, herrerías, la 
restitución de pintura, pisos y rellenos. 
 

Estas obras se ejecutarán con carpinteros, albañiles y 
colocadores con experiencia en obras similares. 
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INSTALACIONES. Estas serán totalmente nuevas y con procedimientos 
normales pero se tomará en cuenta que los trabajos deben respetar al 
máximo los elementos existentes y no podrán ser estos cortados, 
rasurados o substituidos por motivo de alguna Instalación, de manera tal 
que las instalaciones deberán resolver por si mismas las necesidades de 
sujeción, conducción  acoplamiento y mantenimiento, sin apoyarse en ningún 
elemento existente. 
 

• Instalación eléctrica. Consta de canalizaciones metálicas visibles 
en todo momento, cableados de cobre con forros antiflama, 
lámparas colgantes en el interior y postes con focos de vapor de 
sodio en el exterior. 

 
• Instalación Hidrosanitaria. Esta dirigida principalmente al servicio 

de sanitarios públicos y del personal que labora en el inmueble, 
consta de alimentaciones hidráulicas con tubería de cobre tipo 
“M” soldada a conexiones de cobre o de bronce con soldadura 
plomo estaño 50-50 y desagües con tubería de pvc sanitario 
pegada a conexiones con pegamento tangit o similar. 

 
OBRAS NUEVAS.  De acuerdo al programa arquitectónico será necesario 
anexar algunas áreas totalmente nuevas, estas son áreas son muy pocas 
con respecto a las áreas de readecuación pero algunas de estas son de alto 
peso específico económicamente ablando por lo que se considerarán en una 
partida específica para ellas, se construirán las siguientes: 
 

• Caseta de Vigilancia. De 6.37 M2 hecha a base de muros de 
tabique block aplanados con mortero, losa de concreto maciza de 
10 cms. Pisos de cemento pulido fino, ventanas de aluminio 
anodinado natural y puerta prefabricadas de tambor. 

 
• Baños públicos. Aunque en el proyecto los baños públicos se 

encuentran dentro del edificio actual, será necesario construir 
muros perimetrales nuevos, con el objeto de proteger la 
estructura antigua de las humedades naturales de este tipo de 
local, estos muros serán de 2.80 m de altura a base de block de 
concreto 15 x 20 x 40 cm. repellados con mortero cemento arena 
1:4 y recubiertos con loseta de cerámica en colores según 
muestras aprobadas, también se dotará a este local de plafón 
falso de tablaroca liso terminado en pintura vinílica, los cubículos 
serán separados por medio de mamparas de aluminio de 1.50 cm 

de altura, se deberá construir también un piso falso registrable a 
base de cargadores de polin con cama de triplay y recubrimiento 
de loseta vinílica. 

 
• Tridilosa. En el patio exterior se construirá un área cubierta con el 

sistema de tridilosa estructura a base de tubos metálicos y 
nodos de placa y tubo, con cubierta de lamina transparente de 
policarbonato de 9mm de espesor, esta área se limitará en el 
perímetro posterior por un ventanal de aluminio anodinado natural 
en perfiles de 3” con cristal claro de 6mm de espesor, 
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Clave Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Importe Insumos Mano de Obra
Herramienta y 

Equipo
Contratos 
Especiales

Contratos 
Artisticos

Servicios 
Profesionales

$119.638,91 $48.598,75 $5.540,16 $15.000,00 $50.500,00
Mat-030 Polin de madera de pino de 2a Pza 150,00 $72,00 $10.800,00 $10.800,00
Mat-031 Barrote de Madera de pino de 2a Pza 150,00 $36,00 $5.400,00 $5.400,00
Mat-032 Duela de Madera de Pino de 2a Pza 100,00 $18,00 $1.800,00 $1.800,00
Mat-033 Triplay de pino una cara de 12mm Hoja 50,00 $250,00 $12.500,00 $12.500,00
Mat-034 Clavos de 2" a 4" Kg 25,00 $8,50 $212,50 $212,50
Mat-100 Pacas de 20 laminas acanaladas de carton Pza 8,00 $450,00 $3.600,00 $3.600,00
Mat-101 Caja de 100 tornillos para madera Pza 5,00 $70,00 $350,00 $350,00
Mat-090 Hojas de tablaroca de 13mm de espesor Pza 50,00 $79,00 $3.950,00 $3.950,00
Mat-010 Nopales Kg 50,00 $8,00 $400,00 $400,00
Mat-006 Calhidra Kg 75,00 $0,75 $56,25 $56,25
Mat-011 Color para cemento Kg 2,00 $25,00 $50,00 $50,00
Mat-080 Tinaco de Plastico rotoplast de 1100 lts. Pza 3,00 $1.250,00 $3.750,00 $3.750,00
Mat-102 Señales de advertencia de lamina fluorecnetes Pza 5,00 $850,00 $4.250,00 $4.250,00
Mat-103 Cable de cobre thw cal 10 en caja de 100 Mts. Pza 3,00 $385,00 $1.155,00 $1.155,00
Mat-104 Soquets con foco Pza 10,00 $8,50 $85,00 $85,00
Mat-105 3 bisagras de 3", un portacandado y un candado Jgo 4,00 $60,00 $240,00 $240,00
carpinteros on Cuadrilla de dos carpinteros y un ayudante Jor 6,00 $923,36 $5.540,16 $5.540,16
Her-004 Andamio torre de hasta 12 mts. De altura Dia 450,00 $33,33 $15.000,00 $15.000,00
sc-001 Letrero pricipal de obra Pza 1,00 $5.500,00 $5.500,00 $5.500,00
sc-002 Sanirent Mes 18,00 $2.500,00 $45.000,00 $45.000,00

$13.830,21 $6.335,00 $6.925,21 $220,00 $350,00
Mat-106 Escobas y Cepillos de raiz Pza 5,00 $15,00 $75,00 $75,00
Mat-107 Polietileno en rollo cal 600 Rollo 2,00 $1.250,00 $2.500,00 $2.500,00
Mat-004 Agua tratada en pipas de 4000 lts. M3 4,00 $25,00 $100,00 $100,00
Mat-108 Cubetas de Plástico Pza 10,00 $8,00 $80,00 $80,00
Mat-032 Duela de Madera de Pino de 2a Pza 60,00 $18,00 $1.080,00 $1.080,00
Mat-033 Triplay de pino una cara de 12mm Hoja 10,00 $250,00 $2.500,00 $2.500,00
SC-003 Retiro de Escombro en camion hasta el tiro Indicado Camion 1,00 $350,00 $350,00 $350,00
Peones Cuadrilla de 5 peones mas un cabo Jor 5,00 $1.385,04 $6.925,21 $6.925,21
Her-005 Pala cuadrada Pza 2,00 $110,00 $220,00 $220,00

$11.925,16 $6.385,00 $5.540,16
Mat-030 Polin de madera de pino de 2a Pza 50,00 $72,00 $3.600,00 $3.600,00
Mat-031 Barrote de Madera de pino de 2a Pza 50,00 $36,00 $1.800,00 $1.800,00
Mat-032 Duela de Madera de Pino de 2a Pza 50,00 $18,00 $900,00 $900,00
Mat-034 Clavos de 2" a 4" Kg 10,00 $8,50 $85,00 $85,00
carpinteros on Cuadrilla de dos carpinteros y un ayudante Jor 6,00 $923,36 $5.540,16 $5.540,16

$154.352,43 $1.868,00 $66.481,97 $800,00 $2.100,00 $83.102,46
Mat-004 Agua tratada en pipas de 4000 lts. M3 3,00 $25,00 $75,00 $75,00
Mat-109 Vinagre de Alcohol Lto 40,00 $18,00 $720,00 $720,00
Mat-110 Herbicida Lto. 24,00 $22,00 $528,00 $528,00
Mat-111 Insecticida Lto. 12,00 $45,00 $540,00 $540,00
Mat-108 Cubetas de Plástico Pza 10,00 $8,00 $80,00 $80,00
Peones Cuadrilla de 5 peones mas un cabo Jor 48,00 $1.385,04 $66.481,97 $66.481,97
Restauradores Cuadrilla de un restaurador y un ayudante Jor 90,00 $923,36 $83.102,46 $83.102,46
Her-005 Pala cuadrada Pza 2,00 $110,00 $220,00 $220,00
Her-006 Pico con mango Pza 2,00 $290,00 $580,00 $580,00
SC-003 Retiro de Escombro en camion hasta el tiro Indicado Camion 6,00 $350,00 $2.100,00 $2.100,00

Obras de liberación

Obras provisionales

Limpieza, proteccion y estiba

Apuntalamientos
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Clave Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Importe Insumos Mano de Obra
Herramienta y 

Equipo
Contratos 
Especiales

Contratos 
Artisticos

Servicios 
Profesionales

$353.663,17 $17.920,00 $3.333,33 $332.409,84
Mat-002 Arena de Mina M3 4,00 $70,00 $280,00 $280,00
Mat-001 Cemento gris normal Kg 5.000,00 $1,50 $7.500,00 $7.500,00
Mat-020 Agua destilada Lto 80,00 $8,00 $640,00 $640,00
Mat-021 Caseina Kg 15,00 $45,00 $675,00 $675,00
Mat-022 Carbonato de Amonio Kg 15,00 $65,00 $975,00 $975,00
Mat-023 Blanco de España Kg 15,00 $7,00 $105,00 $105,00
Mat-024 Acetato de Polivinilo Kg 15,00 $85,00 $1.275,00 $1.275,00
Mat-012 Tezontle M3 6,00 $150,00 $900,00 $900,00
Mat-013 Festergrout (estabilizante) Kg 250,00 $3,60 $900,00 $900,00
Mat-014 Cantera de la región M3 30,00 $165,00 $4.950,00 $4.950,00
Restauradores Cuadrilla de un restaurador y un ayudante Jor 360,00 $923,36 $332.409,84 $332.409,84
Her-004 Andamio torre de hasta 12 mts. De altura Dia 100,00 $33,33 $3.333,33 $3.333,33

$235.983,25 $17.542,50 $52.235,83 $166.204,92
Mat-002 Arena de Mina M3 24,00 $70,00 $1.680,00 $1.680,00
Mat-001 Cemento gris normal Kg 5.000,00 $1,50 $7.500,00 $7.500,00
Mat-025 Cola Lto. 15,00 $22,00 $330,00 $330,00
Mat-022 Carbonato de Amonio Kg 15,00 $65,00 $975,00 $975,00
Mat-023 Blanco de España Kg 100,00 $7,00 $700,00 $700,00
Mat-113 Cloruro de sodio (Sal) Kg 25,00 $1,50 $37,50 $37,50
Mat-012 Tezontle M3 24,00 $150,00 $3.600,00 $3.600,00
Mat-014 Cantera de la región M3 18,00 $165,00 $2.970,00 $2.970,00
Mat-010 Nopales Kg 50,00 $8,00 $400,00 $400,00
Mat-026 Jabon de Lejia Pza 30,00 $11,00 $330,00 $330,00
Mat-027 Alumbre Kg 20,00 $35,00 $700,00 $700,00
Restauradores Cuadrilla de un restaurador y un ayudante Jor 180,00 $923,36 $166.204,92 $166.204,92
albañiles Cuadrilla de un albañil y un ayudante Jor 90,00 $580,40 $52.235,83 $52.235,83

$134.857,51 $21.205,00 $102.572,18 $11.080,33
Mat-001 Cemento gris normal Kg 1.000,00 $1,50 $1.500,00 $1.500,00
Mat-002 Arena de Mina M3 12,00 $70,00 $840,00 $840,00
Mat-003 Grava Triturada M3 12,00 $150,00 $1.800,00 $1.800,00
Mat-004 Agua tratada en pipas de 4000 lts. M3 4,00 $25,00 $100,00 $100,00
Mat-005 Grava Cribada de 1/2" M3 6,00 $185,00 $1.110,00 $1.110,00
Mat-006 Calhidra Kg 1.500,00 $0,75 $1.125,00 $1.125,00
Mat-008 Cemento Blanco Kg 500,00 $2,95 $1.475,00 $1.475,00
Mat-010 Nopales Kg 250,00 $8,00 $2.000,00 $2.000,00
Mat-011 Color para cemento Kg 6,00 $25,00 $150,00 $150,00
Mat-012 Tezontle M3 6,00 $150,00 $900,00 $900,00
Mat-014 Cantera de la región M3 6,00 $165,00 $990,00 $990,00
Mat-035 Aceite de Linaza Lto 40,00 $28,00 $1.120,00 $1.120,00
Mat-036 Tablones de Madera fina de 1a Pza 15,00 $355,00 $5.325,00 $5.325,00
Mat-037 Cera de Abeja Kg 20,00 $150,00 $3.000,00 $3.000,00
Mat-038 Sulfato de Aluminio Kg 10,00 $72,00 $720,00 $720,00
Mat-039 Oxido de Plomo Kg 10,00 $55,00 $550,00 $550,00
Restauradores Cuadrilla de un restaurador y un ayudante Jor 12,00 $923,36 $11.080,33 $11.080,33
albañiles Cuadrilla de un albañil y un ayudante Jor 72,00 $580,40 $41.788,67 $41.788,67
Pintores Cuadrilla de tres pintores y un ayudante Jor 48,00 $1.266,32 $60.783,51 $60.783,51

Obras de Consolidación

Obras de Restitución

Obras de Reintegración y preservación
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Clave Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Importe Insumos Mano de Obra
Herramienta y 

Equipo
Contratos 
Especiales

Contratos 
Artisticos

Servicios 
Profesionales

$512.039,50 $512.039,50

Sc-101

Salida Electrica para Alumbrado interior a base de 
canalizacions metalicas visibles y cablado de cobre tipo 
vinanel thw cal 10 y 12 Sal 424,00 $465,00 $197.160,00 $197.160,00

Sc-102

Salida electrica para alumbrado Exterior a vase de tuberia de 
pvc eléctrico y cableados de cobre con forro thw vinanel cal 10 
y 12 Sal 50,00 $395,00 $19.750,00 $19.750,00

Sc-103

Tablero de distribucion trifasico para 16 circuitos con 
interruptor principal de 3 x100 y 12 interruptores 
termomagneticos de 1 x 25 a. Pza 3,00 $6.500,00 $19.500,00 $19.500,00

Sc-104 Luminaria fluorecente colgante de 2 x 40w. Pza 233,00 $385,00 $89.705,00 $89.705,00
Sc-105 Luminaria dicroica de 12 w. Pza 191,00 $265,00 $50.615,00 $50.615,00

Sc-106
Luminaria de vapor de sodio de 500w sobre poste metalico 
decorativo Pza 50,00 $1.562,00 $78.100,00 $78.100,00

Sc-107
Salida hidraulica de ramales de alimentacion con tuberia de 
cobre tipo "M" Sal 28,00 $295,00 $8.260,00 $8.260,00

Sc-108 Salida de desague sanitario con tuberia de pvc Sal 28,00 $204,00 $5.712,00 $5.712,00
Sc-109 Sistema Hidroneumatico para 30 salidas Pza 1,00 $45.750,00 $45.750,00 $45.750,00
Sc-110 Cisterna de concreto para 46 m3 Pza 1,00 $89.700,00 $89.700,00 $89.700,00
Sc-111 Sistema para riego Incluye cisterna y bomba Lote 1,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00
Sc-112 Inodoro con fluxometro Pza 11,00 $1.245,00 $13.695,00 $13.695,00
Sc-113 Mingitorio para fluxometro Pza 3,00 $965,00 $2.895,00 $2.895,00
Sc-114 Lavabos ovalin con llave ahorradora y cespol Pza 11,00 $430,00 $4.730,00 $4.730,00
Sc-115 Registros de albañal de 60 x 40 Pza 7,00 $850,00 $5.950,00 $5.950,00
Sc-116 Tuberi de pvc sanitario para drenaje de 150mm Ml 150,00 $17,85 $2.677,50 $2.677,50

$843.699,11 $83.767,89 $55.718,22 $704.213,00
Mat-001 Cemento gris normal Kg 10.500,00 $1,50 $15.750,00 $15.750,00
Mat-002 Arena de Mina M3 30,00 $70,00 $2.100,00 $2.100,00
Mat-003 Grava Triturada M3 30,00 $150,00 $4.500,00 $4.500,00
Mat-004 Agua tratada en pipas de 4000 lts. M3 20,00 $25,00 $500,00 $500,00
Mat-006 Calhidra Kg 2.500,00 $0,75 $1.875,00 $1.875,00
Mat-008 Cemento Blanco Kg 150,00 $2,95 $442,50 $442,50
Mat-015 Block de concreto 15.20.40 Pza 1.767,33 $3,65 $6.450,75 $6.450,75
Mat-030 Polin de madera de pino de 2a Pza 99,00 $72,00 $7.128,00 $7.128,00
Mat-031 Barrote de Madera de pino de 2a Pza 99,00 $36,00 $3.564,00 $3.564,00
Mat-032 Duela de Madera de Pino de 2a Pza 50,00 $18,00 $900,00 $900,00
Mat-033 Triplay de pino una cara de 12mm Hoja 22,00 $250,00 $5.500,00 $5.500,00
Mat-034 Clavos de 2" a 4" Kg 25,00 $8,50 $212,50 $212,50
Mat-041 Piso de loseta vinilica de 3mm de espesor M2 50,00 $85,00 $4.250,00 $4.250,00
Mat-042 Loseta de cerámica M2 135,95 $135,00 $18.353,03 $18.353,03
Mat-016 Varillas de 3/8" Ton 2,50 $7.300,00 $18.250,00 $18.250,00
Mat-017 Alambnro de 1/4" Kg 250,00 $10,20 $2.550,00 $2.550,00
Mat-018 Alambre recocido Cal. 18 Kg 75,00 $9,60 $720,00 $720,00
Mat-090 Hojas de tablaroca de 13mm de espesor Pza 18,00 $79,00 $1.422,00 $1.422,00
Mat-091 Poste metálico para tablaroca de 63mm Pza 54,00 $35,65 $1.925,10 $1.925,10
Mat-065 Puerta prefabricada de tambor con laminados plasticos, incluyPza 5,00 $625,00 $3.125,00 $3.125,00
albañiles Cuadrilla de un albañil y un ayudante Jor 96,00 $580,40 $55.718,22 $55.718,22

Sc-201

Mampara de baño de 1.50 de altura por 1.45 de largo con fijo 

de 60cm y puerta de 60 cm, Incluye: colocacion y ajustes Pza 9,00 $1.820,00 $16.380,00 $16.380,00

Sc-202
Ventana de 1.50 x 1.20 de aluminio anodizado natural con 
cristal calro de 6mm Pza 2,00 $612,00 $1.224,00 $1.224,00

Sc-203

Vantanal de aluminio anodizado natural en secciones fijas y 
corredizas con aluminio bolsa de 3" y cristal flotado claro de 
6mm de espesor M2 71,23 $640,00 $45.584,00 $45.584,00

Sc-204

Tridilisa a base de tubos y nodos metalicos recubierta con 
pintura de esmalte alquidalico y cubierta de policarbonato de 
9mm de espesor transparente M2 142,45 $4.500,00 $641.025,00 $641.025,00

Instalaciones

Obras Nuevas
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Clave Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Importe Insumos Mano de Obra
Herramienta y 

Equipo
Contratos 
Especiales

Contratos 
Artisticos

Servicios 
Profesionales

$1.696.400,00 $480.000,00 $1.216.400,00
Gca-001 Director general del proyecto Mes 12,00 $35.000,00 $420.000,00 $420.000,00
Gca-002 Supervisior de Remodelaciones Mes 12,00 $12.000,00 $144.000,00 $144.000,00
Gca-003 Supervisior de Instalaciones Mes 8,00 $12.000,00 $96.000,00 $96.000,00
Gca-004 Administrador Mes 12,00 $15.000,00 $180.000,00 $180.000,00
Gca-005 Secretaria y auxiliar de contabilidad Mes 12,00 $4.500,00 $54.000,00 $54.000,00
Gca-006 Restaurador de pinturas y murales Mes 12,00 $20.000,00 $240.000,00 $240.000,00
Gca-007 Restaurador de Esculturas y molduras Mes 12,00 $20.000,00 $240.000,00 $240.000,00
Gca-008 Hospedajes Mes 12,00 $10.500,00 $126.000,00 $126.000,00
Gca-009 Transportación Mes 12,00 $3.500,00 $42.000,00 $42.000,00
Gca-010 Ayudas alimenticias Mes 12,00 $2.000,00 $24.000,00 $24.000,00
Gca-011 Papeleria Mes 12,00 $1.200,00 $14.400,00 $14.400,00
Gca-012 Consumo de computadoras, impresoras y copiadora Mes 12,00 $1.500,00 $18.000,00 $18.000,00
Gca-013 Mobiliario y equipo de computo Lote 1,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00
Gca-014 Telefonos, Internet y Fax Mes 12,00 $2.500,00 $30.000,00 $30.000,00
Gca-015 Electricidad Mes 12,00 $1.500,00 $18.000,00 $18.000,00

$4.099.725,67 $171.313,16 $313.074,67 $5.901,60 $1.320.238,70 $1.072.797,55 $1.216.400,00
$119.638,91 $48.598,75 $5.540,16 $15.000,00 $50.500,00
$13.830,21 $6.335,00 $6.925,21 $220,00 $350,00
$11.925,16 $6.385,00 $5.540,16

$154.352,43 $1.868,00 $66.481,97 $800,00 $2.100,00 $83.102,46
$353.663,17 $17.920,00 $3.333,33 $332.409,84
$235.983,25 $17.542,50 $52.235,83 $166.204,92

$134.857,51 $21.205,00 $102.572,18 $11.080,33
$512.039,50 $512.039,50
$843.699,11 $83.767,89 $55.718,22 $704.213,00

$1.696.400,00 $480.000,00 $1.216.400,00
$142.975,34 $16.289,77 $23.601,10 $1.548,27 $101.536,20Imprevistos

Instalaciones
Obras Nuevas

Resumen de costo Directo

Obras de liberación
Obras de Consolidación
Obras de Restitución
Obras de Reintegración y preservación

Obras provisionales
Limpieza, proteccion y estiba

Gastos de campo

Gastos de campo

Apuntalamientos
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ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA EL 
PROYECTO 

 
• Invitar al Gobierno Federal, Estatal, Municipal e inversionistas 

privados, supervisados por el INAH en la realización de la 
Restauración del Inmueble por ser parte de los trece conventos 
que integran la Ruta de los Volcanes que resguardan el 
Popocatépetl. 
 

• En el mantenimiento del Inmueble y Centro Cultural se invitará a un  
patronato con diversidad de integrantes: 
 

1.  El principal portador de ingresos al Inmueble será por parte de la 
“Sociedad de Amigos de Tepoztlán”, gente con suficientes 
recursos, interesada en la promoción del municipio con intereses 
propios; esto será a cambio de tener un espacio propio dentro del 
Inmueble como oficinas y un centro de reunión, teniendo también el 
derecho a realizar eventos privados, conferencias, seminarios, etc. 
en las instalaciones del Centro Cultural. 

 
2. Se harán patrocinios de exposiciones por parte de empresas 

privadas, a cambio de promocionarlas por medio de logos en las 
invitaciones, placas representativas en alguna obra determinada, 
“stands” promocionales dentro del inmueble, etc. 

 
3. Se organizarán “afiliaciones anuales” abiertas al público en 

general, esto funcionará dependiendo del monto aportado, serán 
los beneficios obtenidos como filial dentro del Centro Cultural. 

 
4. En la protección del Inmueble intervendrá tanto el Gobierno 

Estatal y Municipal con la disposición de oficiales de seguridad. 
 
5. Se invitará a los pobladores de la región, principalmente a los 

comerciantes, aportando a cambio de poder promocionar sus 
objetos de venta en el Inmueble, por medio de exposiciones, ferias, 
etc, siendo un punto turístico de gran importancia. 

 

La diversidad en el patronato se hizo con la intención de darle 
continuidad al mantenimiento del Inmueble, interviniendo gente arraigada al 
sitio y a sus costumbres;  gran problema que enfrentan la mayoría de los 
Inmuebles Históricos en nuestro país que han pretendido hacer una 
adecuación dentro de estos. 

 
Las estrategias de promoción planteadas anteriormente estarán 

dentro de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, descritas en el capítulo 4. 

 
El perfil del Centro Cultural está enfocado en aportar recursos 

económicos y de mercadotecnia al municipio de Tepoztlán, los beneficios 
serán totalmente para el desarrollo del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2. FINANCIAMIENTO 
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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 
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VISTAS VOLUMÉTRICAS EXCONVENTO

FIG.13.1. Vistas Volumétricas del Exconvento La Natividad de Nuestra Señora.
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FIG.13.2. Planta baja en Modelo Axonométrico del Centro Cultural.

MODELOS AXONOMÉTRICOS CENTRO CULTURAL
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FIG.13.3. Planta alta en Modelo Axonométrico del Centro Cultural.
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FIG.13.4. Planta azotea en Modelo Axonométrico del Centro Cultural.
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FIG.13.5. Modelos en 3D del Exconvento La Natividad de Nuestra Señora.

MODELOS 3D 
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 FIG.13.6. Modelos en 3D del Exconvento La Natividad de Nuestra Señora.
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Las instalaciones se plantearon de 
forma aparente para no dañar la 
estructura del inmueble, como propuesta 
de diseño y para un fácil mantenimiento, 
así como por reglamento. 

 La Instalación Eléctrica es a base de  
soportes metálicos (aluminio) sujetos a 
las bóvedas del inmueble en donde la 
tubería y las luminarias estan expuestas, 
esto sin de descuidar el diseño del 
proyecto. 

La Instalación Hidrosanitaria está 
oculta bajo un falso piso y aislada 
totalmente de los muros y pisos originales, 
para su fácil desmontaje y mantenimiento 
en caso de fuga o reparación. La IH 
funciona con un sistema hidroneumático y 
tubería de cobre. La IS con tubería de PVC 
y albañales de cemento.  

Para el proyecto de acabados se 
empleó un criterio en donde como prioridad 
se respetaron los acabados originales del 
inmueble y después materiales naturales 
típicos de la zona, con la finalidad de 
reducir los costos, esto sin dejar de lado el 
diseño mismo.
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Se desarrolló un proyecto de 
Restauración y Adecuación de un Centro 
Cultural para la población del municipio de 
Tepoztlán, Morelos con la intención de 
darle a este inmueble del siglo XVI la 
importancia que se merece y también 
intentando contribuir de algún modo en el 
desarrollo de la entidad. 

La propuesta de restauración fue 
dejar el exconvento lo mas apegado posible 
al diseño original, con la finalidad de 
mostrar la magnificencia del inmueble y al 
mismo tiempo darle una utilidad, para 
beneficio de la población y del turismo.

El estudio estructural se basó en 
determinantes de análisis de suelo y  
reportes realizados por el INAH, para 
definir si el inmueble necesitaba 
intervención o no, llegando a la conclusión 
que el inmueble no presenta daños 
estructurales severos.  
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DETALLE 1

DETALLE 2

El proyecto arquitectónico del 
Centro Cultural se basa en una nueva 
tipología debido a la gran diversidad de 
tendencias artísticas que hoy existen, 
combinando lo histórico (el inmueble) y lo 
contemporáneo (las instalaciones y 
actividades que se realizarán) 
 

ERRADICACIÓN DE AGENTES PARÁSITOS

1.   Arrancar a mano hierbas parásitas.
2.  Aplicación de herbicida.
3.  Consolidar el área y restituir acabado original.

P R O C E S O :
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INTERNACIONALES NACIONALES LOCALES

COMPETENCIA DE CUIDADO 
DEL MONUMENTO HISTÓRICO 
Y PUESTA EN VALOR DEL 
INMUEBLE

NORMAS DE QUITO. PUNTO 6. Poner en valor un bien 
histórico o artístico equivale a habilitarlo de las 
condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar 
su naturaleza, resalten sus características y permitan 
su óptimo aprovechamiento.

LEY FEDERAL DE MONUMENTOS Y ZONAS 
ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS. Los 
propietarios de bienes inmuebles declarados 
monumentos históricos o artísticos, deberán 
conservarlos y en su caso, restaurarlos en los ternos de 
esta ley (artículo 6).

LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 
URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DE MORELOS. 
ARTICULO 3. Puesta en valor: Valor de concientizar a la 
población de la importancia que tienen los monumentos, 
espacios abiertos y zonas de patrimonio urbanístico y 
arquitectónico en la reconstrucción del conocimiento de 
su historia y por ende en la formación de su integridad.

NORMAS QUE DEFINEN AL 
MONUMENTO

CARTA DE VENECIA. ARTICULO 1. La noción de 
monumento histórico comprende la creación 
arquitectónica aislada así como el conjunto urbano o 
rural que da testimonio de una civilización particular, de 
una evolución significativa o de un acontecimiento 
histórico.

LEY FEDERAL DE MONUMENTOS Y ZONAS 
ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS. Son 
monumentos históricos: los inmuebles construídos en los 
siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos... o 
cualesquiera otros destinados a la administración, 
divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso... 
Los muebles que se encuentran o se hayan encontrado 
en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de 
carácter privado realizadas en los siglos XVI al XIX 
(Artículo 36).

LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 
URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DE MORELOS. "La obra 
del hombre, tangible o intangible, o de la naturaleza... en 
que se reconocen uno o varios valores singulares desde 
el punto de vista de la historia, de estética, la ciencia o 
de la tecnología que la han hecho y hacen meritoria de 
ser legada a las generaciones futuras..."

NORMAS QUE DEFINEN A LA 
CIUDAD HISTÓRICA

CARTA INTERNACIONAL PARA LA SALVAGUARDA DE 
LAS CIUDADES HISTÓRICAS. Las intervenciones en un 
barrio o en una ciudad histórica deben realizarse con 
prudencia, método y rigor, evitando cualquier 
dogmatismo, pero teniendo en cuenta los problemas 
específicos en cada paso particular (Punto 4).

DECRETO DE ZONAS DE MONUMENTOS HISTÓRICOS.  
Por parte de la UNESCO es declarado patrimonio 
cultural de la nación.

LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 
URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DE MORELOS. Una 
zona de patrimonio urbanístico arquitectónico es un 
área definida y delimitada, representativa de la cultura 
y evolución de un grupo humano, conformada por 
arquitectura y espacios abiertos en una unidad 
continua o dispersa... cuya cohesión y valores son 
reconocidos desde el punto de vista histórico, estético, 
tecnológico, científico y sociocultural, que la hacen 
meritoria de ser legada a las generaciones futuras.

NORMAS REFERENTES AL 
NUEVO USO DEL INMUEBLE

CARTA INTERNACIONAL PARA LA RESTAURACION Y 
CONSERVACIÓN DE SITIOS Y MONUMENTOS (1978). 
Cuando la función original de un monumento o de un sitio 
sea transformada o estos sean motivo de una 
afectación nueva, tales cambios no deben alterar el 
equilibrio de su composición, ni su estructura como 
tampoco su decorado ni su entorno (Artículo 5).

DECLARACION DE TEPOTZOTLÁN. El nuevo uso de un 
bien inmueble está determinado por el valor del bien 
cultural y las alteraciones que la intervención requiera. 
El nuevo destino no debe distorsionar al monumento y el 
programa arquitectónico se adecuará al espacio 
original. La intervención debe ser evidente y no puede ser 
contradictoria de los valores originales del inmueble. 
Debe preferirse la reutilización de inmuebles para 
museos de sitio o reutilizarlos para museos, bibliotecas, 
archivos y otros servicios culturales.

SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO 
(SEDESOL). Localización y dotación regional urbana, 
ubicación urbana, selección del predio, equipamiento 
urbano, requerimientos de infraestructura y servicios.

CENTRO CULTURAL
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES  / NORMAS 
TECNICAS COMPLEMENTARIAS
RECOMENDACIONES DISEÑO INBA

RESTAURACION

A continuación se establece el marco normativo para la restauración y adecuación propuesta, el cual consiste en la señalización de los artículo y/o recomendaciones más significativos 
considerados. Los artículos emanan de las normas internacionales, nacional y locales antes analizadas, así como el origen de las normas técnicas; y serán directamente aplicados en el 
desarrollo del proyecto:

MANUAL TÉCNICO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS (Capítulo 6)NORMAS TECNICAS
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A 

• Abside. Del latín absis. Espacio de planta semicircular, poligonal o 
rectangular, generalmente abovedado, localizado en el extremo de la 
nave principal de una iglesia y en el que generalmente se sitúa el altar 
mayor. 

 
• Adecuación. Son aquéllas obras que se realizan (casi siempre en 

monumentos habitables), con el fin de adaptarlos a una nueva función, 
sea por cambio de destino del edificio (el caso de convertir una iglesia 
en teatro, museo, biblioteca, etc.), o sea porque,  conservando el mismo 
destino, los cambios técnicos y culturales hagan necesarias dichas 
adaptaciones.  

 
• Aguachinar: Deriv. de agua. Encharcar, llenar de agua, humedecer hasta 

la saturación. En México equivale a enaguazar. 
 

• Alfiz. Del árabe al-efiz. Moldura o resalte en recuadro, típica de la 
arquitectura árabe y mudéjar que enmarca el vano de una puerta o 
ventana y lo hace resaltar del conjunto de la fachada. 

 
• Almena. Del latín minam. Cada uno de los prismas, generalmente 

rectangulares, que coronan los muros de las antiguas fortalezas. Este 
elemento se ha utilizado también como motivo ornamental en los 
conventos del siglo XVI. 

 
• Arcada. Fila de columnas que soportan una serie de arcos, bien 

formando parte de la estructura de un edificio, o bien separada del 
mismo. 

 
• Arquitrabe. Parte inferior de un entablamento, formado por una banda 

lisa que descansa directamente sobre el capitel de una columna. 
 

• Arquivolta. Conjunto de molduras que decoran un arco en su paramento 
exterior vertical, acompañado a la curva en toda su extensión y 
terminando en las impostas. Abocinamiento de un arco. 

 

• Astros. Ornamentación hecha a base de estrellas, lunas y soles, típica 
del estilo plateresco. 

 
• Atlante. Estatua columna que representa a un personaje masculino 

que sostiene los arquitrabes, el nombre deriva del de “Atlas”. 
 

 
B 

• Basa. Parte inferior de una columna, en la que se apoya el fuste de la 
misma, entre los órdenes griegos, el dórico carece de ella. 

 
•  Bienes Muebles. Pinturas y esculturas, enseres domésticos, mobiliario, 

bienes culturales situados en el subsuelo, tales como grutas, cavernas, 
algunas minas, etc. 

 
•  Bienes Inmuebles. Sitios naturales y paisajes, obras arquitectónicas y 

urbanísticas, aisladas o formando conjuntos urbanos y rurales, obras 
de ingeniería (vías de comunicación, puentes, fortificaciones, etc.). 

 
• Bóveda. Techo de fábrica o de hormigón, resuelto en superficie curva, 

que cubre el espacio comprendido entre dos muros o varios pilares. 
 

C 
• Calas. Trabajo analítico realizado en sitio sobre los materiales que 

integran el edificio. Aporta la composición y estado de los materiales, 
sus acabados y niveles originales por las características de los 
materiales sobrepuestos. 

 
• Capialzar. Del catalán capalcar. Levantar un arco por uno de sus 

frentes para formar un declive inverso sobre una puerta o ventana. 
 

• Capitel. Parte superior que corona la columna, cuyo diseño caracteriza 
los diversos estilos arquitectónicos. 

 
• Celda. Del latín cellam. Cuarto de un monasterio o convento. 

Compartimento de un reclusorio.  
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• Chaflán. Del francés chanfrein. Esquina de un cuerpo arquitectónico o 
ángulo de un mueble, cortado o matado por otra superficie  plana a 
cuarenta y cinco grados respecto de las dos caras. 

 
• Columna. Elemento vertical de forma cilíndrica, que sirve como soporte 

del entablamento o cualquier otro tipo de carga. Está compuesto por la 
basa, el fuste y el capitel. 

 
• Conservación. Los trabajos de conservación son preventivos. Vienen a 

ser estos trabajos los ideales para garantizar la permanencia 
completa del edificio, y van desde la inspección continua y la vigilancia 
de las nivelaciones, a las limpiezas, apuntalamientos, eliminación de 
plantas parasitarias, hongos, raicillas, bacterias, etc. Debemos 
agregar que el uso a que se destine el monumento deberá ser idóneo 
para ayudar a su conservación. 

 
• Consolidación. Aquélla recuperación de las características o 

propiedades originales del edificio, dándole firmezay solidez. 
 
• Contrafuerte. Parte de la obra que sobresale del paramento de un muro 

al que está unida. 
 

• Cornisa. Parte superior y sobresaliente de un entablamento. 
 

• Coro. Parte de la iglesia destinada a los cantores y a la oración en 
comunidad.  

 
• Crujía. Del italiano corsia. Corredor largo de un edificio que da acceso a 

piezas situadas a ambos lados. Espacio comprendido entre dos muros 
de carga. 

 
• Cúpula. Bóveda en forma de media esfera con que se cubren algunos 

edificios. 
 

D 
• Dintel. Elemento horizontal de madera, piedra o hierro que cierra la 

parte superior de una abertura y soporta la carga de la fábrica que 
queda encima  del hueco o vano. 

 
 

E 
• Enjutas. Tímpano, pechina. Cada uno de los triángulos que puede dejar 

en un cuadrado un arco inscrito. 
 

• Enlucido. Del latín in y lucere. Revestimiento o segunda mano de revoque 
(a base de yeso, estuco o mezcla de cal y arena) que se da a los muros 
exteriores o las paredes interiores de los edificios para que presenten  
una superficie unida y tersa. Pintura gruesa y burda a base de leche, de 
cal o cola, de color neutro que se extiende con brocha gorda sobre los 
muros exteriores o interiores de un monumento. 

 
• Entablamento. Parte superior de un edificio o de un orden 

arquitectónico formado por el arquitrabe, el friso y la cornisa. 
 

• Esgrafiado. Del italiano sgrafitto. Técnica decorativa, de probable 
origen italiano, utilizada para el exterior de los edificios. Consiste en 
grabar con el grafio la superficie estofada. Decoración realizada con 
esa técnica. 

 
• Espadaña. Del latín spatha. Campanario formado por una sola pared en 

la que están abiertos los huecos para colocar las campanas. Se 
encuentran con frecuencia  rematando el ápice de la fachada. 

 
• Estípite. Del latín stipes. Pilastra o balaustre que disminuye de grosor 

hacia la base. Su forma semeja la de una pirámide truncada. 
 

• Estrías. Acanalanura que se labra en el fuste de columnas o pilastras 
en forma vertical. 

 
• Estuco. Masa de yeso, agua de cola y aceite de linaza que se utiliza 

como revestimiento decorativo. Al secarse puede labrarse o pintarse. 
 

• Extrádos. Trados, superficie convexa o exterior de una bóveda o un 
arco. Superficie que corresponde a la cara superior de una dovela.   

 
F 

• Friso. División central del entablamento, se halla decorado con 
metopas y triglifos como ocurre en el orden dórico, o bien con adornos 
en bajo relieve, como en el jónico o corintio.  
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• Frontón. Remate triangular o curvo que coronan una fachada, un 
pórtico, una puerta, etc.  

 
• Fuste.  Cuerpo principal de una columna, que va desde la base de la 

misma hasta el capitel. 
 

G 
• Gárgola. Caño de desagüe sobresaliente de un tejado y adornado 

generalmente con una figura grotesca. 
 

• Garitón. Derivado de garita. Aposento, cuarto o pieza de una casa. 

 
H 

• Hornacina. Del latín fornicina. Nicho semicircular coronado por una 
media cúpula. En él suele colocarse una estatua o jarrón. En los 
templos se le utiliza como altar. 

 

I 
• Imafronte. Derivado de fronte. Fachada anterior o posterior de una 

iglesia o edificio. 
 

• Imposta. Hilada de sillares ligera voladiza, a veces ornamentada con 
molduras, que sirve de apoyo a un arco o una bóveda. 

 
• Integración. La integración de un monumento, puede tipificarse como la 

labor consistente en agregar a éste uno o varios elementos que no 
existen en su contexto en el momento de efectuarse los trabajos. 
Estos elementos pueden ser de dos clases: elementos que ha perdido el 
monumento, pero que formaban parte de él, y por alguna causa han 
desaparecido, y elementos que, sin haber formado nunca parte de su 
construcción son necesarios a él para su funcionamiento. 

 

J 
• Jamba. Cada uno de los dos elementos verticales, bien sean de piedra 

labrada, de ladrillo o de madera, que sostienen el dintel de una puerta, 
ventana o arco. 

 
 
 

L 
• Lambrequín. Del latín lambrequín. Adorno recortado, colgante y 

continuo que se coloca debajo de un canalón, friso o alero; se fabrica de 
chapas de zinc. Sinónimo de guardamalletas. 

 
• Liberación. Como su nombre lo indica, llevan como finalidad básica la de 

librar al monumento objeto de la intervención, de aquellos elementos 
yuxtapuestos, adosados o cercanos a él, que lo afecten devaluándolo, o 
que impidan apreciarlo dentro de un medio apropiado. Con ello se trata 
de depurar todo aquello que conforme el valor, o los valores, 
arquitectónicos, artísticos y culturales del bien. 

 
• Linternilla. Se usa usualmente para coronar la cúpula, se compone a su 

vez de un tramo vertical, que normalmente lleva ventanas pequeñas y 
un remate. 

 

M 
• Manierismo. Del latín maniera. Corriente que estuvo en boga en Italia a 

partir de Miguel Angel y que más adelante fue característica de la 
arquitectura francesa y española del siglo XVI. Se distingue por la 
exageración de sus elementos y la utilización de símbolos contrarios a 
su significado original. 

 
• Medallón. Placa semicircular o elíptica con figuras pintadas o 

esculpidas en relieve, enmarcadas por un elemento decorativo que se 
coloca en recuadros o cartelas. Obra de escultura ovalada en la cual se 
esculpen en bajorrelieve distintas figuras. 

 
• Moldura. Elemento ornamental de perfil uniforme, saliente o en hueco; 

puede ser curvilínea o recta, lisa o decorada. 
 
• Monumento. Cualquier obra de los hombres que perpetúa algún hecho, 

representa alguna época o suceso, o tiene un valor simbólico cuya 
significación interesa perpetuar para ejemplo y estímulo de la 
prosperidad, puede ser calificada de monumento. 

 
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 

Artísticas e Históricas hace una división para definir los monumentos: 
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Monumentos Arqueológicos. Son monumentos arqueológicos los 
bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al 
establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos 
humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas. 

 
Monumentos Históricos. Son monumentos históricos los bienes 

vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la 
cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o 
por determinación de la ley. 

 
Monumentos Artísticos. Son monumentos artísticos las obras 

que, prescindiendo de su utilidad histórica y sean antiguas o modernas, sea 
conveniente conservar por su mérito o importancia estética. 

 

P 
•  Patrimonio Cultural. “El Patrimonio Cultural de la Nación es el conjunto 

de manifestaciones creadoras y trascendentales que se han producido 
a través del tiempo en México”. 

 
• Pilar. Elemento vertical semejante a la columna pero que no precisa ser 

cilíndrica, ni sigue las proporciones de un orden. 
 

• Pilastra. Pilar de escaso grosor o columna rectangular que sobresale 
ligeramente del muro. 

 
• Plinto. Elemento cuadrangular sobre el que se dispone la basa de la 

columna jónica o corintia. 
 

• Portada. Cara principal de una casa. Adorno arquitectónico que se 
hace en las fachadas principales de algunos edificios. 

 
• Portería. Del latín portarius. En una edificación grande es el conjunto de 

la puerta de entrada y la construcción que la contiene. 
 

• Presbiterio. Del latín presbyterium. Zona del extremo oriental de una 
iglesia donde se coloca el altar mayor; se reserva para los clérigos y el 
coro. Habitación del cura de la parroquia. 

 

• Púlpito. Plataforma pequeña, con antepecho y tornavoz que se utiliza 
en las iglesias, a la altura conveniente y en lugar adecuado, para 
predicar desde ella. 

 
R 

• Rajueleado. Del latín radulare. Empleo de piedras pequeñas en las 
juntas de los muros o pavimentos. 

 
• Refectorio. Del latín refectorium. Sala de grandes dimensiones, que 

servía de comedor en los conventos. 
 
• Regeneración. Es la acción o efecto de regenerar, es decir, restablecer o 

mejorar las condiciones de un edificio que ha sido dañado, pudiendo 
haber sucedido por diversas causas y factores, tanto naturales, 
artificiales. Como provocados por el hombre. 

 
• Reintegración. Es la acción o efecto de regenerar, es decir, restablecer 

o mejorar las condiciones de un edificio que ha sido dañado, pudiendo 
haber sucedido por diversas causas y factores, tanto naturales, 
artificiales. Como provocados por el hombre. 

 
• Restauración. Conjunto de acciones y obras cuyo objetivo es reparar 

los elementos arquitectónicos o urbanos con alto valor histórico y 
artístico, los cuales han sido alterados o deteriorados. 

 
• Restitución. Son las operaciones por medio de las cuales se sustituyen 

total o parcialmente los elementos perdidos o afectados a través del 
tiempo, si se poseen los datos de sus características originales o, en 
su defecto, se utilizarán sustitutos que solamente restituyan el 
trabajo desempeñado por el original, sin tratar de igualar o copiar 
otros elementos. 

 
• Restructuración. Son las operaciones necesarias para poner en 

condiciones de servicio una estructura que por diversos motivos ha 
fallado, eliminando las causas o estableciendo las condiciones para que 
la transmisión de cargas y los esfuerzos en los materiales se 
reestablezcan conforme a sus características de diseño original, 
conservando en lo posible su geometría y dimensión. 
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• Retablo. Del catalán retaule. Obra de arquitectura hecha de piedra, 
madera u otra materia que compone la decoración de un altar. 

 

S 
• Santo. Ornamentación esculpida o pintada, que representa a 

personajes religiosos. 
 

• Sotocoro. Derivado de coro. Parte inferior del coro cuando éste se 
encuentra en alto. 

 

T 
• Tímpano. Espacio interior de un frontón, decorados con composiciones 

de gran simetría, organizadas en torno a una figura central. 
 

• Tornavoz. Dosel que corona el púlpito para recoger y proyectar la voz. 
Dispositivo destinado a recoger y reflejar la voz u otros sonidos. 

 
• Tronera. Del latín tonare. Pequeña abertura en las fortificaciones a 

través de la cual se pueden disparar los proyectiles. Ventana angosta y 
pequeña por la que entra poca luz. 

 

V 
• Vano. Del latín vanus. Hueco del muro que sirve de puerta o ventana. 

También el hueco del intercolumnio y la de la arcada. 
 

• Venera. Venero, adorno arquitectónico que reproduce la valva convexa 
de la concha de peregrino de este mismo nombre. 
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