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Dicen que hace mucho tiempo, por donde está la Iglesia de Huatlat-
lauca, se le apareció a un señor una campanita de oro. No era grande, 
como de dos cuartas. El señor luego reconoció que era de oro, pensó 
en llevársela. Cuando la agarro con las manos y quiso levantarla, no 
pudo; la campanita aunque pequeña era muy pesada [...] El hombre, 
que a toda costa quería llevarse la campanita [...] pensó uncir su yunta 
y, con ella, ir a traer la campanita [...] al arrear sus animales, en el pri-
mer intento, ni siquiera la movieron; después en el segundo, apenas 
la arrastraron un poquito; al tercero la movieron más. La campanita se 
movió y con ello la Iglesia de Huatlatlauca también tembló y se inclinó 
hacia donde fue jalada la campanita. Entonces el hombre comprendió 
que de llevarse la campanita se derrumbaría la Iglesia.

Leyenda de La campana de oro

A lo largo del siglo XX se han realizado estudios sobre la arquitectura y el 
urbanismo surgidos en el periodo virreinal. Ello ha dado respuesta a una 
serie de planteamientos e interrogantes. Se ha hablado de los grandes con-
ventos que se desarrollaron en la parte sur y centro del territorio, de las 
catedrales, los palacios, las parroquias de las ciudades. Sin embargo, un 
ejercicio de gran importancia, es estudiar lo que sucede a escalas menores, 
con sitios que surgen como dependientes de los grandes centros urbanos, 
en este caso los pueblos de indios, donde es posible encontrar arquitectura 
&����������������
��������1��}1����	�~���������������!�������	$�	
�����
histórico, y que como tal requiere ser apreciada y conservada. 
 Huatlatlauca surge en el contexto de los pueblos de indios del si-
glo XVI, toma forma a lo largo de los años. Sin lugar a dudas la presencia 
de los frailes mendicantes marcó en buena medida la idiosincrasia de sus 
habitantes, puesto que permanecieron en este sitio durante casi trescientos 
años. Sus huellas están físicamente en la arquitectura y en su urbanismo, 
pero también ha tenido continuidad un aspecto intangible, que es el de las 
costumbres y festividades.

Es precisamente éste uno de los conceptos más importantes para 
este trabajo, porque tiene un alto impacto sobre el tema de la conservación 
–tanto de la arquitectura como del urbanismo- puesto que es a través de 
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estos procesos sociales que su arquitectura ha sobrevivido al paso de los 
años; la percepción del espacio por parte del usuario, en nuestro caso la 
comunidad, es único, móvil y está estrechamente vinculado con la valora-
ción de la arquitectura. Por lo que, para el campo que nos ocupa, que es 
el de la conservación y restauración de monumentos, es esencial analizar 
y entender hasta donde nos sea posible precisamente la relación existente 
entre la arquitectura y sus habitantes. Decimos hasta donde nos sea posible 
porque este acercamiento lo hacemos desde la visión académica, y con 
seguridad hay una serie de fenómenos que como observadores externos 
dejaremos de lado o no conseguiremos comprender.

En esta tesis se le da énfasis a la arquitectura religiosa o de culto, 
como también será nombrada, porque son los casos más importantes con-
servados hasta ahora, y porque desde su origen a la fecha sigue teniendo 
un papel importante en la conformación urbana de los sitios a trabajar. 
Cabe mencionar que a través de este estudio se hablará no solo de Huat-
latlauca, sino de su región, puesto que inicialmente una serie de poblados, 
formaron parte de un sistema de organización religiosa y territorial.

En Huatlatlauca y su región inciden tres elementos, ya hemos habla-
do del histórico, del social, y un tercero es el natural, es decir la geografía en 
que se inserta: ríos, barrancas, montañas, el tipo de suelo, la vegetación, el 
clima, el asoleamiento, entre algunos otros. Éstos tienen relevancia porque 
le proporciona ciertas características físicas a lo construido, pero además 
tiene también una incidencia sobre la población a lo largo del tiempo. Es 
decir, existe una estrecha relación activa entre estos tres aspectos de los que 
hablamos. De tal suerte que, este texto está dividido en cuatro capítulos, 
llevándonos de lo general a lo particular. El primero aborda el tema de la 
organización territorial en la región de Huatlatlauca, es decir la geografía 
histórica: cómo es que a lo largo de los años se conformó la zona y cuál fue 
la presencia de las órdenes mendicantes en el planteamiento de este orden.

La segunda parte habla acerca del urbanismo en el área de estudio, 
se presenta un análisis sobre las posibles etapas de crecimiento urbano 
de Huatlatlauca, además de una comparativa de la conformación de las 
otras poblaciones estudiadas, para encontrar sus puntos en común y sus 
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particularidades, y establecer si pudo haber existido una intención de 
unidad.

Un tercer capítulo comprende el tema de la arquitectura, se 
analizarán los géneros presentes, cuáles son sus diferencias funcionales, 
cómo se resolvieron las necesidades espaciales, asimismo su análisis formal, 
para comprender cuáles son las características regionales de la arquitectura 
���
�
������%��	��	�����W������1�	������������"����	�1����������
�	�1���
constructivos.

#����������������������	���	�������$	�����1��
�������������
(���
a modo de diagnóstico, un acercamiento a la apropiación del espacio, es 
decir, la manera en que incide la parte social en cada uno de los temas: 
territorial, urbanístico y arquitectónico, hoy en día. Ello nos llevará poco a 
poco a comprender cuál es el estado actual de la región de Huatlatlauca, 
para poder realizar una propuesta de conservación, la cual estará 
comprendida en el capítulo cuatro. Donde se habla de la manera en que la 
arquitectura y el urbanismo presentes puede ser preservados por medio de 
�����	
�
����������	���
�
����������������
60�����1�����1���������
tres visiones distintas en el ejercicio de la conservación, la académica que 
��� ���������� ��	��
��� ���� ��
��
��� �� ������� �� ������� ����1��
����� ���
�
/��
6�������1�
�������	
!��������	�����������
6������������������
��
���
religiosos; la que los vive en el día a día y que toma las decisiones que 
�/��	���
���	�1�	�������	�
1�
�W������1�	�����
�	
	��
����&���	
���
como cometido no solo registrar sino cuidar y llevar a cabo directamente 
acciones sobre los inmuebles, a través de la comunidad y por medio del 
conocimiento generado por la academia.

Huatlatlauca tiene los signos de su pasado, en su territorio, en sus 
calles, en su arquitectura, y también en su gente, es ella la que permite que 
este fenómeno continúe a lo largo del tiempo, es la que le da vida, cada 
día, y durante las festividades. Es gracias a ellos que podemos apreciar la 
belleza existente en sus rincones. Por eso, este trabajo es una invitación a 
darle continuidad a todas esas costumbres, para seguir preservando, tanto 
el patrimonio cultural material, como el inmaterial. 
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Cuatlatlauhc. – Cuatla-tlauhc. – Cuatla-tlau-can. – Quatlatlauh. Una  cabeza hu-
mana con la piel del cráneo de color rojo, símbolo de tribu, da las radicales, cuat-
��������(�����	��������^���}����(�����^��~��������������!
�	����������	��	��������
}������6���
�	��������	�
�������(�����^��~01 

Este sitio se ubica en la zona central del actual estado de Puebla, y 
es cabecera del municipio que lleva el mismo nombre. 
 Huatlatlauca escapa ya, de la zona conurbada de la ciudad de Pue-
bla, ubicándose más bien en una ruta hacia los estados de Oaxaca y Guerre-
�������&�����������������
	���
6��
������������	���������^���������	����
urbanos considerados como importantes en la actualidad.

F�����
�
���������
����1��/��6�
����&������������������
6����
la sierra del Tentzo, la depresión del Valsequillo, los llanos de Tepexi y el valle 
de Atlixco. A los pies de la sierra del Tentzo corre el río Atoyac. La cuenca de 
este río recorre todo el sur del municipio, apenas salido de la depresión 
del Valsequillo, le sirve como límite con Chigmecatitlán y Tlatempa.2 La to-
pografía que determina el cauce del río Atoyac y la falta de caminos, pro-
voca que aún hoy en día estos poblados sean poco accesibles. Sin embargo 
este río ha sido de gran importancia durante años, ya que sus aguas han 
servido para regar los sembradíos de sus alrededores. Es posible que debi-
do a la construcción de la Presa Valsequillo en 1946 los cauces de los ríos 
y riachuelos de toda la región central de Puebla se hayan visto afectados, 
haciendo de ésta una zona más árida que antes.

Esta región tiene un clima seco casi todo el año, si bien en tem-
porada de lluvias su aspecto cambia casi radicalmente, en contraste a la 
blancura que luce su suelo casi siempre por ser calizo, en verano surge gran 
��	
�������!���	��
60�#��������	�����������
6�)����"�������X�_>�
�
���

1 Macazaga Orduño, César, ed. ��1����������"����������]
��� versión original de An-
	�
��2����������X\\\����0���!��
6��X>_\����]
��0

2 Commons, Áurea. Geohistoria de las divisiones territoriales del estado de Puebla, 
��]
����5�#���X>_X��p. 392.

1_2
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Es tierra seca y de muy pocas aguas y tardías… El asiento donde está poblada 

la cabecera y los demás sujetos3 es un valle, y es tierra de muchos árboles y 

no llana...4

La sierra del Tentzo cruza parte de los municipios de Huehuetlán, Tecali, 
'(
��	��������%��	��	������������]�����'���]
0�}������������������
�	���
�����!�	������1
��
������������&���	
�������������������������-
1���������������������������	�1������1�����	�(����������0~� 
Cabe mencionar que estos cerros formaron parte de la cosmovisión de 
los antiguos pobladores de la región, algunas de las tradiciones orales 
&��������!
!�������}����
6���&�������	�����������$��������!����-
tro de la cual vivía un hombre blanco y barbudo, muy grande y siempre 
sentado en una silla.6

� ��� 
1���	�	���	����� ��� �
	���
6������"�������������������-
tudio, porque en gran medida su belleza está determinada por su contexto. 
El pueblo de Huatlatlauca se asienta sobre una meseta; hacia el norte y po-
niente, como telón de fondo se vislumbra la ya comentada sierra del Tentzo, 
mientras que hacia el sur y oriente corren dos barrancas una de ellas lleva al 
río Atoyac, la otra un río secundario de éste, sin embargo, a pesar de dichas 
barrancas el llano continua más allá, las barrancas se pueden apreciar desde 
el aire como enormes surcos hendidos en la tierra.

 Huatlatlauca colinda al norte con los municipios de Santo Domin-
go Huehuetlán, La Magdalena Tlautlauquitepec y San Juan Atzompa, al sur 
con Santa Catarina Tlatemplan y Chigmecatitlán, al este con Molcaxac y 
Zacapala y al oeste con Teopantlán y Coatzingo._

3 En algunos casos los sujetos eran también visitas de la misma cabecera.

4 Miguélez, Fray Juan de, �	�"�0������
6�)����"�������%��	��	��������%�����	�"��X�_>���
������#�������1�0�� }�����
���������"����������
���������'��]����~��'�1����������
5�#�����]
����X>\����0�=Z=�=ZE0

��F�
��4��	���#��
���0�Regiones naturales de Puebla,citado por Rosquillas Quiles, Hor-
tensia. La apropiación de la tierra en los señoríos de Huatlatlauca, Tesis de Maestría en 
%
�	��
���4����	������4
����/$����F�	�����5�#�����]
����=ZZ_���0�=Z0

6 Rosquillas Quiles Quiles, Hortensia. La Apropiación…Óp. cit., p. 22.

_������	��$�����)������
6���)��
����������	�������2�����0�Los municipios de Puebla, 
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 El municipio presenta grandes zonas de selva baja caducifolia 
asociada a la vegetación secundaria arbustiva al noreste, y a todo lo largo 
de la ribera del río Atoyac, y Huehuetlán; también presenta pequeñas 
"��������1�	�����������	
�������	6���������&��������
�0\

� ����������
6����%��	��	���������X�_>��������������&����������
muy interesante descripción de la vegetación, se nombra una especie lla-
mada por los indios izamatl [navaja de papel], guaxes, anonos, limones, 
guayabos, cidros, naranjos, magueyes, tunales, mientras que de España se 
introdujo el membrillo, la granada y la parra. Se sembraba trigo, garbanzo, 
pimiento de la tierra, y calabazas de Castilla y de la tierra. Sobre las hierbas 
curativas se menciona una denominada coanenepilli [lengua de culebra] 
�����������������	������1
����tlaizotlalti [que hace lanzar lo que hay en 
el cuerpo].9

 Las actividades económicas registradas en el virreinato 
��������������
6������	�����������1�����1�	��������1�$(�����
���}��	
�-
nen algunos dellos, caballos (con) que andan acarreando las frutas deste 

citado en Rosquillas Quiles, Hortensia. La apropiación.. Óp. cit���0�X_

\�F���1�
�
�
������2�����0����]
����)��
����������	�������2������������	��$�����)����-
��
6��X>\\0�'�1�
���
���
��������		�������0�������0���01]������	�1���	�����
����
���������
���=XZ_Z�0�	10�

9 Miguélez, Fray Juan de, et ál. Óp. cit.,�0�=Z[�=Z�0
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pueblo, y véndenlo en los demás distritos. Pagan su tributo con dinero, 
	����0~XZ 

 Las actividades económicas actuales son: siembra de maíz, frijol y 
sorgo; cría de ganado bovino, porcino, caprino, ovino, asnal, mular, conejo, 
equino y aves de corral; se continúan elaborando objetos tejidos de palma 
y de ixtle que son comerciados como artesanías.11 La economía actual es 
muy precaria.

XZ��
�����(��4������������ Miguélez, Fray Juan de, et ál. Óp. cit.,�0�=Z�0

XX��		�������0�������0���01]������	�1���	�����
�������������
���=XZ_Z�0�	1��		�������0�������0���01]������	�1���	�����
�������������
���=XZ_Z�0�	1
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La historia prehispánica de esta región es en realidad poco conocida, no hay 
una crónica concreta, se le relaciona sin embargo con la historia de Cuau-
htinchan, Tepexi y Totimehuacan, ya que éstos fueron sitios próximos de gran 
importancia antes (y aún después) de la llegada de los españoles.
  Lo que a grandes rasgos se puede decir de la época prehispánica en 
esta región es que llegaron a ellos los popolocas históricos (o protopopolo-
cas) que tenían ligas con los olmecas históricos. A los popolocas históricos se 
les puede ubicar en la época clásica temprana, o aún antes y habitaron el sur 
y centro del actual estado de Puebla, al norte de Oaxaca y probablemente al 
este de Guerrero y sur de Tlaxcala. Pero el punto central de su asentamiento 
estaba comprendido en el triángulo que forman las ciudades de Acatlán, 
Tepeaca y Tehuacán.

������������ ��� !
�������������� ��� 
!��
6�1�]
���� ���
�� ����������
siglo XV Huatlatlauca aparece como aliado o sujeto de México-Tenochtitlán, 
�
�
����	�
��	������	����}El talle y suerte de sus entendimientos e inclina-
�
����������������
�����
�$�������	����������������������������1�]
���0~12 
Debido a este vasallaje se explica la fuerte presencia de la lengua náhuatl en 
esta zona a la llegada de los españoles13����
�����������$�����\Z����������-
blación la conoce.14 Adoraban a un ídolo llamado Citlalpul, que quiere decir 
}��	�����~��������
	����������
�����1��}��	�����	�~���1����&������
�$�����}��(����
������1����~��X� es decir Venus. 

X=�}'�
��	���������������������1��
(������������!�^��������������� ���� ��(�����
rodelas de caña maciza para pelear, algodón silvestre para sacos y corseletes que vestían 
������1��������������0~����&�
�������
����%��	��
�0�Huatlatlauca prehispánica. Tesis de 
�
���
�	�������]
����4����	������4
����/$����F�	�����5�#�����]
����X>\[���0��Z0
}��
����&�������!���������&��������$������	������	
�1�����������	
�
�����������-
gano] y (que) tenían por señor a un principal que se llamaba Ocelotzin, que quiere decir 
}	
���~����&���������������	�
��	���������$���1�	�����������6������
�������	�	������
-
&�
�
	������������!
�
����������&���������!$�����������$����1�	����0~�Miguélez, Fray Juan 
de, et ál. Óp. cit.,��0�=ZE0

13 Miguélez, Fray Juan de, Miguélez, Fray Juan de, et ál. Óp. cit..,��0=Z= 

14 Plan de desarrollo municipal de Huatlatlauca,�2������=ZZ\�=ZXX

X���
�����(��4������������ Miguélez, Fray Juan de, et ál. Óp. cit.,��0�=Z=0
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6 División Política del Imperio Mexicano en 1519 (región oriental) 
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De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, apropiar �
�
����
}	�1���������$����������������
������������������������� �����1�����
����
����	��
���~������	�����������������
��
6����������
�����	�1��������
uno el sitio que habitamos. Como seres humanos, emocionales, existe una 
vinculación psicológica con el entorno en que nos desarrollamos, y ello va 
en distintas escalas, comenzando por nuestra casa, pasando por la escala 
urbana y llegando a la territorial, si vivimos en una ciudad nos sentimos en 
casa en nuestra colonia o barrio; mientras que en un pueblo, éste en sí se 
convierte en nuestro hogar. El sitio que habitamos se vuelve propio, y como 
tal, es nuestro universo personal. Cada quien tiene una visión particular del 
lugar en que habita, pero a la vez como colectividad, mostramos una visión 
en conjunto, considerando a una sociedad como si se tratase de un ente.
� ����
�����$����������
��
6�������}�1���
�1���"�
�����������-
rrollo humano, por el que la persona se ‘apropia’ de la experiencia ge-
����
(���� ���� ���� ��1���� ��� &��� ��� �����	�� �� ���� �
�
������� ��� ���
}����
���~016

}�����
��������������^����
�~���������������
���������	�����
	��)��-
ton Bachelard a Nöel ArnaudX_ al referirse a los rincones, ese rincón que 
hacemos nuestra casa, que nos pertenece y donde somos. Nuestra existen-
cia está en este sentido estrechamente relacionada al sitio donde vivimos, 
existiendo, además, un especial vínculo con el sitio donde se nace y crece.   
 Pero además, entre el espacio y el hombre se genera un lazo que 
es móvil, es decir, tiene vida. El hombre ejerce acciones directas sobre su 
entorno, de acuerdo al modo en que lo ve, y como forma de apropiación; 
es decir, el espacio nos transforma y nosotros transformamos el espacio. 
Se trata, como podemos ver, de un sistema dinámico, que provoca que el 

X7��
��������	���'�1��W�2���5���	
�����
�0� }F�������
��
6����������
�������������	��
	�6�
����������1����������!
�����
6��	��������������~���Anuario de psicología, Fa-
���	�	����2�
�����
���5
!���
	�	����+���������!��0�E7���10�E����0�=\X�=>_��=ZZ�0�0�=\=

X_�+����������)��	�0�La poética del espacio, 4�������*��	�������61
������]
����X>>_��
�0�X_=0
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espacio evolucione a través del tiempo. Cada generación vive su ciudad de 
���1������
�	
	���������1�
�0�}#�	��!��������������
��
6���������������
hace a sí misma mediante las propias acciones […] Se trata de un proceso 
�
"1
������
	�����
6��������������������1��
�����0~X\

 Es un acto recíproco donde el espacio que se habita provoca una 
serie de reacciones en el usuario, y éste a su vez deja en él su propia huella. 
Pero además debemos tener en consideración que la sociedad no solo in-
teractúa con el medio, sino también entre sí, este intercambio de acciones 
entre personas afectará al entorno. A este proceso se le reconoce como 

��	
����
6��
1�6�
������ 	��!��������	�� �������
	�	������}����������

X\��
��������	���'��1�W�2���5���	
�����
�0 Óp. cit., �0�=\E

7
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6�����������������������������
������������	��	�
�������������
�����������	������1�����
	��
���������

��	
���0~19

 Un concepto interesante que tiene que ver con esta apropiación 
�������
1��
6�	�1������&�������	
���������!�(�}��1����������
6������
futuro y referencia al pasado, a la historia […] El individuo tiene una noción 
���� 	
�1���&�����	"� �����
����� ��� ��������
6���� �������
�� !
��0~=Z�Es 
decir su acción directa en el objeto tiene que ver con el proyecto que el 
individuo genere en el lapso de tiempo que vive. Por otro lado tenemos la 
cultura21, a través de ésta el hombre expresa su forma de ver el mundo, su 
cosmovisión: 

La cosmovisión de un pueblo es el conjunto de ideas, concepcio-

nes y creencias que un grupo social elabora buscando una res-

puesta a sus interrogantes en torno a su existencia en el mundo, 

en torno al universo, a los fenómenos naturales, al funcionamien-

to de todo organismo viviente.22

Es importante entender la manera en que se gesta la cultura mexicana, re-
sultado de una transculturación, es decir la mezcla de dos culturas distintas, 
la española y la nativa. Históricamente, cada pueblo de México adaptó en 
su cosmovisión ambos puntos de vista, dando como resultado un mestizaje 

19 Vidal Morata, Toemu; Pol Urrútia, Enric. Óp. cit., �0�=\E0

=Z��������)���
����}2�
�����
���1�
�	��~����������)���
����}2�
�����
���1�
�	��~���Estudos de psicología,�X>>\��E��X����0�X=E0���
���	�������������
�
����}��	�������
	���
���1�
��
1���	�	���������$�������2�
�����
��
Ambiental é a dimensão temporal, que se entende ao mesmo tempo como projeção no 
futuro e referência ao passado, à historia... a relação do indivíduo com o tempo é impor-
tantíssima para a Psicologia Ambiental. O indivíduo tem uma noção de tempo que está 
�����
�������1������� ¡���������!
��0~

=X�*��	�����}�]���������	��1
����������	�������������
����/$�
���������������
�������
����
e incluso las relaciones de estos dos tipos de realidades entre sí, y las que estos sistemas 
�
1�6�
���������������/��	�����	���~0����
�
6����F�!
���	��������
	��������4����		
�
Antonella, Tenzonhuehue: el simbolismo del cuerpo y la naturaleza. Plaza y Valdés Edi-
	��������]
����X>>\��p. 11.

22 Fagetti, Antonella. Tenzonhuehue: el simbolismo del cuerpo y la naturaleza. Plaza y 
���������
	��������]
����X>>\, p. 9.
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cultural, se trata de la interpretación de la cultura occidental a través de los 
ojos de los naturales. Además, la forma de ver el mundo y de entenderlo va 
cambiando con el tiempo. Cada generación interpreta la herencia cultural 
��������������������$�����$�����������������]����
6�����1��
�����}��"�	
����
sociales, creencias y mitos, así como en los momentos ritualizados de la 
!
������
��~023

 Todo ello, en conjunto, nos lleva a obtener una identidad 24 propia 
como sociedad, es decir, cada grupo de personas que vive en una misma 
región, adopta todos los estímulos que recibe de su entorno de una manera 
particular, y lo exterioriza a través de su cultura, haciendo a cada comuni-
dad única. Este tema se profundizará más adelante.
 El hombre observa su entorno desde un punto de vista particular, 
entonces lo conoce, más adelante lo representa, ello es a través de los 
mitos, relatos, las mismas tradiciones e inclusive el arte, se hace conscien-
te de su ser y proyecta en la naturaleza su propia existencia, dotando de 
sus propias cualidades a animales, cerros, astros, plantas=�, otorgándoles un 
alma humana. En muchos casos las expresiones culturales se proyectan en 
la apropiación del espacio.  

Tenemos un sistema cíclico en donde se crea el espacio, se le da 
un uso, el usuario se apropia, éste lo hereda a sus descendientes, ellos lo 
recrean, lo usan y se lo apropian de nuevo.

Otra idea que vale la pena plantear antes de realizar el análisis 
del caso de estudio es el de lugar, éste está relacionado con el continente 
y el contenido, es decir, el lugar debe estar limitado, ya sea físicamente, o 
visualmente26. Mientras tanto existen dos tipos de estructuras en la manera 
de concebir el lugar humano:

23 Faggetti Antonella. Óp. cit., p. 9.

24 Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás.

=��4����		
��#	�����0�Óp. cit.,��0�XZ0

26 Muntañola Thonberg, Josep. La arquitectura como lugar. Aspectos preliminares de una 
epistemología de la arquitectura. )��	�!��)
�
��+���������X>_[���0�=Z

8
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el espacio itinerante’ y el ‘espacio radiante’ (el lugar radiante y el 

lugar itinerante). Uno dinámico, que consiste en recorrer el espa-

cio tomando conciencia de lo que se recorre, el otro estático, que 

permite, inmóvil, el reconstruir círculos sucesivos que se amorti-

guan hasta los límites de lo desconocido. En el primero la imagen 

del mundo es un itinerario, en el segundo la imagen se integra en 

�����������
��������	������������
���������������	
�����&���������

en el horizonte. Estos dos modos de aprehender el lugar existen 

en todos los animales, juntos o separados. En el hombre ambos 

coexisten y han dado lugar a una doble representación simultánea 

del mundo=_

En buena medida la apropiación del espacio está relacionada con la estruc-
tura radiante, porque la visión parte de un centro a partir del cual surge el 
orden, en el caso individual, el centro es la propia casa, conforme se aleja de 
ese punto, disminuye también el apego al lugar.=\ Mientras que en grupo, el 
centro es un punto común. Para nuestro caso de estudio, este papel lo des-
empeñan las capillas de barrio, las capillas de visita, y por supuesto a una 
escala mayor el conjunto conventual de Santa María de los Reyes, Huatla-
tlauca, desarrollándose distintos niveles de apego, aunque por supuesto 
como Muntañola advierte, siempre participan ambos tipos de enlace socio-
físico,29 éste ocurre al recorrer las calles, al trasladarse de un punto a otro. 
2���$�1��������
��&����}�����
6���������������!
!
����������	�	����	�
-
ple encuentro entre el medio externo, nosotros mismos y los demás, y cada 
���������	��
����������$	��
�����������	���������	��	�
��������	��0~EZ

 El siguiente concepto que vale la pena desarrollar es el de espacio 

=_�Ibídem, p. 34

=\����������������������}����(���/��	
!��&����������������
1���/��1���	������1
�1��
y un determinado lugar, lazo que le impulsa a permanecer junto a ese lugar en el espacio 
en el tiempo. La característica más sobresaliente es la tendencia a lograr y mantener un 
�
��	��������������]
1
���������^�	����������~�%
��������0�*��1�0�}��	
����������������
�����~���Medio ambiente y Comportamiento Humano, �=ZZZ��X��X�����0��>0

29 Muntañola Thonberg, Josep. Óp. Cit, �0��=

EZ�Ibídem, �0���
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sagrado, podemos interpretar de qué manera éste y la apropiación del 
espacio se relacionan: 

Para el hombre religioso el espacio no es homogéneo; presen-

ta roturas, escisiones: hay porciones de espacio cualitativamente 

diferentes de las otras […] para el hombre religioso esta ausencia 

de homogeneidad espacial se traduce en la experiencia de una 

oposición entre el espacio sagrado, el único que es real, que existe 
realmente, y el resto, la extensión informe que le rodea.31

Para este hombre religioso del que habla Mircea Eliade existen dos espacios 
:El Cosmos y El Caos, el primero es aquel en el que existe el orden, donde 
se ha manifestado lo sagrado, es el espacio habitado y el otro es el des-
conocido que es indeterminado –no se sabe hasta donde se extiende-32, 
por supuesto que este Cosmos o Mundo es personal, en el sentido que el 
Mundo de unos es el Caos de otros. El Cosmos es, pues, el espacio del que 
nos apropiamos y tal como veíamos tiene diversas escalas. 
 Mientras tanto el templo se convierte en el Centro del Mundo, 
��	
�������*��1������������!
���¢'
�1���33�£�	���
�
��������1"�����	��
de comunicación entre el mundo profano y el sagrado, se trata de una 
transición, el templo comunica con el Cielo,34 de ahí su valor dentro de la 
��1�
���0����	���1�����&��������!
��	������
��
���6�1
�������	�����-
cala, porque reproduce al universo.E� 
 Este templo se convierte en símbolo de la comunidad, porque ésta 
se ��������	 a través de él, y puede ser denominado espacio simbólico 
urbano que es:

31 Eliade, Mircea.  Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano, )�������1�����������X>_E���0�X�0

32 Ibídem, �0�X>�=Z

33 Ibídem, p. 44

34 Ibídem, �0�X_�X\

E��'��"�+�
����������#	�
�0�}����
1���
�1������	�1������
�	
����!��
����~����Xiloca, 
�10�X7����������X>>����0�=X70
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aquel elemento de una determinada estructura urbana, entendida 

��1�������	����$�����
���&���
��	
����������	��1
����������

asociado a este entorno, capaz de simbolizar alguna o algunas 

de las dimensiones relevantes de esta categoría, y que permite a 

����
�
!
�����&������������������������
�
������1��
���������

���	�����
��	
���������	�������
�����$���1���
/���	����������

otros grupos en relación con el propio espacio o con las dimen-

siones categoriales simbolizadas por éste.36

Y por supuesto hay también un proceso de apropiación de este espacio 
sagrado que es el templo, en el que se producirá todo este fenómeno de 
re-creación del espacio, del cual ya hemos hablado. Esta es la importancia 
del templo en la sociedad, por ello la insistencia en estudiarlos.
 De esta manera pudimos dar algunos conceptos básicos a manera 
de introducción sobre la apropiación del espacio que nos servirán de apoyo 
para comprender el desarrollo de esta tesis.

E7����������0�}��	��
�������������
6��	�����������
���
1�6�
���������������������������

��	
�������
��~���Revista de Psicología Social,��10�X=��X>>_���0�=Z0�*
	���������
����
Morata, Tomeu; Pol Urrútia, Enric. Óp. cit.,��0�=\_0
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La memoria es redundante: repite los signos para que la ciudad 

empiece a existir.

Ítalo Calvino. Las ciudades invisibles.

A lo largo de este capítulo desarrollaremos una serie de conceptos que nos 
ayudarán a comprender como se llevó a cabo el proceso territorial en la re-
gión de Huatlatlauca. El siglo XVI es un punto en la historia muy importante 
para México en general y de esta zona en particular porque es el momento 
en que se gesta una nueva sociedad. Entender como se llevó a cabo esta 
transformación nos ayudará a valorar los aspectos culturales que tienen 
origen a lo largo de la historia y aquellos que consiguen sobrevivir, sobre 
todo los que se relacionan con la arquitectura histórica del lugar.

Del orden territorial prehispánico al virreinal en Huatlatlauca

Durante la época prehispánica en Mesoamérica las concentraciones hu-
manas fueron pocas, más allá de las poblaciones del Valle de México, Mi-
choacán o Cholula, “las pequeñas aldeas dispersas constituían la forma de 
poblamiento más común en amplias regiones.”38 A este respecto Antonio 
Rubial nos explica:

[...] la fundación de los pueblos sobre los antiguos asenta-

mientos prehispánicos fue más una excepción que una regla; 

la mayoría de los centros ceremoniales se encontraban en las 

laderas de los cerros[…] Para hacer más fácil y efectiva la cate-

quización sistemática y el control, se optó por congregar a los 

indígenas en grandes poblados, utilizando para ello las antiguas 

cabeceras políticas del Imperio mexica o de los señoríos autó-

nomos (los altepetl), pero trasladándolas desde los cerros hacia 

nuevos centros construidos en los valles.39

38 Rubial García, Antonio. La evangelización de Mesoamérica, Tercer Milenio, CONACUL-
TA, México, 2002, p. 4.

39 Rubial García, Antonio. “’Ángeles de carne mortal.’ Viejos y nuevos mitos sobre la 
evangelización de Mesoamérica” en Signos históricos, enero-julio, núm. 007, Universidad 
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De aquí surge un término que en los últimos años ha sido estudiado: al-
tepetl40 ello ha llevado a una mejor comprensión de la organización polí-
tica de las fundaciones durante el virreinato. Retomando algunas ideas de 
James Lockhart encontramos que en muchos sitios del centro del actual 
territorio mexicano se respetó el orden político preexistente a la conquista, 
en otra parte de su texto nos explica:

La medida de su éxito [el de los españoles estableciendo un nue-

vo orden] dependió precisamente de la aceptación y conserva-

ción de elementos y patrones indígenas que en muchos aspectos 

eran sorprendentemente similares a los de Europa.41

El altepetl prehispánico fue interpretado por los españoles como “pueblo”,42 
sin embargo su estructura era compleja, y aún se encuentra en estudio. El 
altepetl se constituía por los denominados calpoltin que fueron entendidos 
como sujetos, mientras que el calpolli era la cabecera, el “pueblo”43 más 
importante.44 
 El altepetl estaba estrechamente relacionado con su paisaje, por-
que aprovechaba los recursos naturales que de él obtenía para sobrevivir. 
Así las “montañas sagradas” y el agua jugaron un papel importante en la 
cosmovisión de los habitantes.45 

Autónoma Metropolitana, México, 2002, p. 41.

40 Altepetl fue el término utilizado por los hablantes del náhuatl antes de la Conquista 
para denotar sus unidades básicas de organización. Fernández Christlieb, Federico; Gar-
cía Zambrano, Julian, coord. Territorialidad y paisaje en el Altépetl del siglo XVI, Fondo de 
Cultura Económica, México, 2006, p. 22.

41 Lockhart, James. Los nahuas después de la conquista. Historia social y cultural de los 
indios del México central, del siglo XVI al XVIII, Fondo de Cultura Económica, México, 
1999, p.14.

42 Ibídem, p.28

43 Recordemos que el concepto de pueblo no existía en la mayoría de los asentamientos 
prehispánicos, sin embargo aquí lo utilizamos para facilitar su comprensión.

44 Fernández Christlieb, Federico; García Zambrano, Julian, coord. Territorialidad y paisa-
je en el Altépetl del siglo XVI, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, p. 145.

45 Broda Johana. “La ritualidad mesoamericana y los procesos de sincretismo y relabora-
ción simbólica después de la conquista” en Grafylia, año 1, núm. 2, BUAP, Puebla, 2003, 
p. 15
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 En Huatlatlauca, podemos inferir que los asentamientos prehispá-
nicos se encontraban en las laderas de las barrancas, cerca de los cauces de 
�����$��������6]
1���������
���������'�	(������&�����	������1�	��������"�-
cos les aportaban las condiciones necesarias para su sustento. A la vez, muy 
��������1�	�����	���/��	�����	�!
������������������
�
���������������
como aún actualmente podemos notar hacia el Tentzo.
 A pesar de la carecencia de fuentes para indicar la existencia de un 
altépetl en Huatlatlauca, sí podemos asegurar que existió una organización 
política bien estructurada, la �����
6�)����"�������%��	��	������de 1579 
nos dice que 

(Dicen) que eran vasallos en tiempo de su gentilidad y (que) 

tenían por señor a un principal que se llamaba Ocelotzin, que 

quiere decir “tigre”, y que le daban, de tributo y señorío, mantas 

de algodón, güepiles, petates, chiquibites, y el servicio personal 

que le servía, y le hacían sementeras.46

El hecho de haber tenido un señor principal corrobora que hubo una jerar-
&�$������������$	
����&���&���������1������������������	�
��	�����	�����-
ciones implican una organización comunal. Sin embargo, ¿cómo se trasladó 
esta estructura al nuevo orden traído por los españoles? 
 Una vez llevada a cabo la conquista de México-Tenochtitlán co-
menzó una labor de descubrimiento y conquista del territorio al mando de 
Cortés quien “organizó de lleno expediciones con el objetivo de lograr la 
���
����
6������	��������1

�����
	
!������
1���
���������0~47 De esta 
manera surgió la encomienda, en la cual los soldados españoles debían 
proteger distintos grupos de indígenas a lo largo del territorio; de esta for-
ma una de las principales obligaciones de los encomenderos era que los 
naturales a su cargo “llegaran a ser cristianos y vasallos del rey de España, 

46 Miguélez, Fray Juan de, Miguélez, Fray Juan de, et ál. Óp. cit., p. 203.

47 Arvizu García, Carlos. Urbanismo novohispano del siglo XVI, Consejo Estatal para la 
Culturas y las Artes, Secretaría de Educación, Gobierno del Estado de Querétaro, Que-
rétaro, 1993, p. 45.
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a cambio de lo cual tenían derecho a recibir de ellos tributo y servicios.”48 
 Ahora bien, es cierto que no hay claridad acerca de la fecha de la 
fundación de Huatlatlauca,49 se tienen datos que indican que hacia 1534 ya 
existían dos encomiendas: 

Guatlatlauca fue repartida entre dos encomenderos, y una 

de las mitades pasó a la Corona antes de 1534. La otra 

mitad estaba encomendada quizá a Bernardino de Santa 

Clara, y pasó al rey a su muerte en 1537[…] La mitad de 

Guatlatlauca perteneciente al rey fue incluida en el corre-

gimiento de Epatlan en 1534, y para 1536 tuvo su propio 

corregidor.50

48 Gerhard, Peter. Geografía histórica de la Nueva España, UNAM, México, 1986, p. 8.

49 Antonio Rubial indica la fecha de fundación en 1566, Peter Gerhard en 1548, el Catá-
logo de Bienes Muebles del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1534.

50 Gerhard, Peter. Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, UNAM, 
1986, p. 290, cita a  Icaza; Millares Carlo y Mantecón.

9
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Dentro de este contexto entendemos que hacia la tercera década del siglo 
XVI, ya existía un asentamiento en Huatlatlauca, lo indica la presencia del 
corregidor, además, con los encomenderos51 se hacía patente la presencia 
de los religiosos, porque tenían como obligación pagar :

doctrinero que diese instrucción religiosa a los indios que te-

nían encomendados […] En los pueblos que pertenecían a la 

Corona, la fundación de la doctrina era un deber de los gober-

������������
�����������0�������1�����������*�����������

el caso, se obligaba a construir casa e iglesia, a dar ornamentos 

para ésta y a sustentar al doctrinero.52

51 “En sus ordenanzas de buen gobierno del 20 de marzo de 1524, Hernán Cortés 
dispuso que los encomenderos tuvieran armas conforme a la calidad de sus repartimien-
tos; que quitaran los ídolos de los indios; que entregaran los hijos de los caciques a las 
familias para su instrucción cristiana; que los que tuvieran más de dos mil indios pagaran 
clérigo y otro religioso para instruir a sus sujetos, y los de menor rentan que lo pagaran 
entre dos o tres. De igual manera, los encomenderos debían tener casa poblada en los 
sitios de su vecindad dentro del año y medio siguiente a la concesión de la encomienda, 
bajo pena de perder a los indios encomendados; y residir por lo menos ocho años en la 
Nueva España.” Arvizu García, Carlos. Óp. cit., p. 48.

52 Rubial García, Antonio. El convento agustino y la sociedad novohispana (1533-1630), 

10
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Las órdenes mendicantes jugaron un papel muy importante en el proceso 
de urbanización de muchos pueblos de indios surgidos a lo largo del primer 
siglo de presencia española en el territorio de Nueva España, sobre todo en 
la primera mitad. Ya que era necesario reunir a los naturales en pueblos de 
indios “donde pudieran vivir en proximidad unos de otros sobre un sistema 
de calles bien trazado y en torno a una unidad conventual destinada a ase-
gurar su conversión,”53 
 El primer paso para realizar la fundación de un pueblo era encon-
trar un sitio adecuado, sobre terrenos de preferencia planos y próximos a 
fuentes de agua y de materiales.54 
 En caso que se tratara de un altepetl, los asentamientos dispersos 
podían reunirse en un nuevo poblado en la planicie, o en caso de existir 
varios calpoltin o pueblos sujetos en torno al calpolli.55 De esta manera 
posiblemente Huatlatlauca se convierte en la cabecera, al interior encon-
traremos una serie de barrios, que pudieron haber correspondido con los 
calpoltin originales, a su vez, en sitios más alejados de la cabecera, se es-
	�����
�����	������������&������ 
��	
������1����^�	��������	��1
�1��
cabecera,56 posteriormente veremos cómo estos pueblos, dentro de la ad-
ministración eclesiástica fungen como visitas. Encontramos, de esta manera 
dos niveles de organización en torno a una dirigente -cabecera-: barrios y 
visitas.

UNAM, México, 1989, p. 111.

53 Fernández Christlieb, Federico; García Zambrano, Julian, coord. Óp. cit., p. 114.

54 Ibídem, p. 156.

55 Ibídem, p. 145. 

56 Ibídem, p. 148.
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El proceso de evangelización como ordenador 
territorial en Huatlatlauca

Es bien sabido que en el virreinato la Iglesia jugó un papel importante, 
durante el siglo XVI gran parte de la organización política estuvo 
íntimamente ligada a los conventos, generándose una serie de categorías 
que es necesario explicar para entender con claridad este trabajo, nos 
basaremos en la organización establecida por los agustinos que fue la 
�����&���	�!��
����
����������
6�����	��1"��	
�1��0

El priorato o cabecera57 se asentaba en el convento y estaba regido 
por el prior, éste tenía el derecho de voto en los capítulos.58 La existencia 
del priorato implicaba necesariamente la de un convento.59 La cabecera 
	�$�� �� ��� ������ ���� ����
��� ��� ��	��� !
���$��� �^��� �� !
�
	��� ��� ��^�	���0� ���
prior tenía la obligación de organizar la misión, fungía como guía espiritual 
de los naturales y participaba también en la organización política, social y 
económica del poblado. 

En un área dispersa de población, la cabecera era un núcleo 

evangelizador rodeado por una serie de pueblos denominados 

visitas a los cuales iban los frailes del convento central a 

administrar los sacramentos y la doctrina cada determinado 

tiempo.60 

2���������	������!
���$����^���������	���������������&���������	�������
cierta distancia de la cabecera y dependían de ésta, en estos sitios habitaba 

57 Antonio Rubial la denomina “cabecera de doctrina”.

58 Un capítulo era una reunión de frailes que se realizaba periódicamente en que se 
discutían asuntos concernientes a sus labores y en que se tomaban las decisiones que se 
consideraban adecuadas. 

59 Convento: Casa o monasterio en que viven los religiosos bajo las reglas de su insti-
tuto// Comunidad de religiosos que habitan en una misma casa. Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española. Es decir, se requiere más de un religioso para poder 
formar un convento.

60 Rubial, Antonio. El convento agustino..., op. cit., p. 51.
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un fraile o padre vicario que a su vez asistía a otros poblados o visitas.61 
Aunque, en un sistema de poblados de este tipo no necesariamente hubo 
!
���$����^����	�����1�����������%��	��	�������&�������
1
	����������]
�	��
��
de una cabecera con sus barrios y visitas.

El sistema de cabecera de doctrina-vista estaba adaptado a la 

división prehispánica de cabecera-sujeto […] era muy fructífero 

convertir primero a los caciques. Las cabeceras políticas 

prehispánicas de cada región se fueron convirtiendo en 

cabeceras de doctrina con el paso del tiempo y sus sujetos en 

vistas.62

61 Artigas, Juan B. Metztitlán, Hidalgo. Arquitectura del siglo XVI, Facultad de Arquitectu-

ra, UNAM, Fundación UNAM A.C., Gobierno del Estado de Hidalgo, México, 1996, p. 116.

62 Rubial García, Antonio. El convento agustino..., óp. cit., p. 50.
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Los asentamientos subordinados exteriores, si estaban junto o cerca de una 
cabecera, fueron llamados barrios.63

Además de la formación de nuevos pueblos en áreas de 

poblamiento disperso, estaba la organización de aquéllos que 

ya existían desde la época prehispánica. En ambos casos, los 

religiosos congregaron los poblados cercanos a una cabecera y 

los distribuyeron en barrios dándole a cada uno su propia capilla 

mientras que las estancias alejadas quedaron como visitas.64 

Continuando con lo visto en la sección anterior sobre los altepeme,65 ve-
mos de esta manera, una transposición entre orden político y religioso, y 
cómo ciertos aspectos políticos prehispánicos se retomaron. 

63 Gerhard, Peter. Óp. cit., p. 27.

64 Rubial García, Antonio. El convento agustino..., óp. cit., p. 144.

65 Plural de Atlepetl.

. 
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 Los primeros religiosos en llegar a la región de Huatlatlauca fue-
ron los Franciscanos, lo hicieron cerca de 1541,66 y comenzó siendo una 
visita de Tecamachalco, es decir, dependía directamente de esta cabecera 
para poder ser evangelizada.
 A  esta orden se le atribuye la fundación del pueblo y la construc-
ción del templo del conjunto conventual de Santa María de los Reyes, lo 
sabemos por la heráldica franciscana presente en el artesonado de dicho 
��
��
�0�������
	�����	$�(�����������������	�]	��Los conventos francis-
canos poblanos y el número de oro menciona que Huatlatlauca tuvo un 
periodo como guardianía67 de 1549 a 1567, siendo cedida a los agustinos en 
esta última fecha.

De estos datos podemos concluir que Huatlatlauca era una pobla-
ción menor, comparada con los grandes centros urbanos de la región como 
Tepeaca o Atlixco, a ello se debe que originalmente fueran los frailes francis-
canos de Tecamachalco  quienes administraran religiosamente a este sitio.  

Huatlatlauca se ubica al sur de la línea de conventos franciscanos, 
entre Puebla de los Ángeles y Tecamachalco, a cerca de cincuenta kilóme-
tros de esta última localidad, el equivalente a dos días de camino a pie,68 
lo cual hacía complicada la evangelización de la región. Por otra parte, hay 
que tomar en cuenta que no solo debían llevar religión a Huatlatlauca sino 
también a los poblados próximos a este sitio por lo que el radio de acción 
de un convento era recomendable que fuera de máximo doce kilómetros 
y medio, lo que permitiría al fraile encargado ir y regresar en un solo día.69 

66 Martínez del Sobral y Campa, Margarita Berta. Los conventos franciscanos poblanos y 
el número de oro, Gobierno del Estado de Puebla, México, 1988, sin página.

67 Una guardianía era la categoría que se le otorgaba al convento franciscano dónde 
había un fraile “guardian”, la iglesia era cabecera, es decir, tenía a su cargo los templos o 
capillas en otros asentamientos que podían ser “sujetos” de la cabecera. Era el equivalen-
te al priorato en la organización agustina.

68 Mario Camacho Cardona en su texto Historia novohispánica del siglo XVI, nos indica 
que “Los conventos se encontraban generalmente a máximo 25 km de distancia, el re-
corrido de un día a pie.” p. 140.

69  Una legua equivale a lo que una persona camina en una hora, aproximadamente 4, 
190 metros (como se utilizó en muchos lugares de México). Doce kilómetros son cerca 
de tres leguas.  Camacho Cardona, Mario. Historia novohispánica del siglo XVI, Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, México, 2009, p. 140. 

13_14
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Mapa de la relación de Huatlatlauca con otros centros urbanos hacia finales del 
siglo XVI, con los obispados de Puebla, México y Oaxaca. 16
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Debió ser difícil de evangelizar la localidad de estudio en los primeros años. 
Ésta pudo ser una de las causas por la que los franciscanos entregaron la 
���	��
�������
	
������������	
����	�����1��������1�����	$�(�����������070 

Por su parte fray Alipio Ruíz Zavala dice que Huatlatlauca “Fue fun-
dado por los franciscanos y cedido a los agustinos a cambio de otras doc-
trinas que éstos dejaron en Michoacán”.71 

El convento de Santa María de los Reyes fue admitido por los pa-
dres agustinos como vicaría72, sin embargo, hacia 1575 fue declarado prio-
rato.73 Huatlatlauca fue secularizado hacia 1777.74 

Al analizar en un mapa la ubicación de Huatlatlauca como doc-
trina agustina se aprecia que se encontraba alejado de otros conventos 
de esta misma orden, Chietla hacia el surponiente se distanciaba ochen-
ta kilómetros y Atlixco al norponiente a sesenta kilómetros (equivalente 
a dos días y medio a pie). Huatlatlauca más bien se ubicaba en una re-
gión dominica. Sin embargo, podemos entender que al tener autonomía 
como priorato, no “requería” tener otros conventos próximos.

Ahora bien, para comprender cual era el papel que jugaba Huatla-
	�������������	�]	�������"��������1������
(�����������
6�&���	�!�����
otros poblados. En el vasto territorio de Puebla hacia la mixteca Oaxaqueña 
����/�������������
���������'�	(������������	�����������$���#	�������%�����	-
lán daban las condiciones adecuadas para el establecimiento de asentamien-
tos que los frailes no podían dejar de evangelizar. 

Paralelas a las características del contexto natural que propiciaron 
la presencia humana en la zona, tenemos también las económicas. La his-

70 Martínez del Sobral y Campa. Óp. cit., p. 59. 
Fr. Alipio Ruíz Zavala en La Historia de la Provincia Agustinana del Santísimo Nombre 
de México tomo I, p. 177, dice que “Entre 1754 y 1758 se perdieron: Acatlán, Acolman, 
Actopan, Alcozauca, Atlamajalcingo, Atlatlahucan […] Huatlatlauca, Huauchinango…” al 
referirse a los conventos agustinos cedidos a otras órdenes mendicantes en este periodo.

71 Ruiz Zavala, Alipio Fr. Historia de la Provincia Agustinana del Santísimo Nombre de 
México, Editorial Porrúa, Tomo II, México, 1984.

72 Sicardo, Jose Fr. Suplemento crónico a la historia de la orden de N.P.S Agustín de 
México, Documento inédito, Organización de Agustinos de Latinoamérica, México, 1996, 
p. 205.

73 Ibídem, p. 233.

74 Martínez del Sobral y Campa. Óp. cit., s/p.
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esta región desde la época prehispánica. Debido al clima seco, es posible que 
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acarreando las frutas desde el pueblo, y véndenlo en los demás distritos. Pagan 
su tributo con dinero.”75 El hecho de que pagaran su tributo con dinero, para la 
fecha, nos da un claro indicio de que éste era importante en su economía en 
una época en la que aún el trueque era común entre los indígenas. 

Podemos inferir por la Descripción del pueblo de Zoyatitlanapa,76 sitio 
que se encuentra a doce kilómetros de Huatlatlauca y que era visitado por 
frailes agustinos de esta cabecera, que para los pueblos en la región de estudio 
también fue importante el comercio:

Las frutas de Castilla referidas llevan a vender a las provincias de 

Tepeaca, Cholula y ciudad de los Ángeles, y, de lo procedido de las 

d[ic]has frutas, y de esteras de carrizo q[ue] hacen, pagan parte de 

su tributo en reales de plata.77

Además, hay que tener en consideración que en Tepeaca “se instalaba el gran 
mercado en el que se efectuaba el comercio entre el centro y el sureste de lo 
que hoy es México.”78 A continuación tenemos algunas líneas que nos hablan 
de la preponderancia del comercio en la región al oriente de la ciudad de Pue-
bla de los Ángeles desde la época prehispánica:

La importancia de esta extensa área conquistada por los mexicas 

era, sin lugar a dudas, la riqueza de los productos que se podían 

conseguir en ella, ya sea porque se producían localmente, ya por-

75 Miguélez, Fray Juan de,  Miguélez, Fray Juan de, et ál. Óp. cit., p. 205.

76 Este sitio puede ser encontrado como Zoyatitlanapa, Zoyatitlanapan, Soyatitlanapa y 
antiguamente como Çoyatitlanapa. 

77 Ibídem, p. 80.

78 Márquez Murad, Juan Manuel. El urbanismo histórico en los poblados de la ruta Ve-
racruz/ Puebla, vía Orizaba, Tesis de doctorado en arquitectura, Facultad de Arquitectura, 
UNAM, México, 2006, p. 92.
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que se llevaban allí a través de un intenso intercambio comercial con 

zonas vecinas y remotas.79

Si bien la ruta más utilizada para comunicar la Antequera con Puebla era 
por Tehuacán, no podemos dejar de pensar en la posibilidad de que algu-
nos productos que se vendían en este mercado pasaran por la región de 
Huatlatlauca, además, también comunicaba hacia el actual estado de Gue-
rrero, tomando en cuenta que en esta zona se ubicaban algunos conventos 
agustinos como Chietla, Chuautla, Tlapa, Alcozauca y Chilapa. Como se 
observa, Huatlatlauca pudo ser un paso importante para el comercio entre 
�������������!�����������2�������&���&�
("������	����1"�����
�	��&�������
la ruta de Tehuacán. 
 Finalmente la población en estudio se proveía de sal de Chiautla,80 
otra doctrina franciscana cedida a los agustinos en el mismo año que 
Huatlatlauca, también en el estado de Puebla, a más de cien kilómetros, 
una gran distancia. Esta ruta sin duda fue transitada por habitantes de la 
región.
 

79 Ibídem, p. 64.

80 Miguélez, Fray Juan de, Miguélez, Fray Juan de, et ál. Óp. cit., p. 205. 
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La geografía histórica regional de Huatlatlauca: 
priorato, barrios y visitas

La geografía histórica de la región de Huatlatlauca tiene un papel impor-
tante en esta investigación, porque es la base para entender el desarrollo 
de cada una de las localidades contempladas, puesto que la arquitectura se 
encuentra inmersa en un contexto relacionándose con él. De esta manera 
�����������/�61����
���&��������������"�	��������$���0�%��	��	������
es nuestro punto de partida que se comunica e interacciona con las pobla-
ciones a su alrededor. 
 Un aspecto interesante que tiene que ver con la geografía histórica 
en general, consiste en la reconstrucción de los caminos originales que se 
������$����	
�1������1�	������!����������
��1$����	����������������	�����
nos hace olvidar que estos pueden diferir de aquellos originalmente 
trazados, otros tantos simplemente perdieron importancia y han quedado 
reducidos a simples veredas, ello ocurre con el que comunicaba a Puebla 
con Huatlatlauca, ello se explicará más adelante. En tiempo remotos se 
buscaba que el trayecto fuera lo más directo posible, se daba prioridad al 
caminante. Sobre las visitas de Huatlatlauca81 en la �����
6�)����"�������
Huatlatlauca se puede leer:

Las leguas (a) que, desta cabecera, están los sujetos: hay de aquí 

a Santiago, dos leguas; y de aquí a San Jerónimo, una legua y 

media; y de aquí a Santo Tomas, una legua; y de aquí a Santa 

María, una legua. Los dos pueblecitos dellos están hacia el norte 

y los (otros) dos hacia donde se pone el sol.82

La fecha de esta descripción es de 1579. Existe otra de cerca de 1570 
publicada por Francisco del Paso y Troncoso83 en la que se mencionan estos 

81 Al consultar fuentes secundarias que hablan del sitio en estudio, estas indican que 
Huatlatlauca careció de visitas. Por ejemplo, Rubial dice: “…había también doctrinas que 
no tenían ninguna visita como Tezontepec o Cuauhtlatlauca.” 

82 Miguélez, Fray Juan de,  Miguélez, Fray Juan de, et ál. Óp. cit., p. 202

83 Anónimo “Suma de visitas de los pueblos en orden alfabético, Huatlatlauca” (1548) en 
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19_20mismos cuatro sujetos. Para completar esta información Peter Gerhard 
nos dice: “Tres lugares sobrevivían como pueblos en 1792, aparte de la 
cabecera: Santo Tomás (¿Cocuacán?), San Miguel Cuausautla y Santa María 
Cuausautla.”84 Sin embargo parece que Gerhard tiene los topónimos nahuas 
incorrectos, es posible hacer las correcciones, por Santo Tomás Atlixilihuían 
y Santa María Coacuacán.

Los topónimos de Santiago y San Jerónimo desaparecen, ya 
no son mencionados en el siglo XVIII y actualmente tampoco es posible 
ubicarlos en un mapa con estos nombres, sin embargo, el cronista actual de 
Huatlatlauca ha referido que cerca del actual pueblo de San Juan Atzompa 
estaba San Jerónimo y que San Juan Coatetelco era Santiago. Existen datos 
contradictorios al respecto, en la �����
6�)����"�������%��	��	����� de 
1579 indica que Santiago y San Jerónimo estaban a dos leguas y a legua y 
media respectivamente, aunque esta distancia podría corresponder a San 
Juan Atzompa (San Jerónimo), no lo es para Coatetelco (Santiago). 

Francisco del Paso y Troncoso comp. Papeles de Nueva España, Segunda serie, Geografía 
y estadística. Tomo I. Manuscrito 2.800 de la Real Academia de la Historia de Madrid, 
Madrid, 1905, p. 284.

84 Gerhard, Peter. Óp. cit., p. 291.
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25_26En cuanto a las direcciones descritas en esta misma Relación, uno 
de estos dos pueblos debería estar al poniente de Huatlatlauca, y ninguno 
de ellos lo está. Debido a que carecemos de fuentes primarias que nos 
����1����	����	�����	���!
�
	������1��
�������������1������
��	�	
��0�

Otro caso particular es San Pablo Zoyatitlanapan, que políticamente 
dependía de Ahuatlán. En la Descripción del pueblo de Zoyatitlanapa escrita 
en 1581 dice: 

Está este pueblo incluso en la admin[istraci]ón del corregimiento 

de Ahuatlan, a dos leguas, y lo visitan los FRAILES DE SAN 

AGUSTÍN del monasterio de Quautlatlaucan; no tiene mas de dos 

estancias de poca gente, que la una llaman Tenanco y la otra San 

Agustín Miahuatlan.

Como se observa, se menciona que los frailes agustinos de Huatlatlauca 
visitaban este sitio, sin embargo era su visita, no su sujeto. En Nueva España 
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se establecieron tres tipos de divisiones territoriales, la eclesiástica, la 
^��
�
�����1

�	��	
!������1

�	��	
!�������085�F��������
����)����"��������
elaboraron considerando el segundo tipo, por ello al hablar de los sujetos, se 
���������������	�����$	
�����1

�	��	
!�0�����3���	
	���������	����
����
al corregimiento de Ahuatlán no negaba la posibilidad de que frailes de una 
orden distinta a la existente en la sede del corregimiento llevaran religión a 
este lugar. Por tanto, debe indicarse que Zoyatitlanapan sí fue una visita de 
los agustinos de Huatlatlauca.

Zoyatitlanapan además debió tener cierta importancia estratégica 
en la región, ya que era un punto intermedio entre Huatlatlauca y 
Coatzingo (que era visita de Izúcar de Matamoros, de frailes dominicos) 
y más remotamente conectaba esta región hacia el actual estado de 
Guerrero, recordemos que la sal que se consumía en Huatlatlauca se traía 
de Chiautla86, por lo que era común el paso por Zoyatitlanapan para llegar 
hasta tal lugar. 

A continuación se presenta un cuadro con los datos sobre las 
visitas de Huatlatlauca:87

85 O’Gorman, Edmundo. Historia de las divisiones territoriales de México, Porrúa, Méxi-
co, 1948, p. 8.

86 Miguélez, Fray Juan de, Miguélez, Fray Juan de, et ál. Óp. cit., p. 205.

87 Datos de 1570: Salamanca, Fray Agustín de. Memoria del pueblo de Huatlatlauca de 
la parte del oriente, Tlaxcala, en Paso y Troncoso, Francisco de, comp. Papeles de Nueva 
España, Segunda serie, Geografía y estadística��'�1����������
����)����"������������
6-
cesis de Tlaxcala, Manuscrito de la Real Academia de la Historia de Madrid y del Archivo 
de Indias en Sevilla. Años 1580-1582. Madrid, 1905. Publicados por orden y con fondos 
del Gobierno Mexicano.
1579: Miguélez, Fray Juan de, et ál. Óp. cit. 
1792: Gerhard, Peter. Óp. cit., 1986.
1581: Cárdenas, Salvador de. �����
6�)����"�������#���	�"����}�����
���������"�-
cas del siglo XVI: Tlaxcala”, Tomo segundo, UNAM, México, 1985. 
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Año
Topónimo mencionado 
en fuente

Se corresponde 
actualmente con

ca. 1570
Santiago No aparece en mapas

1579
ca. 1570

San Jerónimo No aprece en mapas
1579

ca. 1570
Santo Tomás Santo Tomás Atlixihuilían1579

1792

ca. 1570
Santa María

Santa María Coacuacán1579

1792 Santa María Cuausautla

1792 San Miguel Cuausautla San Miguel Cosahuatla

1581 San Pablo Zoyatitlanapan San Pablo Zoyatitlanapan

 
Ahora bien, ya en líneas anteriores se ha hablado del tema de los barrios de 
manera tangencial, a continuación profundizaremos en la función de esta 
organización, para entender como se insertó en Huatlatlauca. Debemos 
tener en claro que nos referimos al barrio novohispano, que si bien pudo 
tener relación con el calpoltin prehispánico como ya hemos mencionado, a 
partir de este punto debe ser entendido como una entidad nueva, resulta-
do del sincretismo de dos culturas.
 Muchos pueblos de indios surgidos durante el virreinato estuvieron 
divididos en barrios. Podríamos considerar al barrio como la unidad básica 
de territorialidad.

Como nos indica Antonio Rubial en El convento agustino y la so-
ciedad novohispana: “los religiosos congregaron los poblados cercanos a 
una cabecera y los distribuyeron en barrios dándole a cada uno su propia 
capilla.”88 

88 Rubial García. El convento agustino...,op. cit., p. 144.
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Podemos explorar otros aspectos de la organización barrial, que se 
relacionan con su función. Fray Jerónimo de Mendieta nos regala en algu-
nas líneas el procedimiento de cómo debía llevarse a cabo la fundación y 
poblamiento de un nuevo asentamiento:

Hecha la traza del pueblo por sus calles y solares, hace pintar ni 

más ni menos que esta hecha, en un papel grande, ó pergamino, 

y luego ir repartiendo los solares, y asentando en el padrón á 

los que van tomando, para que se sepa adónde tiene cada uno 

su solar. Hecho esto, si el pueblo es grande, se debe repartir en 

barrios, que cada barrio tenga cien vecinos, y ponerle el nombre 

de algún sancto, para diferenciarse de los otros; y luego de los 

que son de aquel barrio se elija uno por centurión, que ellos lla-

man macuiltecpanpixqui, y aquel elegirá sus cinco veintenarios, 

llamados centecpanpixque, que le ayuden á guiar y gobernar 

aquella cuadrilla. Después les den orden como para hacer sus 

casas se ayuden unos á otros(…) Las casas han de ser pequeñas, 

����� ��� ���	�1���W� ����� ��� �����	
1
�	��� ����
�	��� �����

vivir con buena policía, y cerradas con sus puertas, de suerte 

que puedan ir á la iglesia ó a do les conviniere, dejando sus 

casas seguras(…)Tras esta ocupación de su particular menester, 

6�^�	�1�	����������������������
��������
����
����
����������

durable, del tamaño y capacidad que requiere el número de la 

gente de cada pueblo.89

Este texto es muy interesante porque no solo nos habla del modo de fun-
dación de los pueblos de indios, sino que notamos que la distribución en 
barrios fue más que una simple división de personas en un espacio, sirvió 
como organización comunal, en la que todos participaban de las acciones 
����������
�����	�����������
����������������
6���������0������	��1����
se produce un vínculo entre habitantes y la unidad barrial que tiene que ver 

89 Aviña Levy, Edmundo, ed. Códice Mendieta, Documentos franciscanos, siglos XVI y 
XVII, Tomo segundo, Guadalajara, Jalisco, 1971, pp. 96-97.
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con el sentido de identidad, sobre el tema profundizaremos más adelante.  
Los macuiltecpanpixqui son denominados por Ricard tepixes o te-

quilatloque &����
�
��������������1��6����������������
�
���

[…] no sólo tenían el cargo de reunir a los de barrio para llevarlos 

a la enseñanza del catecismo y a la misa, sino que entraba en sus 

deberes presentar al obispo en la visita a la parroquia los jóvenes 

����������	���������1������!
�
�������&���	�������1�������

bautizara y cumpliera con la confesión de Cuaresma, procurar la 

celebración en regla de los matrimonios, el bien avenirse de los 

casados, reprimir y denunciar a las autoridades los concubinatos, 

denunciar a los ebrios e impertinentes y a los vendedores de 

licores embriagantes que favorecieran este vicio para su propio 

lucro, lo mismo que a los brujos y envenenadores y, en general, a 

cuantos fomentaban las creencias o prácticas paganas.90

Es decir, el barrio fue utilizado como medio de evangelización, dividir a las 
personas en grupos más pequeños y asignarles un encargado que vigilara que 
se cumplieran las indicaciones de los frailes facilitaba en buena medida la labor 
evangelizadora, el barrio fue, como vemos, un instrumento más en la conver-
sión de los naturales al catolicismo. 
 En otras líneas de Fray Alonso de Mendieta sobre el mismo tema de 
los barrios, podemos interpretar la importancia de éstas en la evangelización y  
en las actividades religiosas de la comunidad:

���$����	������������	�����a vuelta cada cual por todo el barrio 

que tenía a su cargo muñendo la gente y apercibiéndola que 

se acostase con tiempo, porque era día de madrugar e ir con 

alabanzas al templo y casa de Dios[…] a las dos o tres de la ma-

ñana tornaban estos mesmos a dar vuelta por sus barrios, des-

pertando la gente y llamándola con grandes voces, que saliesen 

a juntar en el lugar que para ello tenían diputado en el mesmo 

90 Ricard, Robert. La conquista espiritual de México, Fondo de Cultura Económica, Mé-
xico, 1986, p. 183.
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barrio para ver y reconocer si estaban allí todos… los hombres 

en una hilera y las mujeres en otra, guiándolos un indio que iba 

delante con estandarte o bandera que cada barrio tenía de ta-

fetán colorado con cierta insignia de algún santo que tomaban 

por abogado, iban cantando[…] los indios iban entrando por el 

patio de la iglesia con aquella música de divinas alabanzas un 

barrio tras otro.91

En la Suma de visitas����X�[\����%��	��	������������1��&������$���
���
barrios, aunque no se mencionan su nombres92 asumimos que se trata de 
los mismos cinco que perviven hasta el día de hoy: La Candelaria, San Fran-
cisco, San José, San Pedro y San Pablo y San Nicolás Tolentino, cada una 
con su capilla.
 Hay sin embargo, la idea entre los habitantes de Huatlatlauca que 
hubo más capillas de las que hoy podemos ver, inclusive pueden indicarse los 
�
	
�����&����������	�����
��������	��W�������1��	�1�
��&�����	�����-
�������
�������
�	
	�������
��0�����/��	����1�	��������������������	��

!��	
���
6�������1������ ���������1
�	�������
�	�������� ���!����������
un estudio arqueológico que resuelva esta duda, por tanto consideraremos 
únicamente los cinco barrios con sus capillas que actualmente pueden ser 
observadas y estudiadas desde el punto de vista arquitectónico.93

91 Angulo Íñiguez, Diego. Historia del Arte Hispanoaméricano, Tomo I, Barcelona-Buenos 
Aires, Salvat Editores, p. 194. Ángulo cita a Mendieta, sin embargo no anota la referencia.

92 Anónimo. “Suma de visitas de los pueblos en orden alfabético, Huatlatlauca” (1548) en 
Francisco del Paso y Troncoso comp. Papeles de Nueva España, Segunda serie, Geografía 
y estadística. Tomo I. Manuscrito 2.800 de la Real Academia de la Historia de Madrid, 
Madrid, 1905, p. 112.

93 Personas como Gegorio Castro Océlotl y Salvador Tecuatzin habitantes de Huatlatlau-
ca han profundizado en el estudio de este sitio, aseveran la existencia de otras capillas, 
la del Justo Juez, Miquilitzin, Mariotla, San Bartolo, Jesús de Ramos y Jerusalen, aquí 
��	��$�1������� ���
����� ���
������� ���� �]
�	�	���� ��&���)����
��*��	��� ���1��
que llegaron a existir hasta diecinueve. De haber sido así, es muy probable que no to-
das ellas hayan sido de barrio, recordemos que en sitios como Tlayacapan donde hay 
numerosas capillas y no todas éstas fueron de barrio, algunas surgen como nichos o 
ermitas en los caminos y en las orillas de las poblaciones, con el paso de tiempo crecen 
hasta tener dimensiones consiederables. Favier Orendáin, Claudio. Ruinas de utopía: San 
Juan Tlayacàpan (espacio y tiempo en el encuentro de dos culturas), Fondo de Cultura 
Económica, México, 2004.
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 Por otro lado, actualmente no existe una clara división barrial no es 
posible determinar territorialmente los límites de éstos debido a esta falta de 

/��1��
6�����
/$�
�������
������
�����������
!��
6��������������
!
�
6�/$�
���
en barrios a lo largo de la época virreinal. 
 Fray Agustín de Salamanca entre 1567 y 1575 hace una pequeña 
descripción de Huatlatlauca en la que menciona:  

En el pueblo de Quauhtlatlauca, el cual dista de la Puebla de los 
Ángeles nuebe leguas de muy mal camino; que esta en cabeçera 
de SU MAGESTAD tenemos otro monasterio en el qual continua-
mente residen dos religiosos, el uno de los quales es el BICARIO 
es bilingue y asi administra los sacramentos a todos aquellos na-
turales en lengua mexicana y otomí, es predicador, confesor de 
los naturales  y de españoles y es asi mismo theologo y muy buen 
predicador.94

De aquí nos interesa resaltar la mención del uso de la lengua otomí en 
la segunda mitad del iglo XVI. Peter Gerhard95 comenta la presencia de 
minorías otomies en Huatlatauca, no sabemos si basados en esta misma 
fuente o en otras. De haber sido de esta manera, ésta pudo haber sido la 
razón de la división de Huatlatlauca en dos encomenderos, y como ve-
remos más adelante, físicamente Huatlatlauca se divide en dos secciones 
una oriente y otra poniente separadas por una barranca, quizá la lengua 
otomí haya desaparecido de la zona, pero en un inicio pudo haber sido un 
factor de la división de Huatlatlauca, aunque la Relación de 1579 indica que 
hubo sólo una lengua “mexicana”,96 contradiciéndose a la descripción anterior.
¿Pudo desaparecer la lengua otomí en diez años? Esta es una incógnita 

94 Fray Agustín de Salamanca, en Paso y Troncoso, Francisco de. Papeles de Nueva Espa-
ña,�����������
���)�����/$������	��$�	
��0�'�1���0������
����)����"������������
6���
��
de Tlaxcala. Manuscrito de la Real Academia de la Historia de Madrid y del Archivo de 
Indias en Sevilla. Años 1580-1582. Madrid, 1905. Publicados por orden y con fondos del 
Gobierno Mexicano, p. 284.

95 Gerhard, Peter. Óp. cit., p. 290.

96 Miguélez, Fray Juan de, Miguélez, Fray Juan de, et ál. Óp. cit., p. 202.  
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que no podemos resolver en este trabajo, porque los alcances son otros, 
aunque queda abierta la posibilidad a responderla en el futuro.
 Como conclusión para esta sección podemos decir que el barrio 
debe ser entendido “como una unidad social, política y religiosa, la cual 
posee cierta autonomía, respecto a la autoridad central de la población”.97 
Durante el virreinato la religión y la política iban muy de la mano, por lo que 
no existe incongruencia en esta mezcla de actividades, y Huatlatlauca es un 
ejemplo de ello.
 

97 Ledesma Ibarra, Carlos Alfonso. Óp. cit., p. 60.
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La territorialidad en Huatlatlauca hoy, la relación de 
los habitantes con su contexto natural

Esta sección comenzará por analizar una pintura de 1609 dónde aparece 
Huatlatlauca y algunos aspectos regionales, este documento se encuentra 
actualmente en el Archivo General de la Nación y fue realizado porque An-
tonio de Mendoza, el gobernador de este pueblo en aquel entonces, pedía 
en merced un sitio de estancia para ganado menor; la pintura se le atribuye 
a Bartolomé Domínguez que era el corregidor del pueblo.98 

Este dibujo se orienta con el norte hacia la izquierda, como la ma-
yoría de los mapas de la época en que la salida del sol estaba hacia arriba. 
Lo que en esta pintura se puede observar es, en la parte superior Huat-
latlauca, simbolizado por medio de un templo, y acompañado del texto 
“cabecezera Guaytlatlauca” lugar del cual parte un camino que lleva hacia 
Socontitlan�¢��	���
	
�������������
(����������1����	�����"����������)��
esc 1:50 000 actual- que quiere decir cerca del árbol y hace referencia a un 
árbol de sabino.99 

Siguiendo este camino se llega a Tizacovaya que de acuerdo con 
#����������������
�
����}�����������������
����������!�����������������
tisatl”, recordemos que la calidad del suelo en esta región es caliza, por lo 
que no es raro la presencia de este material, que se utilizaba entre otras 
cosas para teñir jícaras.100 

Más adelante se encuentra Mimichtlan, que es “cerca de los peces”101 
cuyo “topónimo” es un pez. Acerca de este sitio, la historiadora Rocío Rosas 
hace referencia de su existencia actual, mencionando la presencia de un es-
tanque de agua pasando la Barranca Grande, tal como vemos en el dibujo 
del siglo XVII y como puede ser ubicado en un mapa actual.

98 Alessandra Russo en su libro El realismo circular. Tierras, espacios y paisajes de la 
cartografía novohispana, siglos XVI y XVI, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 
México, 2005, realiza un análisis de esta pintura en particular  (pp. 122-124).

99 Russo, Alessandra. El realismo circular…, p. 123

100 Russo, Alessandra. Óp. cit., p. 123

101 Russo, Alessandra. Óp. cit., p. 123
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Al oriente de este último sitio nombrado está Coaxochitlan que sig-

���������������������������
�	���1�����������1�	����������
���������
planta denominada coanenepilli –lengua de víbora-, que es mencionada 
en la �����
6������"�������%��	��	��������%�����	�",102 planta medicinal 
&����
�!�������������������������	���
	
����	"��������	���������������
�	��
�������������������(�0�

Se encuentra también presente en el dibujo “el río Atoyaque” es decir 
Atoyac. Están también representadas las barrancas y algunos cuerpos de 
agua cercanos a éstas. Es posible posicionar aproximadamente en el plano 
	�����"����������)����	����
	
������	��!�������������������������$�0�

Lo que es interesante de todo este análisis es reconocer la importan-
cia que la naturaleza tiene en la cosmovisión del tlacuilo,103 tan importante 
debió ser un árbol, como el sitio de donde se obtenía el yeso y la planta 
curativa para que éstos sirvieran de referencia al ubicar el sitio en que se 
deseaba establecer la estancia de ganado. Más allá de la belleza que tiene 
esta pintura, en el uso de los colores, en la forma de dibujar los topónimos 
y el propio templo de la cabecera, se encuentra el valor del contexto natural 
en la concepción de la realidad de los habitantes de la época. 

Partimos de este principio porque aún hoy en día es posible encon-
trar la relación de los habitantes con los aspectos naturales que les rodean, 
que en buena medida son resultado de una herencia incluso prehispánica, 
&����
������	�������������
���	���
!�����������	��������
����
����]	�����
pueden rescatarse algunas originales.

Como es sabido, durante la época prehispánica existió una estre-
cha relación entre el hombre y la naturaleza, el hombre llegó a conocer 
su ambiente para poder sobrevivir, estudió los ciclos agrícolas a través de 
los movimientos de los astros: utilizó los cerros como indicadores y creó 
arquitectura que fuera de apoyo. De esta manera se crearon una serie de 
ritos y creencias que poco a poco se fueron haciendo más complejas. “El 
culto de la lluvia, del maíz y de la tierra expresaba elementos fundamentales 

102 Miguélez, Fray Juan de, Miguélez, Fray Juan de, et ál. Óp. cit., p. 204.

103 Escritor o pintor de los códices antiguos. Diccionario del náhuatl en el español de 
México.
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de la cosmovisión prehispánica; abarcaba un conocimiento práctico y una 
�����/$���������	�����(�0~104 Además, “la interacción con el medio natural se 
da en forma de tensión dinámica entre las condicionantes que la naturaleza 
establece y la correspondiente respuesta del grupo social en virtud de su 
propia visión del mundo.”105 De tal forma que cada grupo humano toma de 
la naturaleza los aspectos que le afectan más directamente y los adapta a 
su propia cosmovisión, como respuesta a la explicación de los fenómenos 
que observa.

Es necesario revisar el concepto de paisaje, puesto que a partir de 
ello se intentará entender como Huatlatlauca se relaciona aún hoy en día 
con su medio. Paisaje es sinónimo de país, es el  “Terruño al que un grupo 
humano se va adhiriendo generación tras generación, en el que entierra a 
����1���	���������
(���
!�������
	����000�������
��^���������������
�����1��
‘aquello que se ve del país’”106. De aquí podemos trasladarnos al término 
de espacio y por consiguiente su apropiación -en este caso la apropiación 
���������
��	���
	��
�����}��������
�����]
�	���
���������&����������~�107 
es decir, para que el espacio exista es necesario que esté limitado. La región 
de  Huatlatlauca a nivel de paisaje se encuentra delimitada por un lado por 
la denominada Sierra del Tentzo, por otro lado por las barrancas y el río 
#	����������������1��
	���������1���	���	�����1����������!��������������
9 y 10. 

Una vez que se estableció el cambio del régimen prehispánico al es-
pañol, y se llevó a cabo la reubicación de personas en pueblos bien estable-
cidos, siguió existiendo una relación de los territorios y los paisajes con las 
“expresiones simbólicas y a los ciclos naturales”108 de antes de la llegada de 
los españoles. Sin embargo, muchas de estas costumbres fueron cambiadas 
y otras negadas por completo, debido a la carga religiosa que podían tener 

104 Broda, Johana. Óp. cit., p. 15.

105 Márquez Murad, Juan Manuel.  Márquez Murad, Juan Manuel. Óp. cit., p. 6.

106 Fernández Christlieb, Federico, et ál. Op. cit., p. 15

107 Muntañola Thonberg, Josep. La arquitectura como lugar. Aspectos preliminares de 
una epistemología de la arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona, 1974, p. 6. 

108 Fernández Christlieb, Federico, et ál. Óp. cit., p. 168
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y a que iban en contra de las nuevas enseñanzas del cristianismo. 
En la cosmovisión prehispánica los cerros tuvieron una gran relevan-

cia, ya que eran vistos como marcadores astronómicos, pero además eran 
entendidos como “engendrador[es] de tierras y linajes.”109 En Huatlatlauca 
aún hoy en día existe un apego al cerro del Tentzo, que es posible notar a 
través de las leyendas de la región. Sin embargo para entender su valor es 
necesario revisar primero la Relación de Huatlatlauca en la que esta Sierra 
es mencionada bajo otro nombre:110 

“El asiento donde está poblada la cabecera y los demás 

sujetos es un valle, y es tierra de muchos árboles y no 

llana: tiene una sierra muy grande. Llámase Zoyapetlayo 

en indio, que quiere decir “estera de palmas”, y es por-

que, tiene mucha cantidad de palmas con que se hacen 

las esteras.”

Vemos cómo de las faldas de estos cerros los naturales se proveían de la 
palma para hacer sus tejidos, que continúan haciéndose hoy en día y que 

109 Russo, Alessandra. Óp. cit., p. 84

110 Fagetti, Antonella. Óp. cit., p. 37.

29
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son vendidos como artesanías. 
Encontramos una leyenda que tiene lugar el tres de mayo en la cual 

se explica que un grupo de nahuales que vivían en San Felipe de la Laguna, 
un sitio próximo a Izúcar, un tanto alejado de Huatlatlauca, llevaron a sacri-
��������'�	(��������1������
���������	��'�1"��#	�
]
�
��$�����6]
1����
la Sierra, para que hiciera llover en su pueblo:

Cuando el Tentzon vio al hombre que le regalaban para 

que hiciera llover dijo: - ¿Este me regalan?, ¿Qué no sa-

ben que éste es mi hijo? Éste todos los días me está 

despiojando, a este lo conozco, es de aquí. A éste no lo 

tomo, yo quiero que me traigan un hombre o una mujer 

para jugarlo, pero uno de ustedes, uno de allá de donde 

ustedes vienen [...] Desde entonces se dice que a todos 

los hombres que viven en los pueblos que están junto al 

Tentzon, él los ve como a sus hijos.111 

111 González Osorio, Ignacio. Leyendas de Huatlatlauca y el Tentzon, Benemérita Uni-
versidad de Puebla, Puebla, 2011. p. 32 
Otra leyenda explica el origen del Tentzo, quien era humano y luchó por el amor de una 
mujer que lo rechazó por feo. El Tentzon trabajó duro para ganar dinero y ver si así lo 
aceptaba la mujer de la que estaba enamorado, pero ella de nuevo lo rechazó, entonces 
hizo un pacto con Satanás, le pidió que le quitara lo feo, pero este se negó,  a cambio le 
dio inmortalidad, poder, riqueza y las mujeres que quisiera, con tal que le sirviera toda 

30_31



58

De aquí se desprende la contradicción, puesto que el cerro mencionado 
–que es constantemente humanizado en las leyendas de la zona- pide sa-
��
��
��������nahuales para llevar la lluvia pero a la vez protege a sus “hijos” 
aquellos que lo “despiojan”, cortando la palma. Es muy posible que en la 
zona originalmente existiera un culto a este cerro “dador de sustento” y 
que a la llegada de los frailes mendicantes, éstos hayan censurado el culto, 
satanizándolo. “Todo lo que en la cultura mesoamericana contradecía los 
fundamentos morales de la religión cristiana no sólo fue rechazado, sino 
que se relegó a los dominios de la entidad que representa y encarna el mal: 
el Diablo.”112 Lo interesante es cómo este tipo de relatos en que se mezclan 
en un solo ente valores contradictorios siguen sobreviviendo. 
 Existen leyendas en las cuales se explica la existencia del Tentzo 
como un hombre barbudo muy alto, tanto que no cabía en el cielo, por 
ello se encuentra acostado y estaba enamorado de la Malinche –el volcán 
tlaxcalteca-, y explican el cauce del Río Atoyac como los orines de ésta.113  

la eternidad. “Desde entonces Tentzon es discípulo de Satanás y todo aquel que desea 
tener dinero o ganar gran cantidad de ganado hace pacto con Tentzon, quien con el po-
der que le fue conferido por Satanás concede todo lo deseado a cambio de sus almas.” 

112 Fagetti, Antonella. Óp. cit., p. 168. A este respecto, esta autora trabaja con profun-
didad el tema del cerro del Tentzon en la cosmovisión de los habitantes de San Miguel 
Acuexcomac, un sitio un tanto alejado de Huatlatlauca, sin embargo, es de gran utilidad 
en el estudio de los pueblos que surgen alrededor de esta cordillera, puesto que se 
comparten muchos relatos, mitos y tradiciones. En la página www.tuobra.unam.mx Emilio 
Velázquez Gamboa publica una versión distinta de esta historia, con el título El anciano 
de las barbas, en las que el Tentzon y la Malinche son descritos como dioses que luchan 
por su amor, en este caso el río Atoyac son las lágrimas de ella al ser probado su amor 
por los dioses: “Cuenta la leyenda que, una vez que los dioses le dieron la orden, Malin-
tzin lloró y lloró hasta que de sus ojos brotó la corriente que daría vida al río Atoyac. Por 
su parte, Tentzon, cuando vio venir el enorme caudal, se tiró a lo largo y desde los pies a 
la cabeza, logró detener aquel torrente [...]de lo que nadie se dio cuenta es que el agua 
se escurrió entre las barbas del anciano. Cuando los señores del universo repararon en 
este detalle, se sintieron decepcionados y, tristes, y se dispusieron a aplicar el castigo que 
habían previsto para el caso de que alguno de ellos fallara. Sin embargo, Malintzin siguió 
llorando a causa del dolor que esto le había causado y el anciano continuó deteniendo 
el torrente [...] Desde entonces, Malintzin se convirtió en una montaña, y la Puebla de los 
Ángeles fue fundada a sus pies. Y allá en Atoyatempan puede verse todavía el caudal del 
�$��#	�������	�������	������������������'�	(���1
�1���&�������������������������
nombres de Puente Chico y Puente de Dios, bajo la mirada alerta y silenciosa de El Pinal, 
quien desde su morada continúa dando cuenta a los dioses sobre el cariño silencioso del 
�
���1"��!
�^��������1�1�	���������
�����1"��^�!�������
���0

113 Fagetti, Antonella. Óp. cit., p. 165.
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 De esta manera encontramos una explicación mítica a los aspectos 
naturales de la zona.

Otras leyendas hablan de la aparición de este cerro como ser hu-
mano, engañando a los personajes, creando espejismos, dando atributos 
especiales o regalando riquezas, pero siempre a cambio de algo.

Además, se hace hincapié en la fecha, ya que existen otras leyendas 
que se relacionan con este mismo cerro tienen lugar el tres de mayo: “Dicen 
que hace mucho tiempo, una noche de un tres de mayo, iban dos señores 
rumbo a Puebla. Salieron de su casa a la media noche, caminaban e iban 
pasando a pie por el Tentzon cuando vieron una cantina […]”114 

Esta fecha no es deliberada, antes bien parece que hace referencia a 
la festividad de la Santa Cruz, que tiene lugar este día, Gustavo Torres Cisne-
ros en su artículo “La Fiesta de La Santa Cruz y los Pueblos Indígenas” indica 
&�����	��/��	
!
������	����!
����������������	����'�"����������$���1�	��
porque marca el inicio de las lluvias, y por tanto los ciclos agrícolas, no es 
casualidad conservar una tradición que indique el comienzo de la época de 
lluvias al tener una función económica. Torres Cisneros cita a Broda: 

}F�����	a de la Santa Cruz demuestra la sobrevivencia 

hasta la actualidad de este importante nexo entre los 

ritos de la siembra, la lluvia y los cerros. En lo alto de los 

cerros abrasados por la sequía de la estación, se sigue 

invocando la llegada de las lluvias fertilizadoras. El pro-

totipo de estos ritos actuales en los que los cerros, las 

barrancas, las cuevas y los manantiales juegan un papel 

	�� 
1���	�	����������	�������
��1�	���� ������	��

del cerro Tláloc celebrada en Huey Tozoztli[…]”115

114 González Osorio, Ignacio. Óp. cit., p. 24. 

XX��}F����
	��������	����
���������������	�]	�����
������
��1������	��������!
-
culan simbólicamente con el cambio de la estación seca a la húmeda, es decir el adveni-
miento de las lluvias (marcado por el paso del sol por el cenit) y el inicio de la siembra.” 
En las comunidades nahuas del Alto Balsas y en la Montaña de Guerrero “Allí la petición 
del agua se efectúa en lo alto de los cerros protectores de las comunidades. En Ameyal-
tepec, la ceremonia se llama yalo tepetl, “la ida al cerro”, lo que implica una asociación 
simbólica entre los cerros, la lluvia y el maíz. Según la cosmovisión prehispánica, en el 
interior de los cerros se guardaba el agua, el maíz y las demás riquezas que garantizaban 
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����
/$�
�������
�����&����������
	�	�����	���������������
6����%��	��	������
reconocen vivamente el origen de todas estas costumbres y el valor que 
originalmente pudo tener el cerro de Tentzo, ello es materia de los antro-
pólogos, aquí solo hacemos un acercamiento. Aún hoy en día es posible 
escuchar a los pobladores mencionar la existencia de cruces en lo alto del 
cerro, de la celebración de misas católicas en el mes de mayo, quizá como 
reminiscencia del intento por sacralizar el lugar, mientras que otros hablan 
���1
����}��	"
���~������
��
��������	
�
����������������
���������0�����
	
��
sigue siendo un imán de creencias y mitos, a casi quinientos años de evan-
gelización en la zona.

el bienestar de la gente. Este concepto sigue vigente hoy en día.” Indica Johana Broda 
en “La ritualidad mesoamericana y los procesos de sicretismo y relaboración simbólica 
después de la conquista”, óp. cit., p.20
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Fundación y crecimiento urbano de Huatlatlauca

��	��������	���
����	��	������������� El documento que nos sirve 
de partida para este capítulo es la �����
6�)����"�������%��	��	��������
%�����	�",116�����
(������X�_>�����	��������������
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a CIIm1no._ 

1. Convenio de 
Sant. lIarfa de lo. R.,a 
2. capilla da l.8. cand_ria 
3. CIIpIlla cM 1M Francisco 
4. capil" da San J0II6 
s. C..,lIIa cM lan Padro y San Pablo 
l. C..,lIIa de 1M Nlcollia Tolantlno 

(!) 
norte 

HuatlatlauC8, ~ JD I Jo I ~DD'" 
tercera etapa de desarrolló urbano 
(hipotético) 

, 
~, 
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Casa Real o edificio 
administrativo 

Camino 

ITIIIIIIIIIII Calle que se propone estuvo abierta 

~ 
~ Capilla de barrio 

I La Candelaria 
~ -; 

Casa Real o Edificio 
Administrativo 

iii i i i i i i i i i i i i i i i i i ii ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Conjunto 
conventual 

Plaza 

71.28m 
85 varas 

. ~ 
~~ 
Cl'ill:! 
~~ 
~ 

I I I I I I (!) 
O 10 30 50 m norte 

Nota. Las dimensiones de la plaza son las actuales. porque se desconoce el ancho 
que pudo tener la calle que se propone estuvo abierta. 

Centro de Huatlatlauca en el siglo XVI (hipotético) 
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Análisis del centro urbano de Huatlatlauca
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Modelos urbanos en la región de 
Huatlatlauca
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 El segundo elemento que tomaremos en cuen-
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La apropiación del espacio urbano de Huatlatlauca 
y su región hoy
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 Aquí nos topamos con un concepto de gran importancia para el 
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identidad:
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poca altura de las construcciones. Los habitantes demuestran una marcada 
división barrial, y de esta manera se relacionan con sus capillas puesto que 
los pobladores tiene a su cargo su cuidado.
 Santa María Coacuacán y San Miguel Cosahuatla son sitios con una 
densidad de población y construcción baja, y se repite el fenómeno de las 
otras dos visitas mencionadas en cuanto a la calidad de la construcción. En 
Santa María Coacuacán se nota una mayor participación e interés de las 
������������������
��
���������������&���������
������
�
����������	���
en ruinas.
 En resumen, lo que podemos ver en cuanto al estado actual urba-
no de las que fueron visitas de Huatlatlauca es un fenómeno de lo que pasa 
en su cabecera, ahora municipal, pero a pequeña escala, cada uno repite el 
1
�1��	
����������	��
6����������
�
������
����
�����	�������&�����-
que no sea del todo positivo nos lleva a cierta uniformidad, es decir, sigue 
habiendo un diálogo regional. Es notable también cierta dependencia en 
cuanto a los servicios y comercio hacia el centro urbano más importante de 
la región que en este caso es Huatlatlauca, ya que las poblaciones aledañas 
carecen casi completamente de éstos.
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Una de las principales características del periodo virreinal es que La Iglesia, 
como institución tuvo un papel preponderante en la organización social, 
económica y política de Nueva España, como ya hemos visto en los capí-
	������	��
��������	�������	�����!������^�����������&�
	��	���������	��&���
aquella que estaba dedicada a cumplir funciones religiosas adquiere una 
���� 
1���	��
�� �� ^����&�$�� 
������ /��1��1�	��� ���� 	�1����� �� ���
�����
	�!
��������������	�����������������
6�������������������
�
����&���
es el caso que nos interesa.

5��^�1��������!�����&�����6���	����&�
	��	�����������	�����
�����������	��
�����
�	���"������������1���������������������&��������
�
1���
(��������	�1
�	��1������!���������
��^�������
����
���&�����-
rrespondía más o menos con la existente en el lugar. “La construcción de 
��	�1�����
�
����������	����
6������$1����������������������������	����
región habitada posee lo que podría llamarse un ‘Centro’, es decir un lugar 
sagrado por excelencia”.145 

La presencia constante, casi en todos los mapas, de la iglesia 

con su campanario alude a la importancia del elemento cristiano 

como punto de referencia espacial más que como símbolo reli-

�
���������
�
	����000��#��
/����
����������	
������
����	���$-

1
�����������������	��
6���"�����������$��������
1
�	��

�
�	���"����1��������$�����������
�����
��	����	
�������
�	�����

los marcadores cristianos como nuevos indicadores territoriales 

agilizaba la realización del mapa.146

Esta característica del centro que rige a la población en el sentido urbano, 
nace desde el siglo XVI y tiene una continuidad a lo largo del periodo virrei-
nal, sin embargo, la arquitectura, sus formas y su uso, irá evolucionando en 
cada sitio de un modo distinto.

Otro aspecto que es importante resaltar antes de llevar a cabo 

145 Eliade, Mircea. Imágenes y símbolos, Taurus, España, 1999, p. 42, citado por Ledesma 
��������*������#�/���0�Óp. cit., p. 74.

X[7��������#��������0�Óp. cit., p. 49.
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el análisis de la arquitectura de culto de Huatlatlauca es el del sincretismo 
cultural que se da en estos sitios, resultado de la unión de las formas de vi-
das prehispánicas, y las traídas por los españoles de la cual ya se ha venido 
hablando con anterioridad. La manera en que los indígenas aceptan una 
nueva concepción del mundo se explica porque 

L����	�����������������������
�
��
��������
��"
������^�	�����

ritos que normaban y condicionaban fatalmente su existencia, a la 

religiosidad del cristianismo. No se formó un vacío. Por lo tanto la 

religiosidad permaneció y fue lazo de unión y cohesión.147 

Se ha llegado a la conclusión de que en buena medida, este proceso de 
sincretismo se dio por una especie de selección148 entre los elementos co-
munes de ambas civilizaciones.149

Por un lado debemos tomar en cuenta la presencia de elementos 
indígenas en la arquitectura virreinal, sobre todo en la creada en el siglo 
XVI, mientras que los españoles no traen al Nuevo Mundo una ideología 
pura, antes bien era el resultado de una mezcla de elementos, de la tran-

X[_�#�	
����� ����+0���]
��0�#�&�
	��	�������� �
��������� Santillana Ediciones Generales, 
��]
����=ZXZ� p. 6.

148 González Galván, Manuel. '��(����������
6����$1������������	��!
���
��0�#	���-
gía personal, ��	
	�	����� �!��	
���
������	�	
�����5�#���)��
���������	��������
-
�����"����]
����=ZZ7���0�__0

X[>����	$�(��������������*�1����������
	��+��	�0�Óp. cit., p. 11. Esta autora cita a Wec-
kman en su libro F�������
��1��
�!��� �����]
���� }#������1�
/��	��
���� ���
�
�����

�$�������1�^�	������
1���
�1���������	����
�	
�����������
��
�	����������(�����
bautismo y el agua bendita; una cierta forma de comunión eucarística; una virgen llamada 
Tonantzin; Huitzilopochtli, concebido por la virgen Coatlicue; un diluvio con su respectiva 
����W������/��
6��������������W���������	��
6��������
����
��������	�1����������
�-
cuncisión; los salmos de alabanza a los dioses; el ayuno ceremonial; la admiración por la 
���	
���W��������
��
������
�	��	�����
���������
��
�����
�
	���
(���W�����������
�������
�������������W���������
�������/��
6����������
6W����������
���
	���W���������
�������
��1�
��������������1�����������
1�����������*
��������'������W����^����&�$���������	���
�����������
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sición del góticoX�Z al Renacimiento -del Italiano y del Español-151  y de la 
presencia hispanomusulmana152����	�	���������������$���������
��0�2���
lo tanto en la arquitectura mexicana vamos a encontrarnos con una serie de 
���1�	�����������
�������
/$�
��
��	
����0

En esta mezcla veremos cómo la cultura mesoamericana aportará 
la mano de obra y la manera de concebir el espacio, de ahí los amplios 
atrios y plazas,153������
�����
��	���&���������
1
	������������
��
��0��
�-
tras que el español dona de su parte la forma, los sistemas constructivos, la 
!���1�	�$�����&����
�1��������	�����������	�]	�������"�����������
���
las acciones de creación de pueblos y ciudades no se hacía de manera alea-
toria, antes bien, existía una planeación, que es palpable en los resultados.
 Veamos a continuación los aspectos más importantes de la arquitectura 
religiosa virreinal de Huatlatlauca.

X�Z�������³�
���(���
���0�Óp. cit., p. 125.

X�X�#�	
���������+0���]
�����6�0��
	0��p. 228.

X�=�#�	
���������+0���]
�����6�0��
	0��p. 237.

153 González Galván. Óp. cit., p. 6
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Las capillas de barrio se encontraban distribuidas en Huatlatlauca, 
la cabecera, representando a cada uno de los barrios. En San Pablo Zoya-
titlanapan, visita de Huatlatlauca, hubo a su vez una división barrial, cada 
������������
�����F��#���
6��F����	��*��(�����2���������������	
"��
��	����	
1������
�����������
���1����������������1�	�����������&�����
será considerada en los análisis. El hecho de que San Pablo Zoyatitlanapan 
tenga varias capillas lo hace distinto al resto de las visitas, pero no es un 
caso único en el contexto virreinal, como veíamos en el capítulo uno. Estas 
capillas eran el propio centro del barrio y estaban a cargo de los habitantes, 
cada una de ellas lleva el nombre del barrio al que corresponde, que a su 
!�(���������������	����	������%��	��	�������F��*������
������4���
�����
������������2����������2������������
���"��'���	
�0�

El patrono tiene un papel fundamental en la organización barrial, 
�
�
������/���������	��	�����1��������������	�1�
������1�����1��154 es 
decir, este santo era el que protegía y mandaba a esta unidad organiza-
�
����������������������	�	���	���
�������
	��1��
��
������&�������������
rendían cuentas y al que pedían favores. 

X�[������#����1
��������F�������������0
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F�����	��1"]
1��������������
������������������
�	���������	��
��	���0���	�1���1�����	��	�1����������������$	����������������������1�-
������&�����	������	���������������������$��������&���1����
1���	��
en su conservación. El listado de espacios de estas capillas es muy sencillo, 
puesto que cumple con los elementos esenciales para realizar los actos 
litúrgicos básicos.155

Por su parte las capillas de visita son un caso similar, la diferencia 
���&�����	�����������	���������
��������1������$��������������
�����
*������	������	�����$��*������"�����	��'�1"��#	�
]
�
��$�0���	������
-
�������1����	�1�
�����������&���
1
�	���1$
1�������������������	���
litúrgicos, ya que un fraile asistía a estos lugares cada determinado tiempo, 
para celebrar misas y para evangelizar.

����	�
���������	��������	����	���������������������
��
�����
���� ������� ���������"��&�$�� ��	����������
	�� ��1������]��������1��
���
que en nuestro caso se encuentra siempre frente al templo, y sirvió no solo 
como vestíbulo exterior a la iglesia, sino que se utilizaba para realizar otras 
actividades, como impartir catecismo, la enseñanza del español, la celebra-
ción litúrgica religiosa cuando hubo capilla abierta,156 como cementerio,157 
�	�����������	����&���������
	
��������1�	�������
60�

El atrio nos lleva a recordar el empleo del espacio abierto en Me-
���1��
���� }�� ���� �	�
��� ��� ����� �!
��	�� ��� ���	�1���� 1����1��
����
de reunirse al aire libre y puede establecerse el nexo formal y vivencial 
��� ���� �1���(�1
�	��� �� �1��
��� �������
���� ��� ���� ��� ��� ��&�
	��	����
prehispánica.”158

El atrio es espacio sagrado, se encuentra limitado por una barda 
�	�
������	��������1�	�������^��� ���&������1
	��!��������	�� ���&�����-

X���F����1����������*������#�/���0�Óp. cit., p. 98.

X�7�#�	
���������+0���]
�����6�0��
	0��p. 277. No confundir sin embargo, la nave de la 
���
������
��	���������	�
��� ����!����	������	��������	�
����������������	�����$���
��
una porción.

X�_�#�	���1�	��������������
���������������!
�
	�������	��'�1"��#	�
]
�
��$�������������
Pablo en Zoyatitlanapan lucen aún algunas cruces de sepulcros, aunque no se siguen 
�	
�
(�������	���������1�����������1�������������������
/�	��0

X�\�#�	
���������+0���]
�����6�0��
	0��p. 276.
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92

��������
	��
����������
�����1�������/��
6�������
����������
�������������
espacio abierto profano de otro abierto pero religioso pero no lo cierra por 
��1���	�0���%��	��	������	�����������
��
������
�
�����	
����������	�
����
cada una con sus propias características, todas presentan almenas excepto 
���������^�	����!�	���������	�����$����������������������������
�������
����
���������
���"��'���	
������	��'�1"��#	�
]
�
��$�0�F�����������
����
���F��*������
���������������/����������	��
���0�����	�
��������!�	��
tiene una barda singular, que forma arcos invertidos, posiblemente hechos 
de esta manera en el siglo XVIII.159 

2����	�����������������������	�
������$�����!��������������	��!����������
�����������������&���}�
�
��������	�����������
	����������������
��	�0~X7Z 
F��1����$�����������
��
������
�
��������%��	��	������	
������1�������
arcada real, y aquellos que no tienen probablemente la tuvieron en algún 
momento. Las dos arcadas reales del convento son muy sencillas, construi-
das en el siglo XVI, la principal está enmarcada en un rectángulo de cuatro 
metros y medio de alto, formada por tres vanos con arcos de medio punto, 
��1�	��������������������
��0����������	�����������������	"�	�1�
��
enfatizado por una cornisa. La otra es de forma muy similar pero con un 
solo arco. Mientras tanto, las arcadas que se observan en las capillas161 son 
más bien barrocas y algunas neoclásicas, otras han sido reconstruidas pero 
intentando respetar las formas que posiblemente tuvieron como en San 
����0� '����� ��	��� �������� 	
����������
��� ���	��� ��� �����	��� �
��	��
unidad entre ellas, elevándose siempre hacia el cielo.

4
��1�	��������1�	��&���������/��1�����	�������	�
����������-
1
��������
������
��1�	�������	���������^�	����!�	���������	��

X�>������'������������#��^����0�El convento agustino de Huatlatlauca, Puebla. Su arqui-
	��	���������
�����
�
�������
1�6�
��0�'��
���������	�$����%
�	��
������#�	���4����	������
4
����/$����F�	�����5�#�����]
����=ZXX���0�EZ0 

X7Z�#�	
���������+0���]
�����6�0��
	0��p. 274.

X7X�*��
������������
������������������������������	�����������������	��
����������
��-
�"���	���������2����������2������	������F��*������
�����������	��
���0�*��
��������!
�
	���
	������������
�����	
�������������������]���	����	��'�1"��#	�
]
�
��$���&�
("��������
6��
���
�
����&������]
�	
����������	�����$��*������"�	�!��	������6���&�����/�	����/$���
y algunas piedras en el área.
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93_94María de los Reyes,162 este camino, como su nombre lo indica, tenía como 
���
������
���������������
������	��!�������������
��������������������������
en este caso de estudio sólo se conserva la cimentación de dos de ellas, la 
suroeste y la noreste,163���1��!
1��������	�
��/���1��
�������1��������-
blemente en el siglo XVIII quizá haya sido en tal momento que se decidió 
eliminar estas capillas aunque de ello no hay seguridad.

Un componente ligado al atrio sobre todo en los conventos del siglo 
XVI es la capilla abierta, 

Las capillas abiertas fueron los templos anteriores a las iglesias te-

chadas de una nave o planta basilical. Se hallaban incorporadas a 

la estructura conventual y desde ellas se podían dirigir ceremonias 

o las funciones didácticas, sin obligar a los indígenas a permanecer 

en un recinto cerrado, cosa muy contraria a sus costumbres.164

X7=���������*�	"��������+
���������������*��#*5F'#����	��/������	���������������
del siglo pasado.

X7E�*�	���������+
�������������*��#*5F'#0

164 #�	
����%��"��(������+0�*��
�������
��	����
������������]
��0���]
����4����	������
#�&�
	��	�����5�#�����]
����X>\=���0�EZ0
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 En la zona de estudio, la capilla abierta sólo está presente en el 
��^�	����!�	�������%��	��	������������
���1�	����������
�����������
��
de San Pedro y San Pablo, en la que si se realiza un estudio de las etapas 
constructivas, gracias a los elementos que se conservan, se puede pensar 
en la posibilidad de que el presbiterio haya funcionado como tal en sus 
etapas iniciales. 
 Mientras tanto, en el convento, la capilla abierta se encuentra al 
norte del templo, en el mismo paño, levantada del nivel del piso un metro 
��1��
�0����!������
������	�
�����������	��
��������&�������������������
columnas esbeltas de capiteles labrados. Sobre ellas descansa un dintel de 
madera. La forma de la fachada de la capilla abierta es muy sencilla, y como 
���
�
���#�	
������������������	����������������
	������������
	��
��
careciendo de espacio de transición entre la zona del altar y la nave indica 
que se trata de una capilla abierta primitiva.165 

La nave  del templo es el espacio cerrado en que se lleva a cabo 
��� ��	�� �
	���
���� �� ��	"� /��1���� ���� ���	��� �����
��� ����
������ ��� ������
sotocoro, el presbiterio y la nave en sí –el espacio en que los feligreses per-
1�����0����	��1���	����	
��������!����������
6����%��	��	����������
primero es la nave rasa sin distinción con el presbiterio, es decir es un solo 
muro continuo. Ello sucede en las capillas de barrio de La Candelaria, San 
����������4���
���W������������
��������!
�
	���������
�����*������	�����
��	��'�1"��#	�
]
�
��$���	����
	���
6������������������
1
	
!���&������
estos templos, y de la sencillez de la solución, en la mayoría apenas se hace 
diferenciación entre nave y presbiterio por algún elemento como pilastras 
adosadas.

5��������	
�������&������&�������!��	�1�
������������������
��������
	��
����1�
���������
6�����
������1"������	�����	�����	����
�����	�1����������^�	����!�	����166 en la capilla de San Pedro y San 

X7��#�	
���������+0����]
��000��6�0��
	, p. 133-135.

166 Martínez del Sobral explica que los templos de conventos que tienen planta cua-
�������������	
�
(����������!
�
	�������������	
�1����������������!
�	
����������-
dianías, tal es el caso de Huatlatlauca, que como ya vimos, comenzó siendo una vista de 
Tecamachalco y que hacia 1549 se convierte en guardianía. Martínez del Sobral y Campa, 
������
	��+��	���Los conventos franciscanos poblanos y el número de oro, Gobierno del 

98
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2�����¢^��	������	������
6����������� /���������
������
��	�� 

�
������
en Santa María Coacuacán, esta disminución en la sección permite marcar 
muy claramente la transcición entre espacios enfatizado por el arco triunfal.
 Por último, un tercer tipo de nave es el de crucero aunque apenas 
formado por un nicho, ello nos indica que la nave pudo ser transformada 
en años posteriores a su construcción original, o que en realidad surge más 
tardíamente. Sobre este crucero se desplanta una cúpula; esto hace a este 
tipo de capilla distinta formalmente a las otras. Sucede en la capilla de  San 
Nicolás Tolentino, y en las capillas de barrio de San Pablo Zoyatitlanapan.167

 El siguiente aspecto a analizar es la torre campanario, presente en 
��"�	
��1�	��	�����������
��
������
�
��������%��	��	��������
��
���������
�����������1��������F��*������
���������������������������������	��
�-
res, es posible que el resto haya ostentado este elemento desde su origen. 
2���$�1������
��&�����	����������� �������	�	����� �����&�
	��	�������
������
6������������������"�	��������
��0�#�������������
������������
escaleras adosadas al muro exterior, y por este mismo medio se entraba al 
coro, es decir, era posible entrar a este espacio aun cuando el templo estu-
viera cerrado -salvo las capillas de San Pablo Zoyatitlanapan-.

��	�������2���������]
����X>\\���0�XX\0

X7_�F��#���
6�����2�������F����	��*��(0
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 Todos los templos en la región de estudio tienen una torre campa-
nario, a excepción de San Nicolás Tolentino que tiene dos, a los lados de la 
fachada. Mientras que la capilla del barrio de San Pedro y San Pablo tiene 
������������	�������������������
�	
	��������������1
�1��1������	�����
una en la fachada principal de frente y otra posterior -que ahora está re-
construida-. 
� �����^�	����!�	���������	�����$����������������	������������
-
llas de barrio de Huatlatlauca que tienen una torre y las capillas de visita de 
Santa María Coacuacán y San Miguel Cosahuatla tienen este elemento a la 
��������������/�������¢�������0��
�	����&�������	��'�1"��#	�
]
�
��$����
����	�������
������������
��������2�����3���	
	��������	�����
�����
(&�
��-
da.

La función de la torre campanario es albergar como su nombre 
���
�
���������1�������������	��������
�	�������&����������
	�	�������
������������������&�
�����	�����	������������������������������1�
-
carse entre sí. 

5����1�	����1����	�����������
��
���&��������	"����
(����
����������
�	$�����	�����/���1�	�����������!��������������&�
�����	���
	��-
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�
��������	�������
����������������!��	
1�	��������������	���	�1�
�����
encuentran los implementos necesarios para la misa. 

En todas las capillas la sacristía la constituye un cuarto pequeño 
adosado al cuerpo de la nave, casi siempre a la derecha y a la altura del 
presbiterio, con una puerta que comunica directamente estos dos elemen-
tos. La sacristía de la capilla del barrio de San Pedro y San Pablo se ubicaba 
originalmente al sur del presbiterio, se conservan algunos muros derrum-
bados y la puerta tapiada que abría hacia este sitio, sin embargo, segura-
1�	�����6������
�
6����	��
����������������������
�������	���	�1�
��
adosado pero que seguramente sirvió como capilla originalmente. En el 
�����������!�	����������
�	$����	"���������������������������������	����^�	��
���	��������
��&���������1���	�����
�	$�����1���1�	�������	�0
� %��	���&�$�	��1������������
�����1�����	��������
�	
	�����-
neros que estamos estudiando en la región, a continuación encontraremos 
particularidades.
� #�]��������������
������������
�����%��	��	�������]
�	�������
varias habitaciones que los habitantes denominan “barrios”, en estos es-
���
��������������������1
����������������	�����	���������������	�1����
realizar gran cantidad de alimentos para todo el pueblo y las personas de la 
región. Estos elementos surgen de la necesidad de un sitio próximo a la ca-
pilla para llevar a cabo esta actividad. Se trata de elementos con muros de 
piedra, de planta rectangular con una sola puerta, con cubierta de terrado 
sobre vigas de madera. 
� F�����
����������4���
����	
�����������
������
����������������
��
de cuatro habitaciones, San Pedro y San Pablo tiene cuatro de estos ele-
mentos, que cierran hacia un patio interior, el cuerpo que se encuentra en 
el extremo sur, fechado como siglo XVIII conserva una sencilla portadilla, las 
�	�������
	��
��������
���1��
������������	��������!"������6�������
1����0�����
���"��'���	
�����������
����&���	
���1�������1���^
������
������]������������������������	
�
(�����������	�����	������1�����
�������
�������0�#�&����������������
�	�������
���1��
���������]
�	�����
fotografías de algunas puertas formalmente interesantes.
 Esta misma capilla tiene además, tras el presbiterio un pequeño 
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camarín, sitio que se utiliza para cambiar al santo patrono de vestimenta, es 
la única que presenta este elemento en toda la región.
� �� ���	�� �� ���� ���
����� ��� !
�
	��� ��	�� '�1"��#	�
]
�
��$�� 	�$��
��
�
��1�	����������1����&�
	��	6
���1"����1���^������������	������
-
blemente funcionó como vicaría, es decir, pudo haber residido en este lugar 
��/��
���!
���
�����1����
��������������!
�
	��1"�����^�������������������168 
porque al sur del templo aún se conservan en ruinas algunas habitaciones 
sencillas, de algo que pudo funcionar como pequeño claustro, además de 
����^
�����������	�����	��
��0�����/��	����1�	�������������������������
ido perdiendo su forma, y en algunas partes ya solo se observa la cimenta-
ción, todo ello por falta de uso y mantenimiento.
� ������	����������	���������!�	�����	���������^�	����������
���
��������
�������������!�����������
�������������/��
����&������
	������
este sitio, por lo tanto, tiene un programa arquitectónico único con respec-
	���������	������
��
�����	��
����0���������	����^���������	�������
�����
atrio, el portal, que es un pasillo cubierto que sirve como primer vestíbulo 
�����!�	�0�#�	��!��������	���������������(���"�����������!��	$�����
��1���	�1�	����������&����$�������
	��
��������]	��
��0���������	����^��
��������!��������
��������
	��
���0��
���	�1�	����1�
������������-
biterio, como ya veíamos estaba la antesacristía, que servía de enlace entre 
�������
�	$��¢&�����	"�������������������	�������
��������	�1���0�'������	�����
encontraba la cocina. 
 Mientras tanto en la esquina suroeste muy posiblemente estaba 
albergado el refectorio, que era el sitio en que se servían los alimentos. Las 
dos habitaciones entre este último espacio y el zaguán probablemente se 
���������$���� �������
���������!�	�0��]
�	$����������������&�����-
municaban hacia la planta alta, una tras la antesacristía que quizá tenían la 
���
�������/��
�
	�����������������
1���
!����������	����������
	��
6�����
��
������
���������
�	$�����������������������
��0�F����������������������&���

X7\�#���������
	�	������%��	��	������1��
���&�������	��'�1"��#	�
]
�
��$�����
asentó originalmente el convento y que posteriormente se cambió de sitio a donde ac-
	���1�	����	"����	��	
�������^��	�����
!���	���
	��
�������/�����	���������
��������������
tanto esta idea como la de que fue vicaría es meramente especulativa, ya que no hay 
documento escrito disponible que sustente ninguna de las dos posibilidades.
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serían las principales, se encontraban al sur del convento, aunque actual-
1�	��1��
���������������������������/��1����
�
��0�
 Muy importante, al centro, se encuentra un pozo que recolectaba 
agua de las cubiertas, conducida al patio por una tubería de barro en cada 
������������&�
����������1����������	�0���%��	��	������������	����������
el clima es árido, sin embargo durante el verano las lluvias son más o menos 
abundantes por lo que era importante esta recolección para su uso en el 
��
��
�.

Es común encontrar, en la mayoría de los patios de los monas-

	��
��������
������������/��	��������
��������$�����]�������
�	���

2���(�*��(��&�
�������/��
������*�
]	�����������]��������������

que debido a que el monasterio está ubicado en región árida, 

���	���������^
��������^��������	
��������������������������

las aguas pluviales desde las cubiertas del convento y posi-

���1�	��������
����
�0������	���	�	�����������������
�����

��
��
����
	���������	����(���������
1��������%��	��	�������

��2������������^�1���0169

X7>�#�	
���������+0���]
�����6�0��
	0� p. 379 
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 En la planta alta encontramos las celdas de los frailes, contamos al 
1����	�������������^$����
�	�0�F�����
	��
6�������
���������1�	������-
��	����������
�	������!
�	���
���	�����
������	�
����������������	����	��$��
la biblioteca. En la esquina suroeste, quizá se ubicó la sala capitular, con su 
espacio amplio para reunir personas. Mientras que en la esquina sureste se 
��������������	����������
������1��	
��0
 Como vemos, este claustro tenía un programa completo, aunque 
���
�������������������!$����������
����������������
��	������������
���
^��	�������&��������!�	��������&���������1�����
6����	������2�������
��1��%��^�	(
����'���1����������*����	
���0���	�1���	�1�
�����
���
������^��	���&������/��������
�����������������������������������1���
por los espesores de los muros, y por los vanos cerrados o abiertos.
 Por último tenemos dos espacios abiertos más, correspondientes 
�����^�	����!�	������������	��&������!$����������	
!���!���	�������/��	���
����������������������&��������	���	�!������^
����������������&�����!��-
tigios. Ya se habló de lo importante que era la recolección del agua; este 
��^
������
���1�	����	�!����1�
�������������(������ �����	��������	��
que se encuentran a la misma altura.
� 4
��1�	����������&�
��������	��������^�	����!�	������	����
el cementerio, se trata de un amplio espacio, bardado, con acceso desde la 
calle.
� �����	��1���������1��������
����	������
60�����������	��
���
�61�� ����������� ���� ���������� ��
��
��� �����!
6� ���� ����
���������
1��������	
��������
��1������!�1���	�1�
���61������������1�	���
������
	����	����� ����������������
��
������1������	�
���������������
y arcadas reales. Las naves resueltas de modo similar o con apenas algu-
nas variaciones, el uso de la torre campanario, y la sacristía. Todos ellos 
elementos indispensables para el acto litúrgico, los primeros, abiertos, son 
resultado de una necesidad evangelizadora y “aportaciones americanas a la 
arquitectura conventual”,X_Z���&���	�1�
���������&�
	��	����1������1��
las capillas de barrio y de visita. 
� �
�	����&������ �����	�����������
��
��1"����1���^�����&������

X_Z����	$�(��������������*�1��0�Óp. cit., p. 192.
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pequeñas dimensiones, consigue en un mínimo de espacio resolver las ne-
���
��������� ���� /��
����1��
��	��0�#�����������	������&���������
desuso, al paso del tiempo, a la salida de los frailes de la región hacia el siglo 
������������	
������	���������
���1��
�����������������������������
de modo particular, pero esta materia será analizada en la última sección 
�����	�����$	���0�#������������1�����������	�1��������1"��
	�����	���
que es el de los aspectos formales que le dan carácter a la arquitectura en 
esta región.

��������	&������	#��	���	������	�	��	�#��������	
��	���
����	��	������������
 
5���������
1����
����1"���������&���	
����&����&���!
�^����%��	��	������
es la de unidad que existe entre su arquitectura religiosa sin importar las di-
1��
����&���������	����������
��
��0�*������������&�����������	
���
sus características propias y no podríamos decir de ninguna manera que 
���	����� 
��������������$��������� �����^����1�0���� �����������	���
valores nos ayudará no solo a comprender el origen y desarrollo de esta 
arquitectura, sino a respetarla, que es uno de los aspectos más importantes 
para la conservación del patrimonio. 
 El primer elemento del que hablaremos es la orientación, de en-
trada nos parecería incongruente contemplarla como parte de los aspectos 
formales, pero, en buena medida, la orientación nos habla de la manera en 
que el sol provoca las sombras sobre la fachada, y por supuesto la manera 
��&��������
��
���������
�
�������������������$�0�
� ��������
6����%��	��	������	�	�������^�	����!�	�����������-
pillas de barrio y capillas de visita siguen una orientación oriente-poniente, 
��������
	��
�����
���������������������
��
�����	��������]��	������
��������
desviación que cada pueblo presenta, sí hay una marcada tendencia hacia 
��	�����	�����
�����^��	��������
����
6����	���
�1�������
����������-
te.171  Vemos cómo en la construcción de los templos de Huatlatlauca se le 

X_X���	�����!
��
6����������	���������^�����	"������
��������������������������
-
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dio prioridad a esta orientación. Sólo excepcionalmente la capilla de San 
�
���"��'���	
���
��������^����	�������������1������
���1�	���������
���-
la de frente a la plaza de este barrio.
� ������ ��� �
�
������ ��� ��� ��
�	��
6� ���
�� ��� ��	�� �� ���	��� ���
�������������	��'�1"�����#&�
����� 
1���	�	��������������� ���	���
���
�������
�	�������1��	����1�^��	������
����&������1�
���	�������1�!
-
miento del cielo, además, el paraíso estuvo en el oriente y se trata de volver 
����0�#��1"��*�
�	��������1���������
�	������������/�	��3����$��0172

��
��
6�������	
���������	���/��1��&����������������
(�����!
�^���
���	�1�	������������^��
oriente-poniente, varía en cada latitud.

X_=�%�
�����0��%�
�����0�El simbolismo del templo cristiano,�������0���������	���+���������X>>_��
p. 41-42.
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111 El siguiente concepto que analizaremos es el de la volumetría, se 
�����	���&�$���������"�
�
����"��������������
��
�������	��
������
-
�������������������1"��
1���	�	���&�����/��1�������^�	�����$�����-
��	�1��������!�	�������	�����$������������������1�����1"����1���^��
y el que más elementos tiene, la capilla de barrio de San Pedro y San Pablo, 
&���������&���	
���1������1���������]������������������&������������
��1���������	�
����!��������
�	$���&�������������	�	
!������	���^���
�
��
de las capillas de visita de Santa María Coacuacán y San Miguel Cosahuatla. 

Las conclusiones que podemos obtener es que existe una estrecha 
relación formal entre el atrio y el templo -aunque las dimensiones y propor-
ciones sean distintas en cada caso- este espacio anterior lleva a percibir la 
frontalidad de la fachada173, focaliza la  mirada hacia la parte central y hacia 
el interior en el altar. Este efecto, a la vez se acentúa en las naves rasas, ya 
&���������������^��	���!������&����
�
������!
�	�����
����	����	�0174

X_E���	��/��	��
���������1
	�������!�������
����
������
��"
��������������
6�����
espacio. González Galván, Manuel. Óp. cit., p. 9

174 #��	���������1�	��
�����%
�	��
��������#�&�
	��	��������]
�����
�����������0�����+0�
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F�����
��
������	��
��������������������]���	������
���"��'�-
��	
���� ���� !
�
	���&������1"������ ��^�	������%��	��	������ 	
������
!���1�	�$��1������
���������!��/��1����������������������������	���-
����������	�������	�������1����
����1�����1�	��!��	
�������	��	
���1�����
^�����!���1�	�
�������1�����
6�������	����������������W��������
	��
����
anexas al templo, ya sea el claustro o la sacristía y barrios son los más ba-
^���� 	�1�
�� ��� ���	�� ���	������� �� ���
��	��� �����0� ��	�� ��1�
��
6�
1�������������� ��� �����
6����� �������� �
�
���	
!����� �����&�
	��	����
del siglo XV��

El Renacimiento crea espacios arquitectónicos reposados, 

mesurados, equilibrados, cuyos componentes edilicios se re-

matan cada uno de ellos individualmente para la visión, evi-

tando la continuidad en las formas que pudiera producir en 

la percepción del observador sensaciones de continuidad o 

��� 1�!
1
�	�0� '���� ��� �&�
�
��
�� �� ��W� �� �
���� ����
����

reside el sentido espacial del Renacimiento, es su característica 

/���1�	������	��1�������� �����1���
�
6���� �����������

observa tanto en pintura y en escultura como, desde luego, 

en la arquitectura. Equilibrio que no hay que confundir con 

estatismo.175

�
��
����	�����
��
���/��������	��
����1"�����"������	�����
��������1�-
�������������������!�����	�����������^����������&�
	��	���������
���������
otorgándoles esa uniformidad de la que hablábamos.  

Un segundo tipo es el de la capilla de San Nicolás y las de barrio 
de San Pablo Zoyatitlanapan, en las cuales, es más clara una disposición 
barroca, por el crucero y bóveda, provocando en el usuario una percepción 
distinta del espacio, no solo al interior sino al exterior, con un mayor movi-
1
�	����̂ ��������/��1��0�%���������	�������1�
��
6�����$�������	���
y curvas, aunque muy mesuradas, es precisamente este último aspecto el 

#�	
����%��"��(��4����	������#�&�
	��	�����5�#�0

X_��#�	
���������+0���]
�����6�0��
	0� p. 229.
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que hace que a pesar de tratarse de soluciones distintas siga habiendo 
��������
6���������	������
��
�����	��
����0�������
������!���1�	�$��������
��
��
������
�
��������������
6����%��	��	���������1��������������1�
��
algunas formas, pero siempre de un modo equilibrado.

�����!��� ���� /���������������������� ������
��
���&��������	"�
analizando, nos ayuda a comprender la liga formal que hay entre todos 
������� ����$�1��� ���
������ ��� 	�1���� ���� ��^�	�� ��!�	���� ��� ��	��
María de los Reyes como el origen o probable inspiración, no podemos 
���������	��&�����	���������� 
����
���
���	���������
� 
	�
������ ����
resultados, como aún al paso de los siglos, conforme las capillas se fueron 
construyendo se trasladaron algunos elementos generales de la disposición 
en sus fachadas. Notamos principalmente dos grupos, las correspondientes 
���������
������������
�����������!
�
	��&���/�������^�	������%��	��	��������
���	��������������������
��������2�����3���	
	������¢&�����/�����^�-
	�������	��&�������/��������	
������1�������1���^
�������
1��
���0�

San Nicolás Tolentino, en su estado actual, se diferencia visualmen-
te del resto de las capillas, al tener dos torres campanario, y un remate 
1
]	
�$�������
���1�	������
���1��
��������!��
�������
���������������
de los siglos hasta tener el aspecto que hoy se observa. 

En todos los casos, la fachada se forma principalmente por dos 
������������&�����	
����� ������	�����&���!���1�	�
��1�	������
�
1���
como un rectángulo o cuadrado, y el de la torre campanario, vertical, al 
lado, a la derecha o a la izquierda. 

Cada torre campanario tiene su propio carácter, desde la que 
1���	������
����
���
����1����1�����1�����������^�	����!�-
tual de Santa María de los Reyes, la más esbelta y con remates en forma de 
��1�W����	���&�������1"�������������������������1��F����	��*��(0�'�����
ellas nos elevan la vista hacia el cielo, al disminuir su sección en cada uno 
��������������������	��!������������1���0

Las portadas están compuestas por dos partes, una inferior y otra 
superior, en la última siempre aparece la ventana del coro, con distintas for-
1���������1
�	�1�	��������������&�����������	�1�
��1
]	
�$������
cerrada con arco de medio punto. En el caso de Santa María Coacuacán se 
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113

desconoce la forma de este vano porque en la fachada se ha derrumbado 
esta parte.

En las capillas de barrio de Huatlatlauca, la portada se limita en 
sus costados por pilastras adosadas que se continúan en ambos cuerpos, 
�]���	�����������������������&��������������
���	�������������¢�6������
marco de la puerta- cuya continuidad la rompen dos atlantes. No obstante, 
la percepción que se genera no es de rompimiento, antes bien de unidad. 

En general es visible una preponderancia del macizo sobre el vano, 
��&���������1�	��
6����
�����&�
�
�������	��������������������^�����
de luces y sombras que hace que se perciban fachadas menos masivas, 
cada una, dependiendo de la cantidad de decoraciones, se asimila de dis-
tinta manera.

Los remates de las fachadas regularmente consiguen darle cierto 
1�!
1
�	��� ��� ���� ���� 1��
�� ��� ��1����� ��� �� ����� ����� ����^�����
��1���������!�	�������F��#���
6����1
]	
�$������1�����2����������
2����0�#��]����
6������	��'�1"��#	�
]
�
��$�������������1�	������
�����
únicamente presenta una cornisa.

���������!������	��������
��������1�����������4���
�����&���
aún presenta restos de pintura mural y ha perdido sus esculturas. O de ma-
������1���^
������1�����������2����������2������&������
���
��������
un barroco mesurado, con la superposición de sus pilastras y cornisas que 
generan movimiento, y un gran detalle en su ornamentación. O la de La 
Santa Cruz en San Pablo Zoyatitlanapan, que aunque utiliza principalmente 
��� �$������	������������������� �$���������������������
�	��������������
sensación de movimiento.

���	���������������	���	���	������������������(�� ������	��������
��^�	�� ��!�	���0� ��� ��^��� ��	�� ��
��
�� ��� �����
�� ��1�� ��� ���
����
composición, mientras que al aproximarse su detalle sorprende. 

�����	��1���������1�����1�(���������������������������	���
de la ornamentación de la arquitectura religiosa de Huatlatlauca que vale la 
pena mencionar por su plástica y belleza singulares.
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Sobre esta portada tenemos un comentario que es útil traer a este 
trab�^��

��	�������
1���������(��������
������/����������%��	-

latlauca, Puebla, extraña porque interpreta a su manera 

los cánones formales cultos acostumbrados, en una ver-

�
6�������	���������������&������������1������/��	�-

nada el horizonte tradicional de los lugareños, aparecen 

!��
�����������!��	
����������
�������/��1��������1�-

nera tradicional mesoamericana, alguna con enormes 

pistilos, en nada europeas, si acaso solamente en su dis-

posición como hilera de medallones o perlas isabelinas. 

�����������1�^�	���������&����������������1�	��

�����������	�����������
�
��
���������������
�������#-

tropología, tal y como lo presenta Reyes Valerio.176

El cuerpo inferior de esta portada es de un gran equilibrio y mesura, las dos 
����1���&�����&�������������������	
�������������1�	�
��1�	��

X_7�#�	
���������+0���]
����¬�0��
	0��p. 21.
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sino formalmente al carecer casi por completo de ornamentación, mientras 
&��� ������	�������
��������	�����	�����������1�!
1
�	��&��� ���!�	���
triple del coro, que ahora permanece tapiada, le da, con la sinuosidad de 
una serpiente, se forman tres arcos que bien podríamos relacionar con la 
��&�
	��	����1���^��0�*��	�������1���&����
1������������������	
���
����	�����������	
����� ���������	���������� �������0�F����������	���
mencionadas, que limitan el diseño de manera horizontal, forman parte 
	�1�
�������	��1�!
1
�	�������
	��������/��	�1�	�������^�	�0����
trata de una portada que poco se relaciona en sus formas y composición 
��� ���� ��� �	���� ��!�	��� �� ��� (��� ��
�	�� ��� 2�����0� ���	�� ����
maestría en su mano de obra, sin lugar a dudas el constructor fue un alarife 
de calidad.
� 5�������������	�����1�	������!������������^�	����!�-
tual es el artesonado que ostenta al interior del templo, es uno de los pocos 
�^�1�����&�����������!�������
��������������������]����
!
������	�	
���
y resulta ser todo un catálogo de iconografía. Esta cubierta se resuelve 
con un artesonado de madera, una serie de vigas, zapatas y casetones, 
���	
���!��
���^"������������������������������������������&��������!�(�
sostenían un terrado –hoy cambiado por concreto- en sus casetones es po-
sible observar el escudo franciscano, ángeles, la Eucaristía, el anagrama IHS 
–de modo invertido-,177 la tiara papal, quimeras, leones, y algunos otros de 

177 Ello sugiere que para elaborar el anagrama se pudo haber utilizado algún molde de 
���������������^�1���0�����	������������$���1�	�����1������������&������	��	�����
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���"�	���1"���
�����"
�����������1�	�$���
���0�#�����������	�����$	�������

	�����������
������"1
����������
��^����
	�����	��
6�������1����$��
��������������������/��^�0
� ���
�����1�������������������	��	�1����	
�����	����^�����	�������
��1������1���
1���	�	�����	��/���������	���������
��
�	��1���������
enorme zapata polilobulada labrada sobre una pilastra adosada al muro 
recibe la viga maestra de madera sobre la que se asientan las vigas per-
pendiculares o secundarias que a su vez cargan el piso del coro. Entre estas 
!
���������������!
�����
�
��������/��1��������
���������	�����	�1�
��
���1�	����������	����&���/��1�����������������#'��0�F��(���	�����
-
lobulada ya mencionada representa formalmente en su costado perceptible 
la imagen de un sol con cara, mientras que en la parte inferior que queda 
libre se observa la cruz sobre el orbe –el triunfo del cristianismo sobre el 
mundo-. 
 La viga madrina, a su vez, está labrada en sus tres lados visibles, en 
�������������!��"������������
���
��
6�)F���#����#F'�����������178, 
motivos vegetales, haces en forma de X unidas por coronas, leones, sol-
���������!��	
1�	����1���&�����&������"��
����
��/����1
�	����

letras, quizá más de uno de los tallados se encuentre invertido.

178 Gloria al Señor en el Cielo.
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luchan contra un ser parecido a una quimera, estrellas de ocho puntas –es-
	���������+���179-, águilas y ángeles Verónica.180 
� %��
�����!
�	����
�	��������������^������������	����������������������
�1�������������������������)�������+��	������������������	�����	��������
��	��	�1���0�#��
	��
���������!�	���]
�	���	�����������1�	������1�	�-
les que son destacables, la pintura mural y las columnas del corredor. La pin-
tura se ha conservado al paso de los siglos gracias al clima seco,  en la planta 
��^����������
��������
���������1������	���������
	���������/���1�	��
decoradas que coinciden en posición con las columnas labradas en cantera 
del corredor. 

179 Este símbolo debió haber sido aceptado con facilidad por su analogía con Venus, 
ya que según parece, esta región tenía como dios tutelar a Citlalpul, que quiere decir 
}��	�����~���}��	�����	����������������1����~��
�����(��4������������et ál. Óp. cit.���0�=Z=0

X\Z��������
�����������1
��ángeles verónica, esta representación es bastante común 
�� �������� �]
�	�� ��������������������&��������	�� ��	�� �
�	��
����� �� ��� �
���� Lo 
mexicano en las artes plásticas, �	�����^�1�������������������
(�������������
	�������
�����"���(�*�	�����1
����Santa faz con dos ángeles, �
��������� 	�1�
��������
�����������
�������������	��
����&��������������	�1������������	�������������������
Reyes, Toledo. Hay de igual manera, representaciones medievales con este mismo tema. 
�
�	����	�	������]
����]
�	���	����"��������	�1���
1
�����������	��������/��1��
��	��������������
��������������*����������%��^�	(
��������!��
����
�������	
�1�����������
���
6����2��������1��#��	(
�����'���1�������0�
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 Hay un friso con motivos animales y vegetales, así como ángeles 
&�����&�����������������	�����������"��
�������	
����������(6��	��-
!��������������������0��	�����������1���/������
��^�����!��
�����	���
de gran tamaño que corresponden a la orden agustina. En lo que respecta 
al claustro alto, la pintura mural es más sencilla, a lo largo del pretil del co-
rredor fue pintada la representación de una balaustrada en grisalla, que se 
repite en los muros laterales del claustro, respetando la altura del pretil. Hay 
!��
���"������&�����&������������1�������������%�0�
Únicamente en las esquinas se pintaron escenas, a modo de nichos.  Cons-
tantino Reyes-Valerio en #�	��
����
�	
�� dedica una parte de este libro al 
estudio de estas pinturas y explica que en Huatlatlauca se encuentra uno de 
los ciclos pictóricos más completos que se conservan del siglo XVI.

4
��1�	�����������	����^������������������	"�/��1�����������	���
arcos y un vano central que permite el paso hacia el patio. Las columnas 
������
�����������
����
�����	�����������/��	������������������1"��
��	��&���������
	��0�#�����������������
	������������	���������������
1�	
!��� �������0� ��	��� ����1��� �������� ������ �� 1���	�� ��� ��	�	��
��	$1�	���������	���0�F����������	�������1���������1��
����	�0�����
+0�#�	
�����������������
��
6�������	
�������1��
	�����������	��������
/��1��
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El mismo convento, en su patio, excepcional por sus dimensiones 

a escala reducida, muestra unas gruesas y chaparras columnas de 

piedra, con fuste liso y abombado, capitel y basa labradas con 

profundos relieves; son columnas que en algo recuerdan las aba-

laustradas del plateresco, con proporciones totalmente diferentes. 

Son expresión de fuerza por su proporción y de delicadeza debida 

simultáneamente por la maestría en la elaboración de la forma 

general y de los detalles labrados en el relieve.181

�#�gunos aspectos ornamentales de las capillas de barrio y de vista de la 
���
6����%��	��	������ ���� �� ��� ���
������� F��*������
��� ��� 	����^�����
labrado en su fachada es muy sencillo, demuestra una mano inexperta, 
quizá un aprendiz, visible en la asimetría de sus medallones, podríamos 
nombrarlo como naif,182 esta cualidad la veremos con frecuencia en algunos 
otros casos dentro de la zona que se está estudiando, en buena medida 
���&���/�������
�
�
�	��������	��
�����������������1
�1������
	�	���
quienes posiblemente construyeron estas capillas, recordemos que los ala-
�
/�����	����^�������1"���]���	������	��$�� ������!�	����1
�	����&���

181 #�	
���������+0���]
����¬�0��
	0��p. 21.

X\=�����/������
���	���	��1
���	
�
(��������������
�
������	��������1�	�����
	����
�������
������	�	��
/�	
���&���	�1�
��!�1��������	������������	����������&�
-
tectura surgida durante el virreinato.
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personas menos experimentadas estuvieron implicadas en la construcción 
de elementos a menor escala, dando como resultado formas de gran belle-
za y singularidad que nos acercan en buena medida a la forma en que los 
�	�������
	�����	����������	�������
��	������
��
	�����
��0
� ���������
�����������
��������4���
�����������
	����������&�����
retablo barroco que se supone se conserva en el interior y una pintura de 
����
�������)���������&�����	"���1������������*�����0183 Mientras que 
la capilla de San Pedro y San Pablo tiene varios elementos ornamentales 
destacables, no sólo en su portada sino en sus arcadas reales y hasta el 
����� 	�
�/��� �� ��� 
	��
��0� �� ��� /���������
�
���� ��������!�������� ��
������������������	����������^�1���W������������������2����������2�����
����������
�����
����������������!����������������
1����	���0�#��

	��
��� ��� ����� 	�
�/��� ��	"� ���1�	���� 	�1�
�� ��� ������� ��	������� ��
��������������
����������(�0���	������%��	��	���������	����$�1���	�1�
��
�������������*��������������"��
����
��/����&����������	���������������
real principal de San Nicolás Tolentino. 
 Mientras tanto en las que fueron las visitas de Huatlatlauca se pre-
���!����������
����1����������
	��������1�������	��������������
	�-
ras, en la capilla de barrio de San Pablo en Zoyatitlanapan se observa una 
pila bautismal que presenta un tallado en piedra con una tiara papal muy 
�
1
���������	����^�����������	�����������	�1���������	�����$�����������-
yes. Este mismo templo tiene aún un retablo barroco dorado con todas sus 
esculturas, además, en el coro se observa un órgano en estado deplorable. 
 Lo que podemos concluir sobre la ornamentación presente en es-
	����^�1��������&����������1������]����
!
�����������&�
	��	�����������
capillas de barrio de Huatlatlauca, en cierta medida las capillas de visita se 
���!
�	��1��
�������������������
��������	����
��1�������������
����
que al ser las capillas de barrio parte del pueblo donde se asentó el priorato 
�������������������1�����
	��
6���"�	
��0�����	�����	�1�
��&����	���
las visitas, la de San Pablo Zoyatitlanapan, la que pudo tener un vínculo me-

X\E������	������1�	�����������������
���!��� ����/�	�������#���
!����#%�����&�����
las visitas de campo realizadas nunca ha sido posible entrar a esta capilla y corroborar la 
existencia de estos bienes muebles.

166
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nos fuerte con Huatlatlauca, por lo menos en el aspecto político, es la que 
conserva mayor cantidad de mobiliario del virreinato y es muy interesante 
la expresividad de su arquitectura. 

���������	������������	�������	���������	��	��	
�
���	��	������������

��� ������	������������������
��
6���	���� �� 	��
������ ���� �
�	�1���
constructivos utilizados en la arquitectura religiosa de Huatlatlauca, lo que 
�&�$���������������^����������61������1�	��
�����������	
�
(��
6���������
a un contexto natural y social, mientras que a su vez dan un carácter único a 
�����&�
	��	�������
���0����
�
����������������������]
6�����	��������-
to, porque en buena medida una adecuada conservación e intervención 
¢����������������������	�
1�
����
��������	"�$	
1�1�	�������
��������
el conocimiento de todos sus aspectos incluyendo los constructivos.
 Ya se ha mencionado la calidad caliza del suelo en esta zona, al 
	����^���������1�	��
��������	�����
6������	
�������
��������&�
(������
distintos grados de compactación y porosidad, que tiende a desgastarse 
������
	�1���
����������	��������������0������	��1�	��
��������������-
	����	�1�
����������������������������
��
��0�'������������	����
����&���
se están analizando en Huatlatlauca fueron construidos con estos materia-
���0�������
����	������������
6����&�����	�����
��
�������������	�������
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������������1�	��
�����������	�]	�����
	��������1��������
��	���������	���
���&������	��	�������
��
��������������
��������������������������&���
������������1�	������1�	���������������^������������������1����0
 Sin embargo, esta misma calidad del material provoca a largo pla-
zo algunos problemas estructurales. En los cañones por donde corren los 
ríos es posible observar cómo enormes piedras se desprenden, con el paso 
���� 	
�1�����������^�0���	��1
�1��/�61���������������������� ����
��
��
���&���������
(������	��	����^��������������/��	�����1�	�
1
�-
to y uso, el material por naturaleza tiende a “deshacerse”, la capilla de barrio 
de San Pedro y San Pablo presenta actualmente problemas estructurales, se 
han agrietado sus muros. Por otro lado, las capillas de visita de Santo Tomás 
#	�
]
�
��$�����	�����$��*������"��� ������
���������������	
"������
Pablo Zoyatitlanapan se han deteriorado tanto al paso del tiempo que hoy 
se encuentran en ruinas.
� �� ���&���������	���� �������
��	���������1�����������������/��^��
en el templo del convento de Santa María de los Reyes, que además de su 
�����(���]����
!��������^�1�������	��������1�����������
���������&������
conservó al paso de los años, recordemos que en mucho sitios se cambió 
este tipo de solución, por bóvedas.184�#��
	��
������������	���������������-

184 Martínez del Sobral y Campa, Margarita. Óp. cit., p. 118

170_171
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172_173
dores de la planta alta aún se conserva su cubierta de terrado pero en este 
caso sobre morillos. Este mismo sistema es visible en algunas fotografías del 
#���
!����#%���������
�����������
��������4���
�����	�1�
����%��	��	-
lauca, es una solución alternativa al del terrado sobre duelas.
 En el caso de las capillas de barrio y las capillas de visita de Santo 
'�1"��#	�
]
�
��$����1�����������1�	������	�����$��*������"�����
San Sebastián en San Pablo Zoyatitlanapan, las cubiertas se resolvieron por 
1��
�������	�������������!
�������1���������#������	��185 al parecer 
este árbol era prolífero en los causes de los ríos según referencia de los 
����������0��������1���	�1�
��������
��¢#������	����������	������
����
	�������%��	��	���������X7Z>�&�����������!�������#)� y que fue 
���
(������������$	������������	��
!��	
���
60�����/��	����1�	����
la mayoría de los casos el terrado ha sido sustituido por concreto armado. 
Mientras que en otros, la cubierta completa se sustituyó por este sistema, 
	�������������������	��'�1"��#	�
]
�
��$����F��*������
�0�
 Otra solución la encontramos en las capillas de La Santa Cruz, La 
#���
6������2�������	��� 	�������
�������3���	
	�������������
�����
Cosahuatla, en donde sus cubiertas son de bóveda de arista, o bóveda 
de cañón corrido, las capillas de barrio de San Pablo, en su crucero tienen 
cúpulas, lo que las diferencia de aquellas más próximas a Huatlatlauca.

X\��#���
!����#%0�*����
��
6����
�������*����!��
6�����2�	�
1�
�����
���0
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��	����������	���	�������	���
����	��	�������������	'�%

Hay que decir, pues, cómo habitamos nuestro espa-

cio vital, cómo nos enraizamos, de día en día, en un 

“rincón del mundo”.

������	(��'����

���	����������	����	����	��	�����������	��	��	������	��	���-
��������	��	���������	��	���	��������	��	�����	��	������	'�������	
��	�������������	Huatlatlauca es considerado un pueblo indígena,186 de 
��������������2�������������������
�
���������	�������
�������\Z��������
población habla lengua náhuatl, inclusive existen varios sustantivos nahuas 
que se mezclan al hablar español de un modo natural, además muchos 
���
	�	��� ���!�� �����
���� �����0� ����/��	����1�	�� ��� ��� ����� ���
los años esta lengua y sus tradiciones han ido perdiendo fuerza. No existe 
��	��
���	���"�������!
����������� �
	
��������	
6187 que nos facilite el 
	����^������"�
�
�����������$������	��
��1���
	�����	������������	���6-
�����0�#&�$�����1���������(��&����������&���������/��1������!
������
������
�
��
������������
6�����	��
��������	��������&���1�������	��
!
�
6��/��	���� ��������!��
6�������	�
1�
����
������������$���1�	��
������
��
������
�
����0

Los habitantes de Huatlatlauca son el resultado de esa transcultu-
ración de la que ya hablábamos, al adoptar una gran cantidad de valores 
occidentales y adaptarlos a su vida diaria, mezclándolos con sus costum-
bres originales. En las leyendas de esta región tenemos algunos indicios de 

X\7�*�1
�
6����
������������������������������2���������$����0����������������	��
����
�1��������1�
�
�
�����������������\[7����
	�	���
�$������������
��\>��������
población total. En este número se incluyen todos los poblados que se están estudiando 
����	��	����^�����
�(����������������
���1"�0

X\_����	����^���	�����6�
������#	������4���		
�'�(�������������
1���
�1����������-
po y la naturaleza, óp., cit., es el estudio más próximo a la región, sin embargo aunque 
��1���	���
��	���1
	������������'�	(�������^�$���������	��$�	
��������
����������
�����
#���]��1���������
/$�
�������
������	��������
	
����
�����������
!��
60
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esta me(����

�
���que los nahuales pueden volar, brillan en la oscuridad, pue-

den convertirse en cualquier cosa y pueden hacer llover donde 

&�
���0�'�1�
������
���&��������

�
��������!
��!��
�����������

���^�	�����������������������!
����&�
���������!��������!
�������

quiere.188

Un fra�1�	������	�����������
���

Cuando la mamá de San Pedro vivió en la tierra dicen que fue 

muy tacaña y nunca regaló nada. Un día Dios� ��^6� �� ��� 	
������

���6� !��� �� �����
^���� !���&�
������	�1���������� ��&�
���0�

Comenzó a recorrer casa por casa, en cada casa se presentaba 

��1���
1�������������������������(�������*���������6������

casa de la mamá de San Pedro, ella estaba haciendo tortillas. Ella 

��6�&���������������^6������
������&�����1$������^�������

metate y salió a ver quien era.189

Ve1�������	�����������	������1����^�	�����	
�
������������	���������
��1������	��
����������1�	�	�����������^�����1���������������
	����	���
����	��������
�
������
	�����
��������������	�������
��	��0�#��1"�����1��

188 Gonzáles Osorio, Ignacio. Óp. cit., p. 88.  El nahual y su yerno. Las negritas son de la 
��	���������	��	����^�0

189 Ibídem,��0�XXZ0��F������������1�1"�������2����0�F������
	��������������	�������
esta texto.
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ya hemos mencionado, se continúa elaborando la artesanía de palma que 
de acuerdo con la �����
6�)����"�������%��	��	����� se realizaba muy 
��������1�	�������� �������������
��"
��0X>Z Por otro lado un aspecto 
importante de la cultura en Huatlatlauca, es la fuerte migración que ha exis-
tido en este sitio, en buena medida por el comercio que muchos habitantes 
�^����0�'��1������������������&���	�1�
����/���(�����
�������&������
natural e�����	�	��1�!
1
�	������������
	�	����	�����������

Y así fue, los dos hermanos enterraron a su madre con música 

como lo habían prometido al sacerdote. Cuando ya la habían en-

terrado, se miraron uno al otro, pues ya no tenían a nadie, y se 

dijeron que lo mejor era emigrar.191

Otra leyenda d
���

Hace m�����	
�1���!
!$��������1�1"���1��������	����^�����

�������^��	El trabajador viajaba seguido. Un día, el muchacho 

	����^����� ����
^�� �� ���1�������$�� ���1"�� �1����1����1
����-

1��������&���1������������
��1�����	����^��0����1�1"��
^���

��
�&�
������ ���!���0�Los hermanos se fueron a trabajar a otro 
pueblo.”192

5��1"��

Hace tiempo nacieron tres hermanos en un pueblo. Un día los tres 

hermanos hablaron y acordaron salir de su casa y del pueblo e ir 
a trabajar a otro pueblo.193

#&�$ presentamos estos tres fragmentos de leyendas distintas, en las que 
���!
�
�����61��������
���������������������!
�	����1����1����
����	����^���

X>Z��
�����(��4�������������	�"�0������
6�)����"�������%��	��	��������%�����	�", óp. 
cit., �0�=ZE0

191 Gonzáles Osorio, Ignacio. Óp. cit.,��0�E\0��F�������������4��^�0�����
	�����������	����
�����	��	����^�0

192 Ibídem,��0�[[0��F����������	����^������������^�0�����
	�����������	���������	��	����^�0

193 Ibídem,��0�>=0��%
����������	�^
��0�����
	�����������	���������	��	����^�0
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a otro pueblo. Es claro que en los últimos años la población ha disminuido 
����
��1�	���������/�61������1
����
6��&������	�1�
�����	�����	����
un proceso en el interior del país. Lo que es cierto es que los habitantes de 
esta región tienden a regresar a su lugar de origen, muchas veces durante 
�������	���1"��
1���	�	������	����������*���!�������1�����	�������-
nos lo harán cada semana, o durante los periodos vacacionales, depen-
diendo de las disponibilidad de tiempo y la distancia, por supuesto no es un 
fenómeno único,194 pero es interesante notar cómo a pesar de la gran mi-
gración sigue existiendo un apego, por medio del cual, a pesar del tiempo 
que se lleve viviendo fuera de Huatlatlauca las personas continúan teniendo 
��!$������������������	���0����
��	��1��
�����	��
	���������!��!���	
���
	�1�
����
1���	��������������
��
����
�	6�
��������&�����	���������1��
ya veíamos, el símbolo de identidad de los oriundos y como tal, muestran 
un deseo por cuidar� ��1�^�������	��� ���	����
���195 y por supuesto la 
1��������	�������
����&������
!
��	�����������	�����1�	�
1
�	��������
���
������������^�	����!�	����!
�������
��1�	�������]	��
��0
� 2����´&���	�	���������/��	�����	��
����
���]	����&�����������
Huatlatlauca cada vez que los migrantes vuelven a este sitio? Ya hemos visto 
algunos cambios a nivel urbano, como las casas habitación de materiales 
industriales que han ido sustituyendo a aquellas de materiales tradicionales. 
En Huatlatlauca las capillas de barrio han mantenido en buena medida su 
��
��1$����
�
����]	������
��1����������������
��	������	����������
sido sustituidas por aquellas de concreto armado, mientras que las capillas 
���!
�
	��������!
�	�����1"��1��
�������������	�������������
���������-
dos o resanar grietas con cemento y utilizar pintura vinílica en lugar de la 
tradicional a la cal.

X>[���� ���
���&�����1�������������������]
�����	�� �
	���
6����!������� ��&�����-
pendiendo de la cultura de cada región, el retorno al sitio de origen es periódico, y que 
1���������	���/�1
�
���������	
(�����������&�
����������������
(�����������
�����!���-
cionales, cuando parientes y amigos pueden reunirse en el pueblo. 

X>��������������
�	�1�	��/�������1�
�����������1���������	�1���������	�����$��
de los Reyes, muchas de las personas que participan en estas decisiones y que son parte 
de un patronato no viven regularmente en este sitio.
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� ��!
�
	��� ���
�	������ �
������
�����	���������^�1����� ��1����
algunas iglesias en Huehuetlán el Grande, poblado próximo a Huatlatlauca 
¢����
���	�1�
��������
��������������	�������������������
���������-
rías doradas al interior de la nave de uno de los templos, mientras que en 
algunas capillas de visita de Huatlatlauca ha sido colocada una ornamen-
tación similar, que sin embargo genera un falso histórico. La impresión que 
��������������&�������������������}�������~������
	
�����	����������
���	����
����
����	����������
60�
� ������������	��������
���������
��
�����1��!�$�1�������	�����
cuando los habitantes toman para sí su espacio sagrado, en este caso los 
	�1���������
��������	��
�����������	�������
������������
��
60�#&�$����
����	
6�����61��������
��&�����	����^��	������1�
����������������������
de manera adecuada, respondiendo a un contexto histórico y natural. Esta 
situación es precisamente la que intentaremos aclarar en el último capí-
	���0�2���������	������1������
��&����$��]
�	�����
����
�������]	��
���
que interviene directamente en la arquitectura histórica y en el urbanismo 
de Huatlatlauca, pero que hasta años recientes no había causado grandes 
cambios, lo cual hace muy importante la valoración a tiempo del patrimo-
nio existente. 
 Retomando los aspectos culturales, podemos analizar lo que su-
cede en Huatlatlauca con respecto a las festividades que ahí se celebran. 

176_177
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F������	������
�
���������	�����
6���	"�$	
1�1�	�������
������������
�
	�����	�����������������1�1����
6���������	��
1
�	������������
-
dad una reactualización, es decir, el momento a que se hace referencia se 
vuelve a vivir.196����������������
�������
���������!
���������1�������
�
�-
so existen dos tiempos, el sagrado y el ordinario,197 es precisamente en el 
	
�1����������������&������	��������/��	
!
�����������	�����1��!�$�1���
�
�
��������	���������1��	�����������	
��������!
���������1���0�����
	��
ayuda a perpetuar una realidad, la del individuo y la colectividad, por medio 
�����	�������	��������������������������!�����������������	��0�����
	����1����
por lo tanto una función, que puede considerarse social, de cohesión, a 
	��!������ ��� ���
�
6�����&��� ��� ������������ ��1���� }��� ������
������� ����
modelos”198

� *�1������
�����
�����������������������
��"
�������/��	
!
������
eran un elemento muy importante de la religiosidad, es muy posible que 
este apego a la ritualidad viera continuidad en los actos litúrgicos de la re-
�
�
6���	6�
����&�������������	��	�1�
��}�/�	
(��������/��1�������
�������
���	����1�����	����������
��������1����
	����������(��~ 199������
�^����-
�������&���/��
�
	6��������	�����������������
60������������������	�����
ese apego es visible aún hoy en día en algunas comunidades indígenas.
 En el calendario prehispánico, las festividades ayudaban a marcar 
los ciclos agrícolas y de producción artesanal,=ZZ se ha comprobado que 
muchas de estas fechas se trasladaron al calendario cristiano, y que los 
santos tomaron un papel importante en su cosmovisión. Hay en este sen-
tido una continuidad, en buena medida obvia puesto que las condiciones 
��
1"	
���������
�1���������������������"������
�����
��������1
�1������
paso de los años,=ZX además, este tipo de celebraciones tienen que ver con 

196 Eliade, Mircea. Óp. cit., p. 48

197 Ibídem, p. 41

198 Ibídem, p. 51

X>>�+�����������0�Óp. cit., p. 14.

=ZZ�Ibídem, p. 15-16.

=ZX�Ibídem, p. 17, 18.
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la observación de los fenómenos naturales, tanto en la visión prehispánica 
��1���������	�������
�	
������	���������������!$��	�1�
�������
�
����
ciclos, de ahí la “coincidencia”.

ª��!�$�1�����������$	�������&�����������������$����������	��
*��(��&���������!
���������������������'�	(�����������	����/�������
�
�-
cativas, que encontramos en la región de Huatlatlauca, son La Candelaria, 
que se celebra el 2 de febrero y se vincula con el inicio del ciclo agrícola; el 
Carnaval=Z=�	
������
1���
�1�����$���������]�����/��	
�
����W���1�����	��
�1��(�����
����&��������
�������������
6�	
������
1���
�1�����$��-
la distinto;�=ZE����2����������2�������� /��	�^�����=>���� ^�
������������
que se vinculan con las lluvias; San Miguel que se conmemora el 29 de 
septiembre hace referencia a la maduración de los primero elotes.=Z[ Esto 
por mencionar algunas de ellas, en la región estudiada de Huatlatlauca se 
�����������1����&�
������	�������������������������������������	����
de las capillas, la de los Santos Reyes –la principal de todas las iglesias- y 
��������$���������	����	���������������
!��������	
!
������&���!��������
������
������������	��
����	��	���������1
�������������1��
����̂ ��
�����
cuetes y danzas.

Ya en el segundo capítulo se explicó cuál fue la importancia de los 
santos patronos durante el virreinato y cómo buena parte de las celebracio-
nes giraban precisamente alrededor de estos representantes de cada uni-
dad social, aunque hoy en día es difícil establecer una división barrial física, 
sigue existiendo un sentido de pertenencia por parte de los habitantes, y 
�����
������������/�1
�
����������1���1
���&�����	���	����������
barrio, en particular con su capilla y su santo, y es la comunidad quien toma 
�������
�
����1"��
1���	�	������������	�����������	���������������!��
6�
���������
��
������
�
����0�

=Z=���%��	��	����������������������	���1"��
1���	�	�������������1�
��������1����
actualmente, se caracteriza por que se hacen una serie de danzas, y los habitantes de la 
��1�
��������
�/��(��������
��1�	��������1��������������!��	
�����1�^��0

=ZE�+�����������0�Óp. cit., �0�X>�=Z

=Z[�Ibídem, p. 21.
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�
��1�������������!
�
	���&������1"��/�������^�	������%��	��-
tlauca, hay un mayor abandono, dos de ellas se encuentran en ruinas, al 
parecer, quizá debido a una presencia menos fuerte de los frailes durante el 
virreinato se haya generado un menor apego por parte de los habitantes. 
#�&�����	���
�	�1��!
�
	����
���	��������������
�����
�������
�������
dependencia de estos pueblos hacia Huatlatlauca, puesto que hay un solo 
�"������¢���������&�
���	
����	�������	���������
�������$������^�1�����
en Semana Santa, aunque algunas de las capillas fuera del pueblo principal 
���1�������
��	�����������1�
�������������&�������	��������������������
���
��1
�������1"���
	���
����
��1�	���������������������������1������
personas de las poblaciones vecinas asisten a las actividades a Huatlatlauca, 
es decir sigue existiendo un vínculo.

F�� ���	�� ��� ���� ��	��� ������� ��������1�	�� ��� 1"�� �/��
!�� ���
todas, se extiende a lo largo de varios días y de acuerdo con testimonios 
orales, los Santos Reyes pasaban un año en cada una de las capillas, cada 
seis de enero se hacía la procesión para que regresaran al templo de Santa 
���$�����������������/�����/��	�^���������	���
	
������	�������1�������
cabo de la cual se trasladaban a la siguiente capilla en que descansarían el 
���	������������6�������$������!
�
	�������!���������������������0���1���
�61��������
��
������
�
��������������
�����������	������1����������-
go del año dando unidad a la comunidad completa.  Los Santos Reyes son 

	
���	������������
�������������!
��	��	�1�
���������	�]	�������	���
1�!
1
�	����^��	
��"��������
1
�1������������
������	�
����������������-
les en las capillas de barrio. 

���	��������1"����������
����
6���������� ���� /�1��������-
	��������&���������1
����}+�^������������~������	�����1�	��������-
��
��������	�
��������^�	����!�	���������	�����$�����������������
la que los diálogos aún conservan algunas formas antiguas del español, 
���1�	����
���!��	
������"���������^�������������	�������1����
��
por medio de algunas cuerdas, a primera vista el espectáculo es impresio-
nante.�=Z��F��&�������&�$�&����1������	������������������������
��
�����1��

=Z����	���������	��
6�	
������$1
��������������'�������&���	
������!��
����
�����
����
("��������������1�����	���}F����^��������������así llamada porque un niño, 
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���	��������������������������	�������	
�
(��
6�����������
�������������
�
����
los Santos Reyes, es decir, estos espacios no sólo se utilizan en sus propias 
���	�����	��������
����������
�
��������������W����1"�������������	�
��
sigue vigente.  

“Las ���	������������ ����	��������� ������� $����� ���
�
����� ���

�����
���������&������
	��
�������1��$�������1�
���
6����
����

se activan encuentros, contactos, se potencian las interpretaciones 

sociales en general, tanto las de naturaleza programada como las 

de índole azarosa.”=Z7  

#��1"������	�����������
������
���¢�������(����� ����������������������
��
��&�
	��	6
��� ��� 	���/��1��� ��	��� ������������� �� ��&�
������� !
���
�
���������
�������1�!
1
�	��������	
���������������&���	���
	���
�����
��1���	�1�	������&���������������������	�0=Z_ El pueblo “se viste” es-
pecialmente para celebrar. Ello nos lleva precisamente a la apropiación del 
espacio, del sagrado en los templos, y del profano en sus calles, las cuales 
���������
(����������������������
6����1�
��������
�
�������������
��
���	�����
	��
����1��
���������	��
���0
� F������	���	
�����
1���	��1���
1���	�	���������1�
��������
compromiso que se expresa hacia ellas por parte los habitantes tiene que 
ver con el sentido de pertenencia a una cultura, que se adquiere práctica-
mente desde el nacimiento. No quiere decir que alguien no pueda adquirir 
este compromiso pero siempre será más fuerte por parte de los oriundos. 
F����	������������������	������
��1�	�����&���	
���������	
�
���
6�
activa, las mayordomías pasan de una persona a otra, por lo que siempre 
existe la posibilidad de participar en la organización del evento. “’Ser ma-

!��	
������"�����������
��������1���1���������!��������1��
�������	������	��!���
��������	�������(���������4����������	���������������������1������	
������
1�������
la Virgen, cubierta su cabeza con un velo negro, en señal de la tristeza que le causaba la 
1���	��������%
^��������
�	�0~��		�������0��^�������	�����0��1�

=Z7�����������
�0�}�������������	��
����������	������
�
����������]���
��
��������
1
���~��
en #�	��
�������5#�����]
������>���X>>�����0�EX0

=Z_�Ibídem, p. 31
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yordomo implica principalmente ofrecerle algo a alguna de tus divinidades, 
���������1�������������
���/��������������	�0�~=Z\ 
� #��1"�� ��� ������ ���� 1������1�� ��� ��� ��� ^����&�$�� �� ��	�� ��
�����1�
������������������1���1
�	������$������
��&��������	��
&��������	��������
��	�����
	��
�����������
6����	�������������
!
���
�����
además que el mayordomo en el momento de organizar tiene poder de 
���
�
6�����!���	��
��&���
�����	���������������������0�}����^���
�
��
������1������1$��	�1�
����
���������
1
�	��������	
�
�����
���~�=Z> que 
����]	
�������1"���������/�1
�
����������	��&�����	���	�1�
��������	���
activos de la organización.
 En Huatlatlauca en las festividades participan una serie de perso-
�������
��	�����������1���1
�	�0�#��1������1�����������1
��tiqui-
hua���������������&��������������	������tlacatlanotzal���������$�����	��/������
1������1���	��
�����	
�����1����������
�
�����]��
�������&���1�����
se deberá llevar a cabo el ritual; el huehuentín�������}^�/�~����������	���������
���������&������
����������	�0�#��1"����������	�����������1
��ilhuatl 
&���&�
�������
��	�1�
��/��
�0=XZ 
 En este sentido, vemos cuán importante es la conservación de la 
	���
�
6�� ��� &���� �� ����� ���	�� ���� ��� ������� &��� 	
��� �� ��� ������
explicar al nuevo mayordomo su función y el modo en que la celebración 
��������"����!���������0�#&�$��	�1������!�����&���	
����������
���������
	���1
�
6��������	���
�
��������&��������!�(��������������
��������/$1���0�
Entendemos por tradición al 

��^�	�������1�
���
�������������
6���������
6��������
miembros de una familia o de una comunidad, de ciertas maneras 
de comprender sus experiencias, sus hechos históricos, etc. y de 
�������	�1�����������
����	��
��������������������	����/��1���
lingüísticas”211 

=Z\�Ibídem, p. 35, se hace referencia a la respuesta de un entrevistado en la localidad que 
este artículo estudia.

=Z> Ibídem, p. 37.

=XZ���	�����	���/�����	���1
	
�����������������)�����
��*��	��������	�0

=XX��
��
���
�������������������]
��������0
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Vemos de esta manera como la herencia de tradiciones de generación en 
generación tiene que ver con la conservación de la cultura, en este caso, 
tanto la intangible como la tangible. 
 El hecho de que perdure toda esta serie de tradiciones y festi-
vidades conserva viva a la cultura de Huatlatlauca, por supuesto que no 
se mantiene aislada, siempre habrá agentes externos que van aportando 
aspectos singulares,212 pero de ninguna manera se puede esperar que se 
mantenga inmóvil. Puesto que como veíamos cada persona en el periodo 
de su vida aporta una parte de sí mismo a la cultura dentro de su contexto.

 

212 Para los puristas observar a algunos de los danzantes con pañoletas con la bandera 
�����	�����5
���������������$���]���
!����
1����
����
��1���������	���^�1����������
����	�������1�	��
1���	�	������"�
�
�������1
���	�����&�
�������������	
�������
��	$1�����&�������������^�������������&�������]	��
��
(������	��������1����	������!��-
�������������1�������������	������1�	����������������1���	������/��1�����
�
������
�����^�1������������	����
6������������������	��$�	
������	����
�����0

180_181



162

��	�����������	������	��	������������	'����	 ��	�����������	���	
���������	���������	El tema más importante que es necesario abordar 
���������������������!��
6������	�
1�
����
���������%��	��	��������	"�
estrechamente relacionado con la identidad de sus habitantes. Lo que se 
pretende en esta sección es entender cuál es el estado actual de la arquitec-
tura de culto con valor histórico en esta región, para poder plantear cuáles 
son sus posibilidades de conservación. 
 La identidad es esencialmente la “conciencia sobre la propia 
individualidad”213���������������1������
��	
���������������&�����	��
���������
/����
��������1�
��������	���0��
�
���������	���
�������-
terogeneidad –diferencia-,214�}F�� 
��	
���������������
����	��������
��
/������������
�����1������������
	��
�������
�
����
6���������
1
�	���
que toma en cuenta constantemente el exterior, lo otro con respecto al 
��������1
���������0~215 Para poder adquirir la conciencia individual son 
indispensables dos percepciones, por un lado la de la igualdad a sí mismo 
y por ende la continuidad de su existencia en tiempo y espacio; y por otro 
�����������������&���������1"��	�1�
��������������������������
����

213 Chanfón Olmos, Carlos. Óp. cit., p. 123.

=X[� ��^��� 2���(����
��� *�����0�� 2���(����
��� *�����0� La espiral del sincretismo. En busca de una identidad 
para nuestra arquitectura,���
�
����)��
������]
����=ZZ_���0�X>���
	������
1��F����	
����
}���	
����������^��������������~���Marx hoy, ������)�
^��������]
����X>\E���0�X=>0

=X��+
��
���	�/�
�0�5��!
�
6����1���	
���������	���$����������&�
	��	��������]
����
'��
��������	��������#�&�
	��	�����5�#�����]
����=ZZ����0�_=0�
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igualdad y continuidad en sí mismos.216�#��1"������
��	
�����������	"	
����
���������	���
���������	��������	�	����1�
�������
�
����
60217

� ����
/$�
��������������� 
��	
������
�����&���������1�������
puesto que no es una sola cultura, sino la convergencia de distintas culturas 
o culturas regionale��

La identidad regional es en cierto sentido un concepto más fá-

cil de caracterizar. Son dos los factores principales, en estrecha 

�����
6������&��������	��1
������������/$�������
�
��
����
�0�F��

región es heredera de una cultura propia, derivada de sus carac-

	��$�	
���������"����/$�
����� ��� ���������
��
������ �	
������� ����

habitantes, de sus antecedentes históricos y de las formas de or-

ganización social que allí se han desarrollado en el transcurso del 

	
�1������218

2����&������
��	
�������	������
���	�
�����
�
���������������
��&������
pueblo en cuestión se alimente de su pasado y que sea capaz de recoger 
los aportes del exterior que sean compatibles con su idiosincrasia,219 para 

216 Chanfón Olmos, Carlos. Óp. cit., p. 126.

=X_�+
��
���	�/�
�0��+
��
���	�/�
�0�Óp. cit., p. 75

=X\���^���2���(����
���*�����0��2���(����
���*�����0�Óp. cit., p. 34.

219 Según la �#� idiosincrasia son los rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y 
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poder continúar de esta manera, con su proceso de creación.==Z 
 Es en esta continuidad en la que aparece el concepto de herencia 
����� ^��	�1�	������� ��� �����!��
6������	�
1�
�� �������������	���
porque implica un plan hacia el futuro.221�5�����
������������$��������
�-
	
������������	��������������	�������}������������^�	
!��������
�
!
����
����
es precisamente su patrimonio cultural. Protegerlo es cuidar los testimonios 
de su identidad.”222

“’Las�
��	
���������
������������������&�
����/��	�������������F��

cultura es el basamento de la identidad nacional, mas toda cultura 

que se aísla y se encierra en sí misma tiende a perecer. Las culturas 

&��������/��	������	�����&������1�(����������!����
�����

se fortalecen’”223

propios de un individuo o de una colectividad. 

==Z�*��/6���1����*�����0�Óp. cit., p. 115-116, hace referencia al Informe General 1977-
1982. Comisión Nacional de los Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO, Secretaría de 
������
6�2���
������]
����X>\=���0�7�0

221 Ibídem, p. 136.

222 Chanfón Olmos, Carlos. Óp. cit., p. 115.

==E�+
��
���	�/�
�0�Óp. cit., p. 82. Cita a Urquidi, Victor L. coord. ��]
��������������
-
zación. Condiciones y requisitos de un desarrollo sustentable y equitativo. Informe de la 
����
6���]
��������*������1�����]
����4�������*��	�������61
������]
����X>>_0�
p. 223
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���	���1�����&����

La identidad puede ser resultado de una hibridación, construi-

da ‘a partir de la negociación con la diferencia’, y encontrarse en 

��]	����
�
6�����	���� 
��	
�����0������	��1����������!��

�����	����� 
��	
���� ������1��� ^�	�� ��� ��� ������� /��	���� ���

����������~224

El problema que se presenta en nuestras actuales sociedades es la inserción 
de la denominada globalización, que está guiada por un sistema neolibe-
�������������1�����
	�������	"�������
�������	�����!���������1���
(�-
�
6����������1�
����������������1��
������������
������
��	
���0225 
Se corre el riesgo de perder la conciencia histórica, que no debe ser con-
fundida con la erudición histórica, sino comprenderse como un fenómeno 
prácticamente inconsciente, es el “sentimiento de ser el mismo, a pesar de 
las transformaciones en el tiempo.”226 
 

224 Ibídem, p. 83.

225 Chanfón Olmos, Carlos. Óp. cit., p. 128.

226 Ibídem, p. 139.
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� F��1����
����������!���������1�������
��	��
!��������^���
6��
�
����	�������
�	���
��������}
��	
����
6����
���1
�1�����������-
�
����������&������	��������������$�������������������	
!
���������	�0~227

 Ya hemos mencionado algunos efectos de estos cambios a lo lar-
go del siglo XX y principio del XXI en Huatlatlauca a nivel urbano, y cómo 
���
��	��1��
���������
��
������
�
����������/�
���1��
����
�����������-
blema cuando el contexto urbano comienza a cambiar radicalmente –lo 
cual por sí sólo ya es bastante grave- automáticamente conlleva a cambios 
�������	�
1�
����
��������]
�	��
�1����������������&�����	��������
�����
������������
����������1�����
����
���]	�����������������&���
se debe ser cuidadoso en este aspecto. Mircea Eliade atribuye en buena 
1��
�����	�����1�
��������1�	��
�������������
������!�������	���
�
��-
les a la “desacralización del Cosmos”, debido a la acción del pensamiento 
�
�	$���������
���	�
�0228�����
�����&����������������������
������������
-
giosidad es que los ritos y tradiciones se convierten en una repetición vacía 

==_���^���2���(����
���*�����0��2���(����
���*�����0�Óp. cit., p. 15

228 Eliade, Mircea. Óp. cit., p. 31
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de actos, perdiendo su sentido, dando una visión pesimista de la existen-
cia.229�ª����1���!
�	�����&���1�������������!��
6��������	���
�
�������
llevado a la conservación de la arquitectura religiosa en Huatlatlauca, con 
�������
������������
�
��
����¢&����]
�	������	
���������
�
�
��������������
que las actividades festivas se tergiversen, sino que carezcan por completo 
de sentido.
� #��1"����	���������1����	�
�����&��������!�(��]
�	��������
���-
ción menos estricta a nivel urbano, es decir, en nuestro tiempo las personas 
pueden hacer prácticamente lo que deseen en su propiedad, no se quiere 
decir con esto que se deban implantar leyes arbitrarias, porque se cae en el 
�	����]	��1���������������"�������1��	�1�
����������
��������	���
país con algunos de los denominados “Pueblos Mágicos” en los que, con 
tal de mantener tal nombramiento se cae en la mentira.
 Lo verdaderamente importante es encontrar un equilibrio entre 
�1�������	����������
����������������������
����
������]	��
�������&����
como ya vimos es parte natural del proceso de la cultura, es necesario que 
la contemporaneidad sea clara, pero siempre debe responder a su contex-
to natural e histórico. Para que exista verdaderamente la conservación es 
������
�������������������	��������	�1�
������6���������������������
todo en un sitio dónde el aspecto histórico es tan importante. Es vital que 
este aspecto sea comprendido por los conservadores, pero más relevante 
aún, por los propios habitantes, porque son ellos quienes están en cons-
tante contacto con su arquitectura y urbanismo, son ellos quienes toman 
las decisiones más importantes. 

229 Ibídem, p. 63
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200

���)�$	���������	%	���	���	���*����	����������	��	
+����	/�7�	��	���	��%���	������������	

#���	
���
6���������	���
����"1
���������&����������
(�����"�
�
��
/��1����� 
�����"������� ���1������ 	�������&�����/��1����� ��	�������
que cubre al templo de Santa María de los Reyes y su coro. 
� ��	�������
6������	�������������������^�1����������
��������&���
��������!������]
��0�������������(���]����
!����	��
�����������1�	��
�����
�����0����
����� ������
������!����������	������1�	���������
���6�

1���	�	������
(���������
�	�����
���
��������	��	����^�0�
 En la primera lámina se muestran de manera general las vigas que 
sostienen el coro tanto en sentido vertical y longitudinal. Varios croquis de 
localización en planta y alzado las acompañan para complementar la expli-
cación. Cada elemento se encuentra simbolizado para su exacta ubicación.
� �������������"1
����������	������	�����������������������-
ras presentes en las vigas del coro, con una corta descripción y probable 
�
�
����
60�#��1"���������������	����������	��
����������1��������

1"���������^�1������
1
���������
1���
�1����/��1���	
�
(��������	����
�
	
��0�������
������
����������������&�$������	���������
1�������������
lámina por su nomenclatura -números-.
� F��	��������"1
����
������1����������������������������������
������/��^��&������������	�1������	��
�������������	�������
���������������
Evangelio y de la Epístola hasta la zona del coro. En este caso se nombran 
�����	�������������������������������	�����������������/����
���������-
talle y explicación.
� ����	��1
�1���"1
�����
��������������^�1�����������������-
����	�1�
�������	���������!
����&�������������
�	�1��������
��	�0���
las dos láminas siguientes están los detalles de los casetones, con su expli-
cación e iconografía propuesta.
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n

 
u

n
a
 

p
o

r
t
a
d

i
l
l
a
 
q

u
e
 
c
o

n
d

u
c
e
 
d

e
l
 
t
e
m

p
l
o

 
a
l
 
c
l
a
u

s
t
r
o

 
e
n

 
S

a
n

 
J
u

a
n

 
d

e
 
l
o

s
 

R
e
y

e
s
,
 
T

o
l
e
d

o
.

F
i
g
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1

1
 
E

s
t
a
 
p

o
s
i
b
l
e
m

e
n

t
e
 
s
e
a
 
u

n
a
 
r
e
p

r
e
s
e
n

t
a
c
i
ó
n

 
d

e
 

l
o
s
 
c
l
a
v
o
s
 
d

e
 
C

r
i
s
t
o
,
 
s
i
 
b
i
e
n

 
a
p

a
r
e
c
e
n

 
p

r
o
f
u

s
a
m

e
n

t
e
 

o
r
n

a
m

e
n

t
a
d

o
s
.
 
E

n
 
m

u
c
h

o
s
 
t
a
l
l
a
d

o
s
 
v
e
r
e
m

o
s
 
p

a
r
e
s
 
d

e
 

e
s
t
r
e
l
l
a
s
 
a
c
o
m

p
a
ñ

a
n

d
o
 
a
 
l
a
 
f
o
r
m

a
 
p

r
i
n

c
i
p

a
l
,
 
t
o
d

a
s
 

e
l
l
a
s
 
d

e
 
o
c
h

o
 
p

i
c
o
s
,
 
q
u

e
 
d

e
b
e
n

 
e
v
o
c
a
r
 
a
 
l
a
 
e
s
t
r
e
l
l
a
 
d

e
 

B
e
l
é
n

,
 
a
d

e
m

á
s
,
 
d

e
s
d

e
 
l
a
 
E

d
a
d

 
M

e
d

i
d

a
 
é
s
t
e
 
e
s
 
u

n
 

s
í
m

b
o
l
o
 
M

a
r
i
a
n

o
.
 
T

i
e
n

e
 
s
e
n

t
i
d

o
 
a
l
 
c
o
n

s
i
d

e
r
a
r
 
q
u

e
 
e
l
 

t
e
m

p
l
o
 
t
i
e
n

e
 
l
a
 
a
d

v
o
c
a
c
i
ó
n

 
d

e
 
S

a
n

t
a
 
M

a
r
í
a
 
d

e
 
l
o
s
 

R
e
y
e
s
.
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9

H
a
c
e
c
i
l
l
a
s
 
e
n

 
“
X

”
 
s
u

j
e
t
a
s
 
c
o

n
 
c
o

r
o

n
a
s
,
 
a
l
 
c
e
n

t
r
o

 
s
e
 

o
b

s
e
r
v

a
n

 
m

o
t
i
v

o
s
 
o

r
g

á
n

i
c
o

s
.
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6
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4
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5

F
i
g

.
 
A

 
E

s
c

u
d

o
 

f
r

a
n

c
i
s

c
a

n
o

,
 

u
n

a
 

d
e

 
l
a

s
 

r
e
p

r
e
s
e
n

t
a

c
i
o
n

e
s
 
m

á
s
 
c
o
m

u
n

e
s
 
e
n

 
l
o
s
 
t
e
m

p
l
o
s
 
d

e
 
e
s
t
a

 

o
r
d

e
n

,
 

l
a

s
 

c
i
n

c
o
 

l
l
a

g
a

s
 

d
e
 

S
a

n
 

F
r
a

n
c
i
s
c
o
 

q
u

e
 

n
o
s
 

r
e
m

i
t
e
n

 
a

 
l
o
s
 
d

e
n

o
m

i
n

a
d

o
s
 
c
h

a
l
c
h

i
h

u
i
t
e
s
.
 
H

a
y
 
s
e
i
s
 

e
s
t
r
e
l
l
a

s
 
d

i
s
t
r
i
b

u
i
d

a
s
 
e
n

 
s
u

s
 
c
o
s
t
a

d
o
s
.

M
a

d
e

r
a

 
t
a

l
l
a

d
a

 
d

e
l
 
a

l
f
a

r
j
e

 
d

e
l
 
t
e

m
p

l
o

 
d

e
 
S

a
n

t
a

 
M

a
r
í
a

 
d

e
 
l
o

s
 
R

e
y

e
s
,
 
H

u
a

t
l
a

t
a

u
c
a

.

F
i
g

.
 
B

 
S

e
 

t
r
a

t
a

 
d

e
 

u
n

 
á

n
g
e
l
 

d
e
s
n

u
d

o
 

r
o
d

e
a

d
o
 

d
e
 

p
l
a

n
t
a

s
 
d

e
 
v
i
d

 
c
o
n

 
u

v
a

s
,
 
s
u

s
 
m

a
n

o
s
 
e
s
t
á

n
 
e
x
t
e
n

d
i
d

a
s
 
y
 

s
u

j
e
t
a

 
c
o
n

 
e
l
l
a

s
 
l
a

s
 
r
a

m
a

s
,
 
e
s
t
a

 
p

l
a

n
t
a

 
f
u

e
 
i
d

e
n

t
i
f
i
c
a

d
a

 

p
o
r
 
l
o
s
 
p

u
e
b

l
o
s
 
a

n
t
i
g
u

o
s
 
d

e
 
O

r
i
e
n

t
e
 
c
o
m

o
 
l
a

 
“
h

i
e
r
b

a
 
d

e
 

l
a

 
v
i
d

a
”
,
 
m

u
c
h

o
s
 
p

u
e
b

l
o
s
 
c
o
n

s
i
d

e
r
a

r
o
n

 
a

 
l
a

 
v
i
d

 
c
o
m

o
 
u

n
 

s
i
g
n

o
 
d

e
 
i
n

m
o
r
t
a

l
i
d

a
d

.
 
E

n
 
e
l
 
a

r
t
e
 
c
r
i
s
t
i
a

n
o
,
 
e
l
 
r
a

c
i
m

o
 
d

e
 

u
v

a
s
 

s
e

r
á

 
s
í
m

b
o

l
o

 
e

u
c
a

r
í
s
t
i
c
o

,
 

e
v

o
c
a

n
d

o
 

l
a

 

i
n

m
o
r
t
a

l
i
d

a
d

.
 
D

e
 
l
a

 
u

v
a

 
s
e
 
p

r
o
d

u
c
e
 
e
l
 
v
i
n

o
,
 
q

u
e
 
e
n

 
e
s
t
e
 

s
a

c
r
a

m
e
n

t
o
 
r
e
p

r
e
s
e
n

t
a

 
l
a

 
s
a

n
g
r
e
 
d

e
 
C

r
i
s
t
o
.

F
i
g

.
 
C

 
M

o
t
i
v
o
 
l
i
b

r
e
,
 
s
e
 
f
o
r
m

a
 
a

l
 
c
e
n

t
r
o
 
u

n
a

 
c
r
u

z
.

F
i
g

.
 
E

 
A

l
 
i
g
u

a
l
 
q

u
e
 
l
a

s
 
d

o
s
 
f
i
g
u

r
a

s
 
a

n
t
e
r
i
o
r
e
s
 
s
e
 
t
r
a

t
a

 

d
e
 
u

n
 
t
a

l
l
a

d
o
 
m

e
r
a

m
e
n

t
e
 
o
r
n

a
m

e
n

t
a

l
,
 
s
i
m

é
t
r
i
c
o
 
e
n

 

a
m

b
o
s
 
s
e
n

t
i
d

o
s
.
 

F
i
g

.
 
D

 
L

a
s
 
f
o
r
m

a
s
 
d

e
 
e
s
t
e
 
t
a

l
l
a

d
o
 
s
o
n

 
l
i
b

r
e
s
,
 
p

e
r
o
 

s
i
m

é
t
r
i
c
a

s
 
e
n

 
a

m
b

o
s
 
s
e
n

t
i
d

o
s
,
 
h

o
r
i
z
o
n

t
a

l
 
y
 
v
e
r
t
i
c
a

l
.

F
i
g

.
 
G

 
D

e
 
n

u
e
v
o
 
a

p
a

r
e
c
e
n

 
r
e
p

r
e
s
e
n

t
a

d
a

s
 
l
a

s
 
u

v
a

s
 
y
 

a
l
g
u

n
a

s
 
h

o
j
a

s
 
d

e
 
v
i
d

,
 
c
o
m

p
o
s
i
c
i
ó
n

 
s
i
m

é
t
r
i
c
a

 
e
n

 
c
u

y
o
 

c
e
n

t
r
o
 
s
e
 
o
b

s
e
r
v
a

 
u

n
 
c
r
u

z
 
y
 
u

n
a

 
c
a

l
a

v
e
r
a

,
 
é
s
t
a

 
e
s
 

r
e
p

r
e
s
e
n

t
a

c
i
ó
n

 
a

b
r
e
v
i
a

d
a

 
d

e
 
l
a

 
M

u
e
r
t
e
 
y
 
c
o
m

o
 
é
s
t
a

,
 

a
l
u

s
i
ó
n

 
a

 
l
a

 
c
o
n

d
i
c
i
ó
n

 
p

e
r
e
c
e
d

e
r
a

 
d

e
l
 
s
e
r
 
h

u
m

a
n

o
.
 
E

s
 

u
n

a
 
d

e
 
l
o
s
 
t
a

l
l
a

d
o
s
 
m

á
s
 
h

e
r
m

o
s
o
s
 
a

q
u

í
 
p

l
a

s
m

a
d

o
s
,
 
s
i
n

 

d
u

d
a

 
e
l
 
j
u

e
g
o
 
d

e
 
s
u

 
e
n

m
a

r
c
a

m
i
e
n

t
o
 
q

u
e
 
l
o
 
h

a
c
e
 
s
e
r
 

p
a

r
t
e
 
d

e
 
l
a

 
c
o
m

p
o
s
i
c
i
ó
n

 
i
n

t
e
r
i
o
r
 
l
o
 
h

a
c
e
n

 
v
i
s
u

a
l
m

e
n

t
e
 

l
l
a

m
a

t
i
v
o
.

F
i
g

.
 
F

 
A

l
 
o
b

s
e
r
v
a

r
 
c
o
n

 
a

t
e
n

c
i
ó
n

 
e
s
t
a

 
f
o
r
m

a
 
p

o
d

e
m

o
s
 

i
d

e
n

t
i
f
i
c
a

r
 
u

n
 
c
á

l
i
z
 
q

u
e
 
a

 
s
u

 
v
e
z
 
p

a
r
e
c
e
 
f
o
r
m

a
r
 
e
l
 

m
o
n

o
g
r
a

m
a

 
I
H

S
,
 

u
n

a
 

v
e
z
 

m
á

s
 

a
c
o
m

p
a

ñ
a

n
 

d
o
s
 

e
s
t
r
e
l
l
a

s
 
l
a

 
c
o
m

p
o
s
i
c
i
ó
n

.
 
E

l
 
c
á

l
i
z
 
e
v
o
c
a

 
a

l
 
s
a

c
r
a

m
e
n

t
o
 

d
e
 
l
a

 
e
u

c
a

r
i
s
t
í
a

,
 
t
a

l
 
c
o
m

o
 
o
c
u

r
r
e
 
c
o
n

 
l
a

s
 
u

v
a

s
.
 

F
i
g

.
 
H

 
E

s
t
a

 
f
o
r
m

a
 
l
a

 
p

o
d

e
m

o
s
 
r
e
l
a

c
i
o
n

a
r
 
m

á
s
 
b

i
e
n

 

c
o
n

 
a

l
g
ú

n
 
 
g
r
u

t
e
s
c
o
 
r
e
n

a
c
e
n

t
i
s
t
a

,
 
s
e
 
a

p
r
e
c
i
a

n
 
c
u

a
t
r
o
 

c
a

b
e
z
a

s
 
d

e
 
l
e
ó
n

,
 
d

o
s
 
v
i
e
n

d
o
 
h

a
c
i
a

 
e
l
 
e
x
t
e
r
i
o
r
 
d

e
 
l
a

 

c
o
m

p
o
s
i
c
i
ó
n

,
 
l
o
s
 
o
t
r
o
s
 
d

o
s
 
h

a
c
i
a

 
e
l
 
i
n

t
e
r
i
o
r
,
 
a

l
 
c
e
n

t
r
o
 

u
n

a
 
c
a

b
e
z
a

 
a

n
t
r
o
p

o
m

o
r
f
a

 
c
o
n

 
o
r
e
j
a

s
 
y
 
c
u

e
r
n

o
s
 
h

a
c
e
 

v
o
l
a

r
 
l
a

 
i
m

a
g
i
n

a
c
i
ó
n

 
a

n
t
e
 
s
u

 
a

m
b

i
g
ü

e
d

a
d

.

F
i
g

.
 
I
 

V
e
m

o
s
 
u

n
a

 
c
r
u

z
 
c
o
n

 
d

o
s
 
c
l
a

v
o
s
,
 
u

n
o
 
e
n

 
c
a

d
a

 

b
r
a

z
o
,
 
c
o
m

o
 
r
e
f
e
r
e
n

c
i
a

 
a

 
J

e
s
u

c
r
i
s
t
o
 
c
r
u

c
i
f
i
c
a

d
o
.
 
L

a
s
 

l
e
t
r
a

s
 
I
H

S
 
a

c
o
m

p
a

ñ
a

n
 
a

 
l
a

 
c
r
u

z
,
 
p

e
r
o
 
d

e
 
n

u
e
v
o
 
f
u

e
r
o
n

 

p
l
a

s
m

a
d

a
s
 
i
n

v
e
r
t
i
d

a
s
.
 
U

n
 
l
i
s
t
ó
n

 
q

u
e
 
s
e
 
e
n

r
o
l
l
a

 
e
n

 
l
a

 

c
r
u

z
 
y
 
l
a

s
 
l
e
t
r
a

s
 
l
e
 
c
o
n

f
i
e
r
e
 
c
i
e
r
t
o
 
m

o
v
i
m

i
e
n

t
o
.
 
S

e
 

o
b

s
e
r
v
a

n
 
d

o
s
 
e
s
t
r
e
l
l
a

s
 
e
n

 
l
a

 
p

a
r
t
e
 
s
u

p
e
r
i
o
r
.

F
i
g

.
 
J

 
S

e
 
t
r
a

t
a

 
d

e
 
o
t
r
o
 
g
r
u

t
e
s
c
o
,
 
u

n
a

 
c
a

r
a

 
a

l
 
c
e
n

t
r
o
 
s
e
 
c
o
n

v
i
e
r
t
e
 
e
n

 

h
o
j
a

s
 
d

e
 
u

n
a

 
p

l
a

n
t
a

.
 
E

s
t
e
 
t
i
p

o
 
d

e
 
d

i
b

u
j
o
 
s
u

r
g
e
 
e
n

 
e
l
 
m

a
n

i
e
r
i
s
m

o
 

i
t
a

l
i
a

n
o
 
a

 
r
a

í
z
 
d

e
l
 
d

e
s
c
u

b
r
i
m

i
e
n

t
o
 
d

e
 
l
a

 
D

o
m

u
s
 
A

u
r
e
a

 
d

e
 
N

e
r
ó
n

,
 
y
 

a
l
g
u

n
a

s
 
d

e
 
s
u

s
 
d

e
c
o
r
a

c
i
o
n

e
s
.
 
E

n
 
a

q
u

e
l
l
a

 
m

a
n

s
i
ó
n

 
a

 
m

o
d

o
 
d

e
 
g
r
u

t
a

 
s
e
 

h
a

b
í
a

n
 
e
j
e
c
u

t
a

d
o
 
c
o
m

b
i
n

a
c
i
o
n

e
s
 
f
a

n
t
á

s
t
i
c
a

s
 
q

u
e
 
a

d
m

i
r
a

r
o
n

 
a

 
l
o
s
 

r
e
n

a
c
e
n

t
i
s
t
a

s
 
q

u
i
e
n

e
s
 
l
o
s
 
i
m

i
t
a

r
o
n

.

F
i
g

.
 
1

1
 
T

a
l
l
a
d

o
 
d

e
 
v
i
g
a
s
 
p

o
r
t
a
n

t
e
s
.
 
A

 
l
a
 
i
z
q
u

i
e
r
d

a
 
a
p

a
r
e
c
e
 
u

n
a
 
c
a
l
a
v
e
r
a
 
c
o
n

 
u

n
a
 
c
o
r
o
n

a
.
 

A
 
l
a
 
d

e
r
e
c
h

a
,
 
u

n
 
a
n

a
g
r
a
m

a
 
d

e
 
M

a
r
í
a
 
p

o
c
o
 
l
e
g
i
b
l
e
,
 
q
u

e
,
 
s
i
n

 
e
m

b
a
r
g
o
 
a
l
 
c
o
m

p
a
r
a
r
l
o
 
c
o
n

 
e
l
 

l
a
b
r
a
d

o
 
e
n

 
l
a
s
 
c
a
p

i
l
l
a
s
 
p

o
s
a
s
 
d

e
 
C

a
l
p

a
n

 
p

u
e
d

e
 
e
n

t
e
n

d
e
r
s
e
 
s
u

 
a
s
p

e
c
t
o
.
 
E

n
 
l
a
 
f
o
t
o
g
r
a
f
í
a
,
 
e
l
 

m
o
n

o
g
r
a
m

a
 
e
n

 
C

a
l
p

a
n

.

F
i
g

.
 
1

4
 
D

e
t
a
l
l
e
 
d

e
 
u

n
a
 
d

e
 
l
a
s
 
v
i
g
a
s
 
p

r
i
n

c
i
p

a
l
e
s
,
 
d

e
 
i
z
q
u

i
e
r
d

a
 
a
 
d

e
r
e
c
h

a
 
s
e
 
l
e
e
,
 
u

n
a
 
e
s
t
r
e
l
l
a
 
d

e
 
d

i
e
c
i
s
é
i
s
 
p

i
c
o
s
,
 
e
l
 

d
o
b
l
e
 
q
u

e
 
t
o
d

a
s
 
l
a
s
 
o
t
r
a
s
 
e
s
t
r
e
l
l
a
s
 
r
e
p

r
e
s
e
n

t
a
d

a
s
.
 
L

u
e
g
o
,
 
v
e
m

o
s
 
d

o
s
 
r
a
m

a
s
 
e
n

t
r
e
l
a
z
a
d

a
s
.
 
y
 
f
i
n

a
l
m

e
n

t
e
,
 
a
 
l
a
 

i
z
q
u

i
e
r
d

a
,
 
u

n
a
 
r
o
s
a
,
 
q
u

e
 
e
n

 
l
a
 
i
c
o
n

o
g
r
a
f
í
a
 
c
r
i
s
t
i
a
n

a
 
n

o
s
 
r
e
m

i
t
e
 
a
 
l
a
 
s
a
n

g
r
e
 
d

e
 
J
e
s
ú

s
 
q
u

e
 
e
s
 
a
l
i
m

e
n

t
o
 
d

e
 
l
a
 
v
i
d

a
 

e
s
p

i
r
i
t
u

a
l
 
d

e
l
 
c
r
i
s
t
i
a
n

o
.
 
S

e
 
d

i
c
e
 
q
u

e
 
l
a
 
r
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La conservación de la arquitectura religiosa 

de Huatlatlauca surgida en el virreinato 4
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Puesta en valor de la arquitectura religiosa; 
lo institucional, lo académico y lo cotidiano

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos al hacer conservación y 
restauración de monumentos es la diversidad de visiones sobre el objeto 
a preservar. Cada persona que está implícita en el proceso tiene su propia 
versión, por ello es que es una actividad subjetiva y controvertida. Para el 
�����&������������	��1���	������	������!
�	��&�������������������-
mico, el institucional y el cotidiano –la de los habitantes del espacio-.  

En muchos sentidos estas tres visiones se enfrentan, se cruzan, y a 
veces coinciden, no se trata de una pugna, mucho menos de reconocer 
quien tiene la razón, toda observación es válida, cada una percibe una par-
cialidad del objeto. Es decir, ninguna está completa por sí sola. Es imposible 
comprender la totalidad, porque la formación que cada una de las personas 
que participa no le permite ir más lejos. El observador se puede mover, 
pero siempre tendrá un límite. 

���������!
�
6������1
���	��1������������1������	
�1��0���	��
���
cualquier objeto del pasado desde el presente nos da apenas una forma 
parcial de lo que fue la obra en un inici��

Estudiando el arte del pasado es posible aprender […] alguna no-

ción de lo que pudo haber sido el mundo perceptual del hombre 

primitivo. Pero el cuadro que nos hagamos ahora de su mundo, 

como la alfarería del museo, rota y reconstruida, siempre estará 

incompleto y solamente será parecido a la realidad pasada. La 
mejor crítica que uno puede hacer de los muchos intentos de 
interpretación del pasado humano es que proyectan en el mundo 
visual pasado la estructura del mundo visual presente.230

Por tanto, es imposible tener la certeza de cómo fue ese pasado que tanto 
������/���
����	��1�����������1
�	�����	��!����������/��	�������1�-

230 Hall, Edward T. La dimensión oculta, �
����������
	��������]
����X>_=���0�XZ=0
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tales originales y del objeto mismo de estudio, pero siempre será visto con 
los ojos del presente, con esa cosmovisión propia. “Por eso no debe espe-
rarse que las pinturas de la caverna de Altamira ni siquiera los templos de 
F�]����!�&�������1
�1���
1"�����
����!�&�������1
�1��������
����
que cuando fueron creados.”=EX El objeto histórico que se estudia es otro, 
distinto al que se creó originalmente y como tal debe ser tratado.

�����	��1������������
��
����
�	6�
����&���������������%��	��	-
lauca, han cambiado a lo largo de los años, y nos es casi imposible imaginar 
�61��/�������
�
��1�	�����!�������1�����������]	������������1�
-
dad nos empeñamos en buscar la originalidad del caso de estudio, un acto 
que nos da sentido como investigadores, pero que puede resultar poco 
fructífero e inclusive frustrante en la vida real. Aún más cuando se carecen 
de fuentes de información que nos ayuden a entender cuál fue el origen y 
desarrollo del lugar. Nos aferramos a las pistas que tenemos en las calles, y 
en su arquitectura en búsqueda de una visión más profunda, y en ocasiones 
se ignoran las huellas de otros tiempos, devaluándolas, cuando en realidad 
/��1�����	���������]����
6����	���������������
	�	��0

Lo segundo que es necesario tener en cuenta sobre la vida del mo-
�1�	��������	
6�������1�����!�$�1����������������&��������
��
�������
����
�1�����$�!����1�
�����1��
��"������� ��� ����������	
�1���	���
��1��!�$�1���������������
6���������
��������������
����^��	�1�
�����
������������]���������	��!������������	����������	
���
	��
���������&���
deja una marca tangible en sus rincone��

No olvidemos que todas las iglesias, catedrales, monasterios, etc. 

son fruto de una serie de estilos con añadidos y reformas al servi-

cio de los intereses de sus propietarios, que añadieron y añaden, 

nuevos elementos según las modas imperantes. Por eso son una 

manifestación viva de la dinámica cultural y económica de la pro-

pia comunidad.232

=EX� Ibídem, �0�XZE0

=E=�#�����2����������F�
�0�}F�����	����
6�1�	�������2�	�
1�
���1�	��
��~����Patri-
monio cultural del España���10�Z���

�	��
�����*��	�������������������
���=ZZ>, p. 52.
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 Ésta adaptación nos es difícil de entender pero sobre todo de 
aceptar. En muchas restauraciones se elimina parte de estas huellas o sim-
���1�	����� ���������1����!����0���	������
6�	
���&���!���	�1�
��
������	������	�������������������1
���}F���&�����	�	����������
�������
�
����
������!���������	�	
����������������&��������������	��������������
���&���������	�����������	����� ��������������������	�������]
������	
	�
� �� ���
�
�(���������	������
1
��
��0~233 Sin embargo es de vital importancia ser 
��
��	���������������1"����^�	
!������
����������"�
�
��������
��
��&������
�����������!��������	��&������ ���������������1
�����
�	
��
����!�������
todos los aspectos que intervienen. Desde esta perspectiva, el presente 
trabajo de investigación pretende acercarse a la contraparte, al usuario, si 
�
�������������	�����!
�	�������1
��0

����	����	
������!����� ���!
�
6�����&�����	��
�������
��
��������
!�������/��	�����������������	����������
����������
������&���!
!�������
��
��
�$�����$������&������������������	�������!
�����&���/��1�����	�����������
sin saberlo. Como ya hemos visto, el usuario recibe un estímulo de su con-
	�]	�������	������������
��1�	��
���������������������	���
���������	���

1
�	�1�	�������	����������	����������	���
�	���������]��������	��-
!������������	���0

El usuario ve al monumento de un modo completamente diferente 
del modo en que lo hace el que lo estudia, es muy difícil que ambas partes 
puedan comprenderse mutuamente. La concepción del tiempo es distinta 
en cada caso. El habitante no distingue los estilos, todo es un solo estilo, y 
	�1�������1�����������(6����&����
��	��������	���������
��
�����
�����
que parecen sin valor, lo tengan para el otro. En cambio, a veces para el 
�����1
�����������
��}�����!�����~������	��0�������
	�	����������1�
����
puede presumir el candelabro del templo, que tiene cien años colocado, 
por encima del artesonado que lleva casi quinientos. Es precisamente esta 
disparidad la que conduce a choques. La no valoración de ciertos elemen-
	����������	������������
	�	������������
6�������&������!�����������
���
del patrimonio en muchas ocasiones. Hay que pensar que sin valoración de 
�����
�����������	������������
	�	�����������	�
1�
��������	����	��

233 Ibídem, p. 52.
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�
�
������^�	������
����&�������
��������������������������
�	����
y que heredará. En este sentido, uno no puede heredar lo que no considera 
como propio.

Y por supuesto, otra pugna constante, de la cual ya habíamos ha-
blado es la percepción del progreso. El habitante de un sitio hace todo lo 
posible por “mejorar” su vivienda, su ciudad, su templo. No lo hace porque 
desee que se pierda la originalidad, sino porque considera que es una so-
lución adecuada. Sin embargo ¿cuál es el papel que tiene en este sentido 
la academia? ¿Tiene la obligación de educar para que la gente revalore 
�&������&������������
���	
��µ�´��1"���
�������	�����������&��������
jugar las Instituciones a cargo?

La Institución (en este caso el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia) tiene la obligación de proteger el patrimonio cultural. Debe rea-
lizar acciones enfocadas precisamente hacia dicha protección, tanto pun-
tuales, es decir de restauración, como de promoción, difusión y concien-
tización.234 Esta es la tercera visión de la que hablábamos. Por supuesto, 
idealmente el Instituto estará presente en las acciones que se realicen sobre 
los monumentos, en las decisiones y en la educación para la conservación, 
����/��	����1�	�� �� ���	��� ��$�� �]
�	�� 	�	��� ��
��
��� ��� ���"�	���
histórico que para el Instituto del que se habla resulta casi imposible cubrir 
�����	�	��
���������
����������	��0

Hay sin embargo, un respeto por parte de los habitantes hacia esta 
Institución, al menos en Huatlatlauca, no sólo se está al tanto del papel que 
��	��̂ ��������������&��������	��
�������&�����1���������������������
���

234 De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos  
��3����#�&����6�
�����#�	$�	
������%
�	6�
����������	
	�	����1��	�	������
(��"�����-
torizará asociaciones civiles, juntas vecinales o uniones de campesinos, que tendrán por 
��^�	����0��#�]
�
�����������	��
������/����������������
�������������!��
6����(�����1�-
numento determinado; II.- Efectuar una labor educativa entre los miembros de la comu-
nidad, sobre la importancia de la conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural 
de la Nación; III.- Proveer la visita del público a la correspondiente zona o monumento; 
��0��%�������������
1
�	����� ������	��
����������&�
����]������
6�����������	
!
����
&�������	����	��
(�������������	
	�	��������	
!�W����0������
(���������	
!
�����������������
anteriores que autorice el Instituto competente.
El Instituto competente en este caso es INAH, de acuerdo al artículo 44 de la Ley Federal 
sobre Monumentos  y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
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permiso para realizar acciones. 
������%��	��	�������������$�����]
�	���� 
!�	��
����1���	�����

los bienes inmuebles, incluidas todas las capillas de barrio y una serie de 
casas habitación con valor histórico y artístico. Sin embargo no hay un solo 
registro del resto de los poblados, ni siquiera de las capillas que fueron de 
visita, aún menos de la arquitectura habitacional histórica y vernácula que 
sobrevive, lo cual es un problema, porque si bien la catalogación por sí sola 
�����	�����������������������
�	���1$
1��&��������(��� ����]
�	�	�0�
Las fotografías históricas son un importante documento que nos narra la 
�!����
6���������
	
�������
��
��0�������	��������	�����	
1�������������
que las ciudades y pueblos han cambiado tanto, el registro por parte de 
este Instituto es de gran valor, por ello, es un gran problema que poblados 
con monumentos carezcan de total reconocimiento. 

Lo que vemos es que, aunque la presencia de INAH en la región de 
Huatlatlauca es intermitente, hay una respuesta de respeto por parte de la 
1����$������������
	�	������
����	���������
�����&����������/$�
��1�	��
algún representante, los habitantes les dan su lugar, como aquellos que 
saben y que asesoran, y por supuesto los que aportan apoyo económico.

2��� ��� ���	��� �� ��� ���	�� �����1
��� 	�1�
�� ��� �����
���� ���� ����
habitantes, no en el sentido de autoridad, más como aquellos que los ob-
servan y reportan, pueden mostrar cierta admiración y curiosidad por el 
	����^��������	�1�
�����
�����&��������	��
�����������1�	��
��1-
pleto, porque no se toman en cuenta muchos aspectos culturales, como 
tradiciones orales, ello, en el caso de estudios históricos. Por supuesto, los 
���
	�	������������������������1�����������	���&�������]	��^�������
el que se acerca sin un conocimiento de la zona, del lenguaje, de la biodi-
versidad, de las características físicas, de los cambios que ocurren a lo largo 
del año, ese choque del que hablábamos, la incomprensión, y la imposibi-
lidad de llegar más allá.  

��������	���������	
!��������� ��������1
�������	��� ��������
�
-
dad es ser abiertos, y hacer el mejor esfuerzo por comprender, acercarnos 
�����!
�
6�&�����	��1���������	�1�������������	������
&���������	���
trabajo.



188

Propuesta de conservación de la arquitectura re-
ligiosa con valor patrimonial y el urbanismo en 
Huatlatlauca a través de la continuidad del patri-
monio inmaterial

ª����1���!
�	�����&���1�������������
�����������
�����������
���������
���/����������!��	
����������������	��!����������	���
�
���0����	���1�-
����&����]
�	����������
6����$�������	�����	������������	���������	�
1�-
nio cultural inmaterial y el material, puesto que ambos tienen un valor muy 
importante para la identidad de los pueblos, es indispensable conservar 
ambos. Sin embargo, el tratamiento que cada uno recibe es distinto, puesto 
que se forman y funcionan cada uno a su manera. La Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO de 2003, habla de la 
���/���� 
	���������
��&��� �]
�	�� �	��� ��� ��	�
1�
�� ���	����� 
1�-
terial y el patrimonio material cultural y natural. Esta Convención además, 
reconoce qu��

Los procesos de mundialización y de transformación social por un 

lado crean condiciones propicias para un diálogo renovado entre 

������1�
�������������������	���	�1�
��	�������
������� 
�����

que los fenómenos de intolerancia, graves riesgos de deterioro, 

desaparición y destrucción del patrimonio cultural inmaterial, de-

bido a la falta de recursos para salvaguardarlo.

Es decir, se está reconociendo la enorme transformación que implica el pro-
��������������
(��
6������	����������	����������
����
��	���!�	�^����
�����	�1�
�����!�	�^���&��������������
��������������&������������
��
fomentar la conservación de los bienes patrimoniales, de toda índole. De 
acuerd�������	��*�!��
6������	�
1�
�����	�����
1�	��
������

lo���������������	��
������]����
���������
1
�	�����	��
����

junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios cultura-

les que les son inherentes –que las comunidades, los grupos y en 

algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante 
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de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que 

se transmite de generación en generación, es recreado constante-

mente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 


	�����
6��������	�����(��������
�	��
���
/��
�����������-

timiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promo-

ver el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.”

Una de las principales características por las cuales el patrimonio inmate-
rial debe ser conservado es que interacciona con su entorno, “infundiendo 
un sentimiento de identidad colectiva.”235� �����	�
1�
�� �����������&���
un grupo social decide compartir en un determinado periodo de tiempo, 
ciertos bienes, que representan su cultura, a los que valora de manera es-
pecial y cuida porque son parte de su condición, de ahí la importancia de 
ser legadas a la siguiente generación.236 El Patrimonio va de la mano de la 
conservación, es decir, preservar para heredar a la siguiente generación. 
Además, para la UNESCO compartir el patrimonio cultural inmaterial “no  
���������
�
����������	��������	��
1
�	�����������1"����
��&���	�1�
��
refuerza la cohesión social.”=E_ 

El patrimonio cultural inmaterial lo es, porque sus manifestaciones 
���
	��
�������������������	���������
6���
��������������������������������
	�]	������������
��������1�	�������1�
��
����&�����������
	�0���	��
es otra de las características del patrimonio intangible, su movilidad “el Bien 
Patrimonial, tanto en su vertiente material como inmaterial, no es estático, 
sino dinámico y procesual.”238 Tal como ya hemos visto en el capítulo ante-
rior, el patrimonio en este caso, el que tiene que ver con las tradiciones y 
ritos, responde a una variación -en el transcurso del tiempo- de emociones 

=E��'
16�'
�1��������$��2$�0�}4��	���������^������1�	��
�������2�	�
1�
���1�	��
��~����
Patrimonio cultural del España���10�Z���

�	��
�����*��	�������������������
���=ZZ>0�
Op. cit., p. 63.

236 Ibídem, p. 45.

=E_�Preguntas y respuestas sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO. 

=E\�#�����2����������F�
�0�Op. cit.,p. 45.



190

���]����
���0=E>���	������
���������������	"	
���������������������!
	�-
lidad por lo cual podemos decir que el patrimonio intangible es “continuo 
devenir.”240 Este devenir está muy relacionado con la idea del tiempo, de sa-
ber que el futuro se construye con nuestra visión del pasado en el presente. 

En el año 2003 se llevó a cabo la Convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO������	�����
�
���&���}���
1���
����
congelar cualquier manifestación de patrimonio cultural inmaterial […] si no 
queremos anular su verdadero sentido.”=[X Esta característica hace que no se 
pueda tratar al patrimonio intangible de la misma manera que se hace con 
���	��
���0��������	�
1�
��
1�	��
���	�1�
���]
�	�����
�1
�1��������
��������������1"����	���������
�������	��	�1�
��
	��!
���/��	�����&���
van haciendo que se vaya ajustando a las necesidades, se puede proteger 
�����&�������
	��!��
������������������	�����(��������
��
����������
�����������	�������1�!
�
�������&���������
�
���� ���1���	���������	�0�
'�	�������	�
1�
��	��
������1�����
	��
�����
�����]
�	
�������&������
gente los utiliza, los vive, se los apropia. 

El Patrimonio inmaterial “responde a prácticas sociales que por estar 
vivas […] no se pueden guardar ni encerrar […] no resultan conservables 
ni reproducibles en sí mismas, más que por sus propios protagonistas.”242 
�����������������$��2$��'
�1������]
�	������	
����������	���
�	��������
activos que ejecutan y desarrollan las manifestaciones y los pasivos que 
�������&������
��	
�����!
!
�������
�	
�������1����
��������������
incluso económicamente tal acto o manifestación. Y al margen están los 
observadores, que pueden ser turistas o visitantes de otras comunidades.243

Volviendo a las características del patrimonio inmaterial, tenemos un 
fenómeno que se recrea constantemente, pero que además no permanece 

=E>�F����
�+�����4������0�}5���	�
1�
������������1�
�������	��	��
��������������	����F����
�+�����4������0�}5���	�
1�
������������1�
�������	��	��
��������������	��-
ción social del Patrimonio Inmaterial”, en Patrimonio cultural del España, núm. 0, Ministerio 
���*��	�������������������
���=ZZ>� �0�XE�0

=[Z�#�����2����������F�
�0�Op. cit.,�0��_0

=[X�#�����2����������F�
�0�Op. cit.,�0��_0�

242 Timón Tiemblo, María Pía. Op. cit., p. 63. 

243 Timón Tiemblo, María Pía. Op. cit.,p. 63-64.
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aislado, sino que, como decíamos en un principio se relaciona con su con-
	�]	�0

Un elemento inmaterial (aparentemente contradictorio) no es per-

1��	��� ����� 	�1����� ����	��
��� 	
��� ���
���� ��� �����
��� ���

tiempo, y los elementos inmuebles, muebles y personales necesarios 

para su ejecución. Se trata de un elemento constante en el espacio 

y el tiempo. Aquí reside precisamente su complejidad, y por tanto su 


	������ ����]
�	��
���������^�	��������1�	���������	�1�	��


	��1
	�	����&��������������1�1�	�������
�����	��1
�����

para llenar de sentido al grupo que los interpreta. Pero esa intermi-
tencia determina ciertas condiciones […] nos referimos sobre todo 

a condicionantes urbanísticas o arquitectónicas que determinan la 

posibilidad de interpretación de rituales […]244

Aunque de entrada parezca innecesario hacer una distinción entre el pa-
	�
1�
�����	�����1�	��
�����
1�	��
��������	��&����1��������]����
����
de formas de ser, de vivir y de pensar, el material solo consigue un signi-
�������������������	"���	�����1�	�������
������������!�������&������
fundamentan –inmateriales- y al contrario, el patrimonio inmaterial “debe 
encarnarse en manifestaciones materiales.”245

El patrimonio inmaterial se apoya en materialidades, las materialida-

������	��!�����������
��������&����1�����������/��1������	"-

���������&����1�������������
���	�����(��������&�����	
!������

responsables de su propia conservación, mantenimiento y puesta 

en escena, nos remite a lenguajes inmateriales más profundos en un 

aparente círculo vicioso que demuestra la imposible separación de 

ambos.246

244 Llop i Bayo, Francesc. Op. cit.���0�XE[�XE��

=[����^��
���0�}2�	�
1�
����	��
������1�	��
�����������
/����
�������*�!�����
�~���
Museum International, ==X�===0 Intangible Heritage, =ZZ\0�*
	������#�����2����������
Luis. Op. cit.,�0�[>0

=[7�#�����2����������F�
�0�Op. cit.,p. 50.



192

 Es decir, es más complejo que un simple ir y venir entre lo mate-
�
��������
1�	��
�����������	����������&����1�������	������1��
���������
trasmiten valores nuevos cada vez, acordes a un tiempo y forma de pensar. 
Se trata de un sistema complejo, móvil, de interacción entre todos los ele-
mentos. 

De esta manera, una vez que hemos entendido el origen y forma del 
��	�
1�
��
1�	��
�������������
6�������1�	��
��������1���^��	
����������
&��������%��	��	���������
1���	�	�������!�������	���
�
����&������/��-
ma a su cultura, para de esta manera conseguir la conservación de la arqui-
tectura y el urbanismo, lo cual a la vez, asegura continuidad en las primeras. 
Es decir ambos aspectos son importantes y como tal deben ser valorados y 
��
�����0�2�����´���&���1�������������!�������������
���������!��
6µ

En lo que respecta a la conservación de los bienes inmateriales “cual-
quier política de salvaguardia=[_ debe tener su origen en la comunidad, 
��	�"����� �� �&������� ���1�	��� &��� ��	�� 1
�1�� ���
����� ��1�� ���
patrimonio.” Para ello se proponen una serie de acciones, entre ellas des-
	�����}��
�	
���� ��� 
1���	��
����� ���� ���������������������� ���������/$��
simbólica del espacio como elemento fundamental del Patrimonio Cultural 
Inmaterial.”248 Vemos de nueva cuenta la importancia de conservar los as-
pectos materiales, preservar el sitio en dónde tienen lugar los ritos y tradi-
ciones.

Como observamos para poder conservar ambos patrimonios es in-
dispensable que se considere la participación de los habitantes, del usuario. 
En los últimos años se ha estudiado la conveniencia de lo que se denomina 
“participación ciudadana” en la construcción de la sociedad y el desarrollo 
urbano de muchas ciudades, por mencionar solo algunos aspectos, lo que 
con ello se consigue es que los habitantes de un sitio determinado sean 

=[_����!������
�����}����1��
�������1
�����������	
(������!
��
�
����������	�
1�
��
���	����� 
1�	��
���� ��1����
���� ��� 
��	
����
6�� ����1�	��
6�� 
!��	
���
6�� ���-
���!��
6��!����
(��
6��	���1
�
6�¢�"�
��1�	����	��!��������������(��/��1�������
formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.” Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, UNESCO, 2003.

=[\�}2�	�
1�
���1�	��
�����2���������$����~�����	$�����*������*�
����X=����1��(���
2008. Conclusiones del Coloquio Internacional Patrimonio Inmaterial y Pueblos Indígenas 
���#1��
��������
(������=ZZ_��������	�������]
��0
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parte de los proyectos, de manera tal que al ser partícipes se genere un 
vínculo con el resultado, y ellos puedan darle continuidad y cuidado. Algo 
similar se propone en la conservación del patrimonio cultural. De acuerdo 
con el artículo quince de la Convención antes mencionada debe fomentar-
se la mayor participación posible de las comunidades, además��

solo se debe salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial que las 

comunidades reconozcan como propio y que les infunda un sen-

timiento de identidad y continuidad. Toda medida de salvaguardia 

debe concebirse y aplicarse con el consentimiento y la participa-

ción de la comunidad.”=[>

5�� ��� ���� ���
���� 1"�� 
1���	�	��� ��� ��� ������
60� #� 	��!��� ��� ��	��
se puede fomentar la recreación del patrimonio inmaterial, asegurando la 
transmisión de los conocimientos de generación en generación250 que se 
requieren para su realización. 

“La primera premisa habría de ser el peso de la propia sociedad pro-

tagonista y de su voluntad de pervivencia, ante lo que las adminis-

traciones tendrían que adoptar medidas de apoyo como incentivar 

la enseñanza de tales tradiciones en las escuelas o bien la continui-

dad de determinadas artesanías.”=�X

Además la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial en 
su artículo catorce indica que se debe asegurar el reconocimiento, respe-
to y valorización del patrimonio cultural, que se deben crear programas 
educativos, de sensibilización y difusión de la información dirigidos princi-
���1�	��������^6!���0�����
���&����]
�	��������1��������	
!��������/��-
1��
6������$�������������1�
��������&���������1��!����	
!
���������
fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguarda del patrimonio. 

=[>�Preguntas y respuestas sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO.

250 Preguntas y respuestas sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO.

=�X�'
16�'
�1��������$��2$�0�Op. cit.,p. 68.



194

Además se debe promover la enseñanza a favor de los espacios naturales y 
lugares importantes para la memoria colectiva, que son indispensables para 
����]����
6�������	�
1�
�����	����� 
1�	��
����������
�������
��^���	������
urbano y la propia arquitectura. 

��	��������
6������1��
6���������������%��	��	��������	��!���
de la presencia del INAH, creando programas de concientización, entre los 
���
	�	�������	����&�
���������!�(�����$�����1�!�����	��!����������
��-
no municipal distribuir esta información entre los niños. Es muy importante 
�]��
�������������
	�	����������!��������	�����&���	
���������1�������
����&������
1���	�	����
������������&���1������������������0�5��!�(�
que se haya cumplido esta primera etapa, será más sencillo que el proceso 
tenga una continuidad entre generaciones a manos de los pobladores de 
un modo natural.

Otra acción encaminada a la conservación del patrimonio intangible 
es la documentación, es decir, el registro de las actividades que se llevan 
a cabo, para poder revalorarlas2520���	�����
6���	"�	�1�
��
�
����������
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, agregando el de 
����
/��
6�����������	�����������1�
���������
�	����
������]	��
�������
que permite el intercambio cultural.

Para hacer el vínculo hacia la parte tangible del patrimonio, hable-
1��������/�61���&������������	������������������������	
1������������
�����
�	�������1�����������������
����������
1
�	���	��
����&���	
�-
nen que ver tanto con el patrimonio material como el inmaterial. Por ejem-
plo, la elaboración de ciertos trajes que se usan en las danzas u objetos 
1�	��
�����������������
�������1"����������������&�
	��	�����������
�������
����
1
�	����� ���� 	��
���� 	���
�
��������� ���	����
6�� ���&��� ��� !��
����^�����
���	�1�	������������!��
6�������	�
1�
����
�����0�*��-
����������
	�	�����^����������
�������������1�	�����������	����
6�
tradicionales se genera un vacío, que únicamente puede ser llenado por 
1�	�������	�1���"����&���1������!�������	
�������������	�����
��	�]	���	����0� ��	��� ����
1
�	��� �����	�
1�
�� 
	��
���� ��������
!�����������!�����������

252 Ibídem, p. 63.
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������� ��� ���� ���	������	��
���� ����������������� ���� ��	
!
������

���/��
������� ��������
1
�	���������	��
����&���������
�����-

claradas bien patrimonial de una u otra manera. Y lo cierto es que 

���������
1
�	�����������	
!
����������$�������1�	��������
����

desde un punto de vista patrimonial […] ¡cuántas restauraciones de 

patrimonio no se pueden realizar de manera conveniente por la falta 

������/��
������������
�������
���·253

El rescate de estos conocimientos, permitiría a largo plazo, no solo mejores 
intervenciones por parte de los profesionales de la restauración, sino de la 
1
�1����1�
�����!��!
���������	����	
!�������������!��
6����������
�-
cios con valor patrimonial, generando simultáneamente el tan pronunciado 
apego, de esta manera se generaría una dinámica a largo plazo, que traería 

�1�������������
����������
����	��
�������
	��
����0

��	�� 
���� ��� !�1��� ����1���� �� ��� ��������
6� ��� �
��� ������ ���
Conservación del Entorno de las Estructuras, Sitios y Áreas Patrimoniales 
de 2005 indica la importancia de “Trabajar con las comunidades locales, 
interdisciplinarias e internacionales para la cooperación y el fenómeno de 
la conciencia social sobre la conservación y la gestión del entorno.” Dice en 
el punto trece que��

Debe fomentarse la capacitación profesional, la interpretación, la 

educación y la sensibilización de la población, para sustentar la an-

tedicha cooperación y compartir los conocimientos, así como para 

/�!�����������1�	��������������!��
6���
���1�	�����������
�����

los instrumentos de protección, de los planes de gestión y de otros 

instrumentos.

No cabe duda que la educación e inclusión de la sociedad en los proyectos 
y resolución de problemas de conservación consigue resultados favorables 
para estos dos tipos de patrimonio. Es por tanto, una acción fundamental, 
que debe incluirse en los programas correspondientes y hacer consciencia 

253 Llop i Bayo, Francesc. Llop i Bayo, Francesc. Op. cit., �0�XE\0�
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en los conservadores y restauradores, antropólogos y todo aquel que tenga 
en sus manos el manejo de estos bienes.
� 4
��1�	���	��1�����	���������1�	���&����������]	������������
observador, el turismo, que es un tema controvertido, sobre todo porque 
��������	���^����&�����!������������!����
��	�1�
�����	
�
�������&���
puede traer fenómenos de otro tipo. 

F��*��	���	����
����������'��
�1��*��	��������X>>>�����*�����
indica que 

Por su propia naturaleza, el Turismo ha llegado a ser un complejo 

fenómeno de dimensiones políticas, económicas, sociales, cultura-

����������	
!�����
�/$�
���������6�
��������	�	
���0�����������������
��

numerosas oportunidades y posibilidades conociendo la valiosa in-

	�����
6��]
�	�	���	�����������������]���	�	
!����������!
�
	�	����

��	��
��1�	�� ���
�	
!���� �� ��� ���� ���
���
���� �� ������� ��� ����

��1�
��������	�
�������������0

�"�������	���]��
�����"��������������!�	�^��� 

El Patrimonio natural y cultural, la diversidad y las culturas vivas cons-

	
	��������1"]
1����	���	
!�������'��
�1�0����'��
�1���]���
!����1���

gestionado con cortedad de miras, así como el turismo considerado 

como simple crecimiento, pueden poner en peligro la naturaleza físi-

ca del Patrimonio natural y cultural, su integridad y sus características 


��	
���	
!��0�����	��������6�
����������	������������	
�������!
������

������1�
��������	�
��������������������������1
�1��	
�1���

&����������
���]���
��
������!
�
	�	�0

En estas líneas se plantean las principales ventajas y desventajas que el 
turismo puede tener sobre sitios que se considera tienen bienes patrimo-
niales. Cuando el turismo es entendido únicamente como  generador de 
�
&��(����
�����	������	
��������������������
�����������������1�
���0�
El turismo puede ser una herramienta para la difusión del patrimonio, pero 
debe realizarse de modo adecuado.
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� ��������	
1������������������
�����	��1
��&������������
������
al caso de estudio, el de turismo responsable����	�����
�	��������������-
��	������1��
���1�
�	���
��	�1�
��������
������
������	�
1�
�����&���
�������]
�	
�0�
� �]
�	�� 	���� ��	����� �� ��� 	��
�1�� ������������ ��� ��
1���� ��� ���
��1�
����&���������
������	���������������!
����������!
�
	�	�����1��
���	����]	�����������!������������������������!
�	��&��� ���1"�� 
1-
portante es conservar su patrimonio cultural. La misma comunidad puede 
ser el segundo actor, el operador, se da cuando esta primera participa di-
���	�1�	������������!
�
���&������	��
�1����&�
��������&�����$��������-
cio económico caerá directamente en ellos y no saldrá de la localidad. Se 
recomienda que la infraestructura sea solucionada dentro de los mismos 
��
��
����]
�	�	������	��������1������������������	�������0��������
���!
�
��������������/���
������ ����1
�1������������
	��
6�����
��
���
�
�	6�
���� �]
�	�	��0� �� �
	
��� ��1��%��	��	������� ����� ���1
����
6� ���
muy fuerte, muchas viviendas quedan subutilizadas la mayor parte del año, 
las habitaciones pueden ser acondicionadas adecuadamente para recibir 
!
�
	�	��0�*�1�������������������
(�������	�1�
�����	
�
����������
��
���
�������������	�	�����1�
�
������	��!�����������������
���������-
das del turismo. 
� '�1�
�����1���
1���	�	��&������
/��1��
6�&������������	��
�	��
sea la correcta, es decir, se requiere una adecuada asesoría a aquellos que 
��	�����
��������1��	�������	��
�	�������
�����������&���������	������
esta manera se conseguirá difundir adecuadamente el conocimiento. 
� ���	��������	���������!
�
	�	�����	�������	������
	�����!���������
en conocer el sitio que asiste, deben tener conciencia de preservar el sitio 
��������/�	����������	����������1�
���������&�����	���	
���������/���������
de tal manera podrá disfrutar de mejor manera el lugar.
� ��%��	��	�������]
�	������	��
�����������
�
��!
�
	�	���
	�����-
������������
��
����
�	6�
�������������	���	���
�
����������1"�������	���-
��(������
��^������������	�1�
���������
�/��	����������1��
�������1
�-
tas o circuitos para bicicleta. Sin lugar a dudas se pueden organizar varias 
actividades sin crear disturbio en su naturaleza.
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���!
	���&������
	
�����1����	�����	��
�1��!����������1������������	��������
requieren visitantes informados e interesados, y comunidades responsables 
con sus bienes patrimoniales, con sus tradiciones y con su cultura en ge-
neral. No se trata de recibir cientos de turistas a la vez, es posible tener un 
número reducido pero responsable que haga bien a la población. 

Propuesta de intervención y nuevo uso: Escuela de 
Música en la capilla de barrio de San Pedro y San 
Pablo en Huatlatlauca

Estado actual de la capilla de San Pedro y San Pablo. Diagnóstico.
Esta capilla es una de las más elaboradas y la de mayores dimensiones de 
las cinco que se encuentran en Huatlatlauca. Está fuera de la retícula de la 
traza urbana, en una posición central, en el límite de la población, a sus 
espaldas corre la barranca Grande. Para poder llegar a ella es necesario 
cruzar un puente que se encuentra a escasos cien metros del atrio de la 
capilla, elaborado con la piedra del lugar, luce un nicho a la mitad de su 
pretil norte, el que estaba en el pretil sur se ha perdido pero queda vestigio 
�������]
�	��
�0�����
���	
�������1�������!��
����&���������1�	��/���
�����������������1
	
���������������	�16!
������������	�������	"��]����	�0

 El atrio de la capilla es de planta rectangular y está almenado, tiene 
	���������������������������]����
!
������	�	
���� �����
�
�������
�������-
niente en eje con la puerta de la capilla, y dos secundarias una al norte y 
�	�����������
����������������
��	
������	��0�£�	���������	�������������
��	������������!��
6����&����������
������������������������(�-
nas, que han sido reparadas con aplanado de mezcla cemento-arena y hay 
faltantes de mampostería en algunos sitios puntuales.

�F���!����� ��� ���
������� ���������	���������������������
�	��
poniente. La fachada principal se forma de dos cuerpos, el de su portada 
a la izquierda y una torre campanario a la derecha. La portada está inscrita 
en un cuadrado, se divide en dos cuerpos verticales. En el inferior, el vano 
de la puerta es un cuadrado que cierra con un arco de medio punto. Las 
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jambas y las dovelas del arco se encuentran ricamente talladas con motivos 
!���	������"������������������������	����0

�F���
������	
�
(��������	����
��
��������&��������������������
6��
piedra caliza, de gran blancura, ya sea cortada burdamente para levantar 
����1����������	������	�������1"����1�	��������������������������������
la fachada, cornisas, jambas y dinteles de puertas y ventanas. Sin embargo 
����������
�
6����
(����	��	
������������	���������1��
����1�
�	����0�
La portada de esta capilla sufre deterioro precisamente por la humedad lo 
que ha causado la erosión en algunas piezas de piedra labrada, además de 
������� ������� ���� ������1��� ��	���	������� ��������1�	�����!�
�	���
de su torre campanario.

*���� 	�1�
�� 1��
���� &��� �� ��	�� ���	���� &����� �������
restos de pintura mural en colores rojo y amarillo, pero sobre todo se apre-
�
������������������&�������
(�����������
������/��1����������
	�������	��
es un importante vestigio histórico y artístico que permitiría elaborar un 
�^���
�
���
��	�	
������ �����	������
�
��0� ��	�� /������������	�� 	�1�
��
reparaciones hechas con cemento-arena.
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�� ���&��� ������	���� ��� 	����� ��1����
����	����� �����	�� ���
��
proporcionada. Está sobre el mismo paño de la fachada principal; tiene 
más del doble de la altura del cuerpo que contiene la portada. Su planta 
es cuadrada, está conformada por tres cuerpos en sentido vertical. Los dos 
últimos contienen cuatro vanos, uno en cada uno de sus lados. En relación 
con el macizo el vano es casi igual, desde lejos, la mirada atraviesa limpia-
mente el hueco, haciendo que la torre parezca más ligera. Estos dos últimos 
cuerpos tienen una almena en cada una de las esquinas, ocho en total. La 
	�������1�	�����������������/��
�����������������������!�	���	������1�	��
�
�$��
���������1�	���������(����1�	��0����������������	�������	��!������
��������������������������1�����������������
�����&����
��1������/�����
colocadas con posterioridad a la construcción de la torre, es decir no co-
rresponden al programa original, ello es legible porque sobre el paño del 
muro de la torre campanario quedan restos de pintura mural, y la alfarda de 
la escalera queda sobrepuesta a esta capa de aplanado. La escalera original 
de acceso al coro y a la torre es la que se encuentra en el costado norte 
de la capilla, que en su parte superior tiene la puerta tapiada. Es decir, era 
necesario pasar por el coro para subir al campanario, probablemente este 
������
������1�	
!��������1�
�0�ª��
��1��������	��1��
����
6����������
ya antigua por la factura de las tapias. 
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*�1���������
(��1��
6�	�1�
����	��	����������	�����	������
�
	����1����������������254 en al menos tres de sus caras, muy completa 
justamente en el tramo junto a la alfarda de la mencionada escalera de 
acceso, con colores rojo, amarillo y ocre, se trata de un patrón reticular con 
motivos orgánicos.

La fachada norte de la torre campanario es la que mayores daños 
�����	���&���!������������
����������
��������
�(��������	���������-
da en cornisas, hasta una grieta que afecta la clave del arco del segundo 
�������������������������
�������1����������
��������������������-
raciones con cemento-arena. Además algunas de sus almenas están en mal 
estado, ha llegado a perderse parte de ellas.

Al interior de la capilla se halla un coro elaborado en madera, sos-
tenido sobre un par de pilastras que no llegan al piso y que ostentan un 
ornamento sencillo en piedra labrada sobre el que fue colocado un singular 
can de madera que sostiene la viga principal. Esta madera presenta algunas 
humedades, se encuentra en estado regular de conservación.

=�[�����	�����������������������!$����1����$�����������
	����������
������1�������������
el aplanado a la cal el patrón que se debía seguir con la pintura, a pesar de que en muchas 
zonas se ha perdido el color dichas marcas son aún visibles.
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Sobre los muros de la nave se aprecian dos nichos, uno en cada 
uno de los muros y un púlpito hecho en piedra. Los muros interiores están 
actualmente pintados, para ello se utilizó pintura vinílica en color rosa. Tan-
	�����1���������!����
����1�������� �����$�	����	
�����1�������]
�	��
���
�����	���
����&���������������
�
1���������������
	����������������
a erosionar la piedra; en estos casos se ha reparado la erosión con mezcla 
�����1�	������0�������������������1��������������
����!��$���	���_\���>Z�
centímetros de espesor.

El piso de la capilla es de mosaico de cemento, posiblemente bajo 
��	���������	��������1����
�
��0�

213
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Divide el espacio de la nave del presbiterio un arco triunfal de me-
�
����	����
��1�	�������������1�	
!���������������	�����1�	��������-
dido algunas partes de las piezas de piedra labrada. En el presbiterio se 
reduce el ancho que se tiene a lo largo de la nave, se encuentra en alto, 
��1�	����	�1�
�� �����	������� ������
��	�0�#�� /���������������
�����
retablo ya comentado. 

La cubierta de la nave y el presbiterio está resuelta  a base de vigas 
de madera sobre el que se colocó un entablado, terrado y enladrillado, 
las vigas y tablas fueron sustituidas en el siglo XX, se encuentran en buen 
estado de conservación. 

En cuanto al arte sacro que aún sobrevive en el interior de la capi-
������	"������	�������������&�����&�
����1�	�
1
�	�0�������������
�����	�����������	�����
	��
�������������
�	$��&�����	"������
1����	������
en la nave de la capilla se aprecian hoy, un Cristo y dos pinturas, una de la 
Virgen del Carmen y otra la Circuncisión de Jesús. Sus dos esculturas princi-
����������2����������2�����/�����������������������������0�

�����&���������	������]	��
������
��������	��1��
������1��������������
capilla se aprecia un torreón,  de menores dimensiones y más sencillo que la 
torre de la fachada principal, que al parecer se derrumbó en algún momento 
�����
��������� /��������	��
�������������
�	�����]
�	�� /�	����/$������� 
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Archivo del INAH donde este torreón estaba derrumbado casi totalmente. 
Actualmente lo que queda del original es solo una franja corrida de piso a 
cubierta pegada al muro sur de la capilla, en esta franja quedan restos de 
aplanado y pintura mural de forma reticular y algo de un friso en su parte 
superior. La reconstrucción de este elemento fue hecho con la piedra del sitio, 
pero carece de aplanado y no hay una verdadera separación que a simple 
vista deje clara esta reciente intervención.

A lo largo del muro sur hay cinco contrafuertes que se repiten 
�
1�	�
��1�	�������1������	�0���	������1�	���/�����������������-
teriormente a la construcción del muro, son notables, porque el sistema 
de cubierta que tiene  no implica empujes horizontales como sucede en el 
caso de las bóvedas de piedra; estos contrafuertes deben tener su origen 
�	���!�	������1�!
1
�	�����	���	�������������
��
�����!������������-
blemente por la cercanía de esta capilla a la barranca grande que corre en 
su parte posterior y cuyo declive afecta en gran medida a este conjunto;  
posiblemente con el paso de los años hacia el oriente parte de la cimenta-
�
6������&��������]����	�������������
6�����	�����������������������
����
caliza de su suelo.

Inclusive sobre el muro sur del templo se halla una falla (grieta) 
de relativa profundidad que ha sido reparada recientemente de manera 
errónea con mezcla de cemento-arena pero que sigue viva. A esto hay que 
agregar que en esta zona ya se habían presentado problemas estructurales 
provocando la caída del ya descrito torreón y otros elementos por causa 
de los sismos.

En este muro pueden apreciarse dos ventanas de pequeñas di-
mensiones pero con marcos de sinuosas formas, una de ellas afectada por 
la grieta antes mencionada.

����	�1�
�����	�������&���	���������1��������������
���������	�-
ban aplanados a la cal que ayudaban a proteger la piedra de la intemperie 
que con el tiempo se han perdido en parte. 

 Continuando con el estudio de la fachada sur hacia la parte poste-
rior se aprecia una puerta tapiada que en su interior conducía al presbiterio, 
a los costados de esta puerta actualmente hay un contrafuerte de cada 
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lado, en ellos se observan restos de posibles muros que cayeron. Probable-
1�	����	��/����������
�	$����
�
��������&�������!�1���������	��������������
sido una pequeña capilla lateral, sobre todo considerando que el acceso a 
��	�����������
	��
������������������	�����������!�����������������������
-
caban, a diferencia de la supuesta sacristía derrumbada a la que se accedía 
desde la bemma del presbiterio. 

 Además de los daños ya mencionados, sobre esta fachada hay 
������
�������1���������������"�
	��������	������������^�������������
pluvial, cuyas gárgolas de cantera fueron sustituidas por tubos de PVC, sis-
tema que  no resuelve satisfactoriamente la salida de agua generando hu-
1��������^����	��0�F���
���������������
�����������������������
1
�	�����
agua.

 La fachada oriente de la capilla tiene un contrafuerte que no llega 
a cubrir toda la altura del muro, la pendiente del terreno aquí ha bajado dos 
metros con respecto del nivel del atrio y el acceso a la capilla. A nivel del 
suelo se aprecia un elemento de refuerzo en forma de pirámide truncada, 
que ayuda a sostener los empujes del presbiterio. Es posible que de este 
punto se originen los problemas estructurales. 

 Hacia el sur de la capilla se encuentra la sacristía y cuatro cuerpos o 
cuartos que forman tres crujías cuyos accesos miran hacia el centro donde 
se genera un espacio común a modo de patio los ya mencionados “barrios”.  

 En gran medida el  abandono de estos espacios se debe a que solo 
����������������!���������������������	����	�����&���������=>����^�
����
������	�������������������&���������7��������0�5�������	���}����
��~����
fecha en el Catálogo de Monumentos Históricos del INAH como del siglo 
XVIII y XIX. Por los espesores de muros y algunas características como la 
presencia de mechinales y una puerta y jamba de madera probablemente 
��������
�����������	����������]��1"����6]
1�������^�	�������	
�����
pero con cambios en las cubiertas. Todos los muros empleados son de 
mampostería (piedra caliza de la región).

 El sistema utilizado en la cubierta del barrio uno, el datado en el 
siglo XVIII, es de enladrillado-terrado-enladrillado sobre trabes de concreto, 
originalmente debió estar sobre vigas de madera, las trabes fueron colocadas 
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en la misma ubicación de las vigas, ya que coinciden en los mechinales. El 
enladrillado-terrado-enladrillado ha sido renovado recientemente. El espesor 
���1������������	�	����	$1�	��������]
1���1�	�0�'
���������	��
����
�1������������	�������
(��������!�	���������������������	������
�����
manera enmarcadas. Estos marcos han perdido parte de sus piezas. Los 
muros de este barrio estuvieron completamente aplanados con cal, quedan 
���1������!��	
�
��������	�����&�����1��������
�
���0�F�� /�������
��
�
���������	���������	
�����1��������
������������
�����������"���-
las, además, la bajada de agua pluvial no fue resuelta correctamente. Tiene 
��������	���	
�������1�����������
1������
�
���0

 La actual sacristía fue reestructurada en su cubierta, hoy se apre-
cian trabes de concreto armado en lugar de las vigas de madera que debió 
haber lucido en otro tiempo. El sistema es igual al del barrio uno. Por el 
���������������1����������1���������������	������������������&�����	��
coincide con la etapa constructiva del templo. Tiene hacia su parte sur otra 
puerta tapiada. Y como se mencionó antes probablemente funcionó como 
capilla lateral en un origen. Tanto la puerta que conduce a la capilla como 
la de acceso desde los barrios son de madera, ambas en estado regular de 
conservación.

 El barrio dos actualmente carece de aplanado en sus muros, estos 
tienen un espesor de cuarenta centímetros y su cubierta fue resuelta a base 
de teja de barro, sostenida sobre vigas de madera, sin embargo sus muros 
tienen mechinales de vigas de mayor tamaño. Su puerta es metálica sin 
recubrimiento.

 El barrio tres tiene un espesor de muro de cuarenta centímetros 
	�1�
��������������
��	��������������������������	����1�����	
������
cadena perimetral de concreto armado. No tiene aplanado en sus muros. 
�������	�������������0��

El barrio cuatro, tiene espesor de muro de cuarenta y ocho cen-
	$1�	��������]
1���1�	�0�������
��	��/���������	������1��
������"1
��
���!�
(���0��������	��������1����������������1
�	��	�1�
������&������
indica que posiblemente los muros son antiguos. Éstos están actualmente 
sin aplanado. 
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%��
��������	�����	��
���������	�������������]���&��������
visitables por el mal estado en que se hallan. Uno de ellos fue planeado 
como sanitario. Sin embargo están aún más abandonados que los barrios 
ya descritos, sus cubiertas son de losa de concreto armado y lámina gal-
vanizada.

 En el patio que se genera al centro de los barrios se halla un muro 
incompleto, desde donde se aprecia la primera piedra de desplante de una 
jamba o arco. Según testimonio de uno de los habitantes, originalmente 
hubo una especie de “arcada similar a la que tiene el Convento de Santa 
María de los Reyes,” pero se derrumbó en años recientes, aún se encuentra 
algo de material en el lugar, y hay restos de aplanados y de pintura mural 
(una línea delgada que sigue la forma de un arco) en una de las caras 
de lo que queda en pie. El valor que este elemento tiene es básicamente 
histórico. La cercanía de este muro con el barrio tres, el de la cubierta de 
concreto armado, es un indicio de que posiblemente algunos o todos sus 
muros son antiguos sobre los que se sobrepusieron la losa y las cadenas de 
cerramiento. 

 La fachada norte de la capilla de San Pedro y San Pablo tiene prin-
cipalmente problemas de humedad, que como ya se dijo se está trasla-
dando al interior de la capilla. Esta situación se debe en parte a que esta 
/������������
���
���������1
�	�0�����������
���	�1�
���������	��
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�������������������	
�����������"�
	������	���/����
(�������1��������
��^����������������!
��������	�1�
��/�������"�
	����������������^�����
avispas cantereras). En este muro se encuentran en mejor estado el sistema 
de bajada de agua pluvial, aún se aprecian un par de gárgolas hechas en 
cantera. 

 Sobre este mismo muro pero a la altura de la escalera que subía 
al coro, hay problemas estructurales, se observan algunas grietas que han 
sido reparadas recientemente al igual que la de la fachada sur con mezcla 
de cemento-arena. Hay además en esta misma zona erosión de  mampos-
tería.

<�����������	������	���	��%����	��	�����������	��	��	�������	��	
San Pedro y San Pablo, Huatlatlauca. Durante el siglo XIX comenzaron 
a surgir una serie de ideas que poco a poco conformarían una teoría de la 
restauración. Con el paso del tiempo la humanidad ha ido cobrado con-
�
��
�������!�����������	�
1�
�����	����0�#������������
������������
��������
teorías de restauración positivistas, en estas se distinguen básicamente dos 
����
�	���X��������	�����
6��
�	$����&��������������
�
���1�	��������
ideas de Camilo Boito255 y 2) la restauración histórica cuyo principal impulsor 
fue Luca Beltrami.256 Una de las ideas que ambas corrientes compartían es 
que cada monumento “es un hecho distinto y acabado”. Ello hace referencia 
&�����1��	�����������
��
����&�
������	��	�1
�	���
�	
	�����
��0=�_ 
 La importancia del conocimiento del inmueble a estudiar es re-
forzada por otros teóricos, quizá planteada más claramente por aquellos 
posteriores a Boito como Renato Bonelli que es  uno de los padres de la 
}���	�����
6���$	
���������/��1����
6�	�6�
�����������������
��
�	�����-
1��
6�

=���*�1
���+�
	��/�������&�
	��	�����$	
��������	��������
	����������	
!��
	��
����X\E7�
X>X[�0

=�7�F����+��	��1
0�#�&�
	��	�����
�	��
�����������	��
	��
����X>�[�X>EE�0

=�_����	$�(����	
�
������$������0�#	����$�����	�]	������������	�����
6, Universidad de 
����������X>>7���0�X�
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toda intervención constituye un caso en sí, no enmarcable en ca-

	����$����&����� ���������� ��������^���
� ��
��� 	
���������-

mas, sino que será la propia obra cuidadosamente investigada con 

���
�
�
�����
�	6�
�����$	
�������1��	��
��	��
������&������
�������

restaurador el camino más correcto que debe adoptar.258

2����	��� ����� ���*��	���������	��������X>_=��� �����]��+������
���� ���
����
����������!������������1
��
������	��
��������
��
����
	��!�
�0����
decir, antes de realizar cualquier proyecto de restauración se necesita hacer 
���
!��	
���
6����/�����������
�	��
��������
��
�����	����������
�	�1���
constructivos y corrientes estilísticas presentes. Este punto es el primero que 
se aplica a la restauración de la capilla de San Pedro y San Pablo, para ello 
se realizó un levantamiento arquitectónico, y se detallaron en dibujo sus 
�
�	�1������	���	
!������	�����!6����1�^�������
1
�	��������
��
�0

*�	
������������������	�6�
����&���+�
	���]�����������������
la importancia de llevar a cabo la consolidación antes que la reconstrucción 
��}��������
1�������	�������
1
��
6��������
�����
�	6�
���~0�+�
	�����1��
que el monumento debe ser respetado sin alterarlo, ya que representa un 
documento histórico en sí. Así el orden de intervención de un monumento 
���X�������
���
6�=��������
6�E�����	�����
6�����
����	����������
����
������!
	���������������
1��������������������������	�����	������0=�> 

���$����������	$�(����	
�
��������
����#	����$�����	�]	���������-
tauración�����������1
�������	��	���$��� ������+�
	���}����6�
��~0�+�
	��
������� ��������!��
6���� 	����� �������������0���	�� 	�6�
��� ����������
un poco más a la tendencia conservacionista, quizá por cierto temor a la 
alteración del Monumento por parte del restaurador. Y sin embargo parece 
ser más bien un problema de aceptación ante la innegable realidad de que 
�����&�
	��	�����	���������$�
	��!
�����/��1�����	���������
�	��
��������
�-

=�\�+��������0�}���	������
�\Z��	������	�������
	
����������!�(
���
	������~����Cua-
���
��������	
	�	���
��	��
�������#���
	�		�������!�����
���/����
���
�X�XZ��X>\E�X>\_�0�����
�

������)���
��1�����#���
��������	����0��XX��X=���
	����������	$�(����	
�
�0�Óp. cit., 
�0�X�0

=�>����	$�(����	
�
�0�Óp. cit., �0�X_



216

�
�����	����������
1����������������������!�������������
	��!��
6��	
����
��1��*�����+���
260 comenta en su Teoría de la restauración 

La restauración, para representar una operación legítima, no deberá 

concebir el tiempo como algo reversible, ni la abolición de la histo-

�
�0�F�����
6����������	�����
6�����1"�����������1
�1���]
���
��

que impone el respeto a la historicidad compleja que compete a 

la obra de arte, no deberá plantearse como secreta y casi fuera de 

tiempo, sino ofrecer los medios para ser delimitada como evento 

histórico que es, por el hecho de ser una acción humana y de inser-

tarse en el proceso de transmisión de la obra de arte hacia el futuro. 

�� �����	���
6���"�	
������	���]
���
���
�	6�
��������"� 	�����
����

���6���������
/����
��
6��������(������
	�������������]��
�
	����

����(6��������	�����
1
�	���������
������	��
�����
��	�1�
��

respecto a la pátina, que puede concebirse como la propia sedimen-

tación del tiempo sobre la obra…=7X

Para Boito el restaurador es un “historiador-archivero” mientras que para su 
contraparte, Luca Beltrami el restaurador es “artista-creador”, porque “asig-
na al valor artístico la prevalencia absoluta respecto a los demás valores”.262 
Beltrami postula que el restaurador debe recuperar la obra de arte por 
medio de restituciones y liberaciones. “Liberar la verdadera forma”. Aquí 
entra uno de los principales encuentros de conceptos, lo histórico contra lo 
��	$�	
��0������!����	���
������+���
����	������
����

Pero naturalmente, junto a esa norma, que se vincula con el inicio 

mismo de la acción de la restauración, aparecen las dos instancias, 

����
�	6�
����������	�	
����&������	�1��"��������$�����1�	�����-

���"��^�������$1
	������&������&�������������������	�����
1
�	�����

260 Cesare Brandi, nacido en Italia, historiador y crítico de arte, ensayista y especialista en 
���	���$��������	�����
6���������������	���X>Z7�X>\\�0

=7X�+���
��*�����0�Teoría de la restauración��#�
�(��4��1�������
���X>>7���¸���
1����
6��
�0�E>0

262 Martínez Justicia. Óp. cit., �0�X\0
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la unidad potencial de la obra de arte, sin que se cometa un falso 

�
�	6�
�������������	�������/������	�	
��0263

#����&���+���
���������������
������	��
������&����������������	����
se constituye de partes, sino que es una unidad en sí, aunque puede llegar 
��/���1�	�����������^�1���������������
����������������������
��
����
un brazo en el caso de una escultura, pero sus fragmentos representan a la 
obra en sí; así que el proyecto de restauración deberá conciliar a la historia 
y el arte en una obra patrimonial por medio de la prevalencia de su unidad 
potencial.
� F��*��	�����#	�������X>EX��������1�������������
��������+�
-
to, entre los puntos más importantes está la recomendación de  llevar a 
cabo labores de mantenimiento de manera constante, admite, además, el 
�1����� ��� 1��
��� 	��
���� �� �
�	�1��� ���	���	
!��� 1�������� �
�1����
&��� ��	��� �� ��	���� ��� �����	�� �]	�������� ��
��
�0� �
� �1������� �� ���
�]���
��
�� ��� ���� ��	
1��� ����	�� ����� ��� ���� ��� ��!��� 1�	��
����� ��
monumentos no ha dado los resultados efectivos que se esperaban, por lo 
que este punto permanece sujeto a consideración. 
 El mayor valor de la carta de Atenas, es ser el primer intento de 
regular las labores de conservación del Patrimonio, sin embargo, la mayor 
��	���
��
6����
�����&�����1��������������������$�������������1���-
ciones no pueden pasar de ser eso, y no pueden convertirse en normati-
vidad, su ambigüedad se convierte en un peligro si el restaurador no sabe 
���!��������������"�
�
����������������
�����	����	
��1�	�0�
 Uno de los teóricos de la restauración más contemporáneos y que 
concibe con mayor claridad algunas ideas de los teóricos de principios del 
siglo XX consiguiendo un mayor equilibrio entre los valores historia-arte es 
*������+���
0�������������&��������^��	
�����������	�����
6����������
�������
San Pedro y San Pablo nos basaremos en estas ideas, que son vertidas en 
���*��	���������	��������X>_=���&������1�^���������������X>\_0
 Ya se han contrapuesto algunos aspectos de la teoría de Brandi 
���"���/����	��
������&������������!
������������1����������������/�	���

263 Brandi, Cesare.  Brandi, Cesare. Óp. cit., p. 26.
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algunas cuestiones planteadas por los teóricos positivistas. 
� �������������������	$���������������*��	���������	��������X>\_��
la conservación es el conjunto de actuaciones de prevención y salvaguardia 
encaminadas a asegurar una duración, que pretende ser limitada, para la 
��������
6� 1�	��
��� ���� ��^�	�� ���
������0� �
�	���� &��� ���!��
6�
resulta del conjunto de actuaciones de conservación, al más largo plazo 
posible, motivadas por conocimientos prospectivos, sobre el objeto consi-
����������������������
�
������������	�]	���1�
�	��0�F�����!������
��
es cualquier medida de conservación y prevención que no implique inter-
venciones directas sobre el objeto. 
 Por tanto restaurar es cualquier intervención que, respetando los 
principios de la conservación y sobre la base de todo tipo de indagaciones 
cognoscitivas previas, se dirija a restituir al objeto, en los límites de lo posi-
ble, una relativa legibilidad y, donde sea necesario, el uso. 
 El mantenimiento es el conjunto de acciones recurrentes en los 
programas de intervención, encaminadas a mantener los objetos de inte-
���� ���	����� �� ���
�
����6�	
1������ 
	���
���� �� /��
���
����� ����-
�
��1�	�������������&����������/�
���
	��!��
�����]����
���������
conservación y restauración. 
 El artículo tres de esta misma obra menciona que la restauración 
	
�����1�����
������	������������
�������������������������
����&���
��/��������
��
�W�������
��������
��
���
�	6�
�������	$�	
�����������
��-
rarse tanto la restauración como la conservación y la salvaguardia, mante-

1
�	�������!��
60�F���1��
����&���������
���"������
��
�������	��
��
deben pasar por todos los conceptos. 

Mantenimiento. Ésta es de primordial importancia en un pueblo 
�����������	��
����������������������	����������	�
1�
����
������1�-
nitorean con irregularidad las actividades de mantenimiento de los pobla-
���������
��������
��
����
�	6�
�������
�
���������������
�	
(��
6������
elaboración de una especie de “manual” de mantenimiento, porque al no 
contar con una asesoría y no entender el valor y los procedimientos de sus 
monumentos los habitantes pueden llegar a causar más daños a estos. Así, 
������!������
��������
��
����	��"������	���������������������]���	��
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realizando una intervención directa.
La utilidad. ������]	���	������ /����	�� }F�� ���	�����
6����1��-

mentos arquitectónicos”264 se habla de aquello que ya John Ruskin265 había 
trabajado y que sin embargo deja de mencionarse en teorías posteriores, 
������������
��
���!
!�����������
��
���1���	����������
����������2����������
2������������
��
��!
!�����&����
�����
�!
�������������������1������
inutilizado la mayor parte del año, sus espacios son útiles y deberá dárseles 
������"�	
��������������	����������������
��1�	������
������������}��-
rrios”. Es precisamente el uso de los espacios lo que ayuda a mantenerlos 
vivos. “Los monumentos vivos deben restaurarse para que sigan sirviendo, 
porque en arquitectura, la utilidad es base de la belleza.”266 

Los añadidos. El mayor problema presente en la restauración de la 
���
����������2����������2���������&��������������������
�����]
�	�	���
&��������������� �����	�	
������ ������
��
�����
�
�������	�1��������-
ponden a la arquitectura del sitio, tal es el caso de las cubiertas con lámina 
galvanizada y las losas de concreto armado. Aquí el problema es distinguir 
si deben ser removidos o “mejorados” estos espacios. Como ya se mencio-
6�����������
��
6�������
��
���������
����&�������1����������	���}����
��~�
�����������������
�	���������	�"����1������������	����������1"�����&���
forman ya parte del conjunto, y no pueden ser eliminados por simple ca-
��
���0�+���
��]��
���&�e 

Desde el punto de vista histórico, las adiciones sufridas por una obra 

de arte no son más que nuevos testimonios del quehacer humano, 

y por tanto de la historia; en este sentido lo añadido no se diferencia 

���� ��������
�
��
�� �� 	
��� 
��	
������������� ���� �����!���000~�

2��� ��� &��� ��� ���	����
6� �
�
���� ��
1
��� ���	�� ���� ����1�	���

=7[� �]	���	�� ���� /����	�� }F�� ���	�����
6� ��� ���� ���1�	��� #�&�
	��	6
���~� ��� �0�
�
��	�� F�1����(� �� ��1���� ����
����� �� Ateneo de Madrid, Secretaría de Educa-
ción Pública, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección de Monumentos 
*���
��������]
����X>�[0

265 John Ruskin, escritor, crítico de arte y sociólogo británico, uno de los grandes maes-
	����������������
�������X\X>�X>ZZ�0

=77��]	���	������/����	��}F�����	�����
6�����������1�	����~ óp. cit., p. 3.
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�����������	������������	������
�	6�
�����
����
!��/���
���-

�������	���������� ��� ^��	
����
6�����������!���������
��0��
�

�1��������������	��������!��������������������1�����	���	�������

o de daño de la obra de arte, debe dejarse huella de que dicho 

����
����]
�	
60=7_

Pero más adelante dic����

…es claro que si el añadido disturba, desnaturaliza, ofusca o sustrae 

en parte a la vista la obra de arte, tal adición debe ser eliminada; 

únicamente deberá cuidarse en lo posible su conservación separa-

damente de la obra, así como la documentación y el recuerdo del 

hecho histórico que con esta supresión queda sustraído y borrado 

���������������&�����0

����	��1
�1����	
�������&������*��	���������	��������X>_=��������������
artículo seis es que se prohíben “remociones o demoliciones que borren el 
������������������	��!�������	
�1������1����&������	��	�������	����
����
limitadas que entorpezcan o alteren los valores históricos de la obra, o de 
��
�
���������	
���&���/���
�&����������~0
 El uso de materiales tradicionales. ��������	�����#	�������X>EX�
se hacía permisible la incorporación de materiales y procedimientos “mo-
�����~�� �
� �1������ ��� ��� ����� ��� ���� ����� /��� ������ &��� ��	�� �� ���
siempre la mejor solución, ya que sobre todo la presencia del concreto 
��1���������� ��������������� ������
��
��0� �ª���� ������	���������
����
�����	$��������]��
���&������������"��	
�
(�����	��
������!���������}���
�
��
��������]���
��
���������1��	�������������
��������������	��
����
tradicionales resulten inadecuadas”2680�F��*��	���������	��������X>\_������
artículo siete dice que debido a que la inserción de materiales en los últimos 
años ha resultado poco favorable, por “su capacidad de invasión, poca du-
���
6��
���!���
�
�
����������	
!������������
�
���~��������/��
�"�����1��
����

=7_�+���
��*�����0�Brandi, Cesare. Óp. cit.,��0�E>0

268 Martínez Justicia. Óp. cit., p. 25.
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de consolidación de tipo tradicional, por resultar fácilmente controlables 
�� ���	
	�
����0� #� ��� !�(� �� ��� �]	���	�� ���� /����	�� }F�� ���	�����
6� ��� ����
Monumentos Arquitectónicos” se comenta que “Siempre que sea posible 
deben emplearse los mismos procedimientos de construcción y los mismos 
materiales. Los casos en que esto no debe hacerse están perfectamente 
indicados por la razón.”=7>

 En un sitio de esta calidad, donde aún se conserva parte de la ar-
&�
	��	����!��"���������	�������������"�	��������
�������
1���	�	��&�������
agregados continúen con esta característica, los elementos arquitectónicos 
que puedan ser hechos de modo tradicional se harán de tal manera. 
 Reconstrucción. Aquí se propone analizar dos elementos más que 
forman parte del conjunto, el muro que se encuentra derrumbado en el 
patio de los barrios que posiblemente fue una arcada, y el torreón sobre el 
muro. 
� �����	$������
�	��������*��	�����X>\_�
�
���&������������"����!�����
a cabo la anastilosis documentada con seguridad. Desafortunadamente en 
el caso de la supuesta arcada será importante buscar algún documento 
��"����&���������1
	��
��	
��������/��1����
�
������6�������������&���
se encontraran las piezas que formaban este elemento se podría realizar la 
anastilosis. Para el caso del torreón, Brandi comenta muy claramente que�

el� ����
��� ���"� 	�	�� ����� ���	�� 1"�� ��� ����]
1�� �� ��� �����-

trucción, y la reconstrucción será tanto más aceptable cuanto más 

se aleje de la adición y tienda a construir una unidad nueva sobre 

����	
�����������������	����
������������
1���&��������	�1�
��

constituyen en sí mismas documentos, aunque sea de un error de la 

actividad humana, y siempre pueden formar parte de la historia del 

hombre como tales equivocaciones; por ello no deberían ser destrui-

das o eliminadas, sino como mucho aisladas.=_Z

����������	��1���&������������
�� 
��	
��������������������"�������

=7>��]	���	������/����	��}F�����	�����
6�����������1�	����~ óp. cit., p. 6.

=_Z�+���
��*�����0�Óp. cit., �0�[X
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que la reconstrucción se hizo correctamente, que se corresponde con la 
forma original, el error de este trabajo fue el no hacer la diferencia bien 
marcada de lo que se añadía, ya que se cometió un falso histórico, el to-
rreón no podrá eliminarse, como ya se vio en el párrafo anterior, pero la 
propuesta es hacer la separación entre nuevo y antiguo que no se hizo. 
La restauración debe detenerse donde comienza la hipótesis, distinguir lo 
original de lo nuevo.=_X 
 Restituciones. Se tomará en cuenta el artículo siete de la Carta del 
���	��������X>\_�&����
���&�e 

Se permiten las adiciones de partes accesorias en función estática 

�� ��
	�����
���� ��� ��&������ ���	��� !��
������� �
�	6�
��1�	���

marcando de modo claro adiciones y reintegraciones, aunque sin 

�]�������� �� ��� �����
(��
6���� ����1
�1���� �� ������� ��	����� ���

��1�$��������	�]	�0���	������������������������	���	�1�
����

1�	��
����
/���	����
��
�����1"	
��1�	�����������������	�]	���

con tal de que sea el más afín y compatible, por sus características 

físico-químicas, con el soporte. Esto podrá evitar comportamientos 


���������������!����������� 
�
���
��� 	��1
�����
!������������!�(�


���
���������	��������������1����������
���
6�����1���
�
6�����

material. En todo caso, estas inserciones deberán ser distinguibles a 

�
1����!
�	��¢��&��������!
�
6�����]
1�����������
���������-

boraciones diferentes de las históricas, en particular en los puntos de 

unión con las partes antiguas. Finalmente, tales inserciones deberán 

estar marcadas y fechadas, donde sea posible, pero siempre con la 

debida discreción.=_=

=_X����	$�(����	
�
�0�Óp. cit., p. 26.

=_=����	$�(����	
�
�0�Óp. cit., �0�X>>0
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Proyecto de restauración. Las consideraciones principales que se toma-
rán en cuenta para llevar a cabo el proyecto de restauración de la capilla de 
San Pedro y San Pablo son las siguientes.

 Primero deberán cubrirse los muebles, incluyendo el retablo, puer-
tas de madera, oscuros y el coro con polietileno y cinta autoadhesiva, para 
evitar cualquier daño. Serán colocados los andamios que se requieran al 

	��
������]	��
��0�2��	��
��1�	��������!��"������������
1�
�(����1���	���
����]	��
�����������^�������� ^��6���	���������
	��
�������������1����
casos se tallará con cepillo de raíz.

�����
1
��"������������"�
	�����
1�������
���	��"���
/���	��������
	����������!�(������ ��� ��$(���	������]	����"�����	��
��1�	��������
���"�
�������
����	��������0�F��1
����������������
���"��
1�
��������������
��
con solución de agua, jabón neutro y cloro (puede utilizarse ácido muriá-
	
���������������������������"�1��^���������]	��1����
������������	��
misma manera se eliminarán las manchas de escurrimiento de agua. Para 
�����
�������������1��&�������������]����������1���������"�
�
�����-
ble recuperar el sistema de bajada de agua pluvial en la capilla y en el barrio 
uno, se tendrá en cuenta el sistema original que ya ha sido estudiado, los 
tubos de pvc actuales serán retirados, y en su lugar serán colocadas gárgo-
����
�������������&�������]
�	�������/���������	�����������
�����
	�������
��	������������
��	���&������"���1�
����0

��������
	
������������]
�	��������������
���1�	����
�
�����
(todas las fachadas de la capilla, la sacristía y el barrio uno) se harán calas 
��	��	
��"������������	��1
�������]
�	��
����������
	����1����0�����-
de el resultado fuera positivo se hará un estudio táctil y visual que determi-
ne los sitios en que el aplanado haya perdido adherencia, para que donde 
así suceda se lleve a cabo la consolidación de los aplanados. Dependiendo 
del resultado de las calas se determinarán las medidas de recuperación de 
la pintura mural, que van desde la eliminación de las capas superiores hasta 
�����
	�����
6������	���6������	��������������������
�	����������]
�-
tencia original.

 Dónde las calas indiquen ausencia de pintura mural y el aplanado 
se encuentre deteriorado o perdido en su mayor parte, se podrá elimi-
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nar el original para reintegrarlo posteriormente. El aplanado será cal-arena 
�������
6�X�E��������"�}��	������~�������
���������	
�
(����1���	����&���
����������
�
!��0�

��� �����
	
�����&����������(�����������������	�����"� 
	�������
de esta misma manera. Donde se encuentren resanes de mezcla cemento-
��������6������������������������	��1
�1��1�(�������]��������
��
��������	�����"���
1������1�!
����	
�
(���������������
���0

 Al interior del templo, una vez hechas las calas se procederá a eli-
minar la capa de pintura vinílica con un removedor químico, dependiendo 
de los resultados de las calas se tomará la decisión pertinente, que puede 
�������������!��
6��������������������������������������������1��
6����
��	�������������
	�����
6������������&�����	����	�!
������1�������-
�
�
���0����"�������
��� 	�1�
����
1
��� �����������]
�	�	����� ������	��
inferior de los muros del evangelio y epístola, antes de realizar los trabajos 
de consolidación en aplanados.

 Se colocarán los puntales necesarios en muros en los sitios donde 
se van a abrir vanos, en el arco de la puerta principal de la capilla, los arcos 
de la torre campanario, las cubiertas del barrio uno y la sacristía y en el coro 
de madera del templo.

Se consolidarán las piezas de cantera que presenten desprendi-
miento, como es el caso de la clave del arco de la puerta principal de la 
capilla, y las claves de dos arcos de la torre campanario. Se harán los rejun-
	����������
���������(������&��������������
�����������������^�	�����
la mampostería se ha erosionado. 

 Muy importante será la reducción de grietas, sobre todo en la fa-
�������������������
���������	��&�����	������
��������������1�(�������
cemento-arena y se sabe que el cemento es nocivo para la cantera, será 

�
�����������
1������
1
������������������������������������/���	���0�
5��!�(��
1�
����������"����
(����������	��1
����
��]
�	��	�1�
��������
�����1�	��
����������������&�����$��������	��������������������
���1�	�0

�F�������	����������������1��������]
�	�	������"����	�������������
que menos daños presentan serán tratados con aceite de linaza y cera de 
abeja, mientras que a los más deteriorados les serán repuestos los elemen-
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tos faltantes colocando injertos. El coro será restaurado bajo este mismo 
1�	���0��
�	����&�����������	�����������������������
���������	���������
������]������"����	
	�
����������!�������	������1������&������
	�����
a la forma de las originales, tablas de madera que son sostenidas por un 
���	
������������	�����	��
��0�F��������1
�	�����������	���]
�	�	�����
los barrios dos y tres serán demolidos, una vez que se haya apuntalado el 
muro, para ser sustituidos por otros de madera. 

 En lo que respecta al piso de mosaico de la capilla, se llevarán a 
������������������������
��]
�	��!��	
�
�����������������
�
���������
�-
do del resultado se decidirá si es viable recuperar el piso original, en caso 
contrario se conservará el piso actual, llevando a cabo una consolidación de 
las juntas, pulido y brillado con máquinas pulidoras. 

Puesto que el enladrillado en la azotea de la capilla no se encuen-
tra traslapado y colocado de tal manera genera problemas estructurales 
que podrían derivan en grietas y humedades, será necesario levantarlo, in-
tentando recuperar la mayor cantidad de material posible para reintegrarlo 
adecuadamente.

 Las trabes de concreto armado que actualmente sostienen la cu-
bierta de la sacristía y barrio uno serán demolidas para ser sustituidas por 
!
�������1���������������������
����������������
	�����
6������^�	�0

 Mientras tanto, las cubiertas que no se adhieren formalmente al 
��^�	���&���������������������
��������	��������	����������]�����"����-
manteladas o demolidas según sea el caso, para colocar en su lugar vigas 
de madera sobre las que descansarán tablas, y dos capas de terrado y 
enladrillado para terminar con una lechada de cemento. Todas las cubiertas 
incluida la de la capilla serán impermeabilizadas con jabón y alumbre. La 
decisión de escoger este tipo de cubierta es que, es el mismo sistema que 
����	
�
(����������
���������������
����]
�	�	������	�������
�����������������
inclusive en el templo del conjunto conventual de Santa María de los Reyes 
bajo la variante de haber un alfarje que sostiene este mismo sistema.

�F��
�	����
6�����	�
���&�����	"�!
�
������������	��������	�1������
a lo largo de toda su nave será eliminada. Para solucionar el requerimiento 
se propone que la instalación corra por el zoclo que será cambiado. En los 
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��1"�� �
	
��� ��&��� ��� ��&�
���� 
�	����
6� ����	�
��� ��� ��������� ������"�
preferentemente por piso para evitar cables colgados y visibles.

 El actual altar de terrazo será cambiado por uno de madera ya que 
�����	��������������!�������	�	
��0�2���������1��
�
6������
���"������
��-
1�	�������	�����������
�������&������
���1�	����	����������1�
���0�

*�1�������������!������������
������
�
��������������	��������-
tauración es la integración de los nuevos materiales con las características 
del conjunto y de la arquitectura religiosa de este sitio, debido a las carac-
terísticas originales que se conservan aquí es posible y necesario hacer una 
intervención que no resulte muy llamativa ni contrastante con el entorno, 
antes bien será mejor mostrar a los habitantes del sitio el gran valor que 
tiene la continuidad de una arquitectura regional, ya que como ya se ha 
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mencionado con anterioridad la idea de progreso se confunde con la de 
cambiar los sistemas tradicionales por aquellos que no tienen relación con 
�����	�]	�0�

Propuesta de nuevo uso de los espacios. Es importante que los edi-
��
����
�	6�
����	���������������������
����������
	�������������!
���
de la comunidad porque es una manera de hacer que los habitantes los 
}����	�~���������(�������$�������������
���0������
��
�������!�(�������
-
dará una base histórica, recordemos que el patrimonio arquitectónico es 
una herencia física de nuestros antepasados y que nos ayuda a mantener la 

��	
���0�2����	������������������	�	��������������
��������&�����	������
mantengan en mejor estado, tal como ya hemos mencionado.

�#�$�� ����������	����������������	����
��
�����
�	�������������
escuela de música para niños y jóvenes, utilizando, principalmente, los “ba-
rrios”, ya que la mayor parte del año se encuentran subutilizados. Las fes-
tividades religiosas en Huatlatlauca son muy profusas, la gente acostumbra 
formar bandas de música que tocan varias veces al año. Por ello se propo-
��&���������	�����������&����������������	�������������	�
��������
además, a la conservación del patrimonio intangible del que tanto hemos 
hablado.

 Se plantea que la administración se establezca en el barrio uno, 
����������	�����1"���	
���������&���1�������
�������&�
���������$�����
��&��������
�����������������������������������	�����������
��������
cancel de vidrio, habría una sala de juntas para los profesores, y una biblio-
	��������������!���1�������
	����������������	��
�	����������������0

 El barrio dos se divide en dos salones, cada uno con capacidad 
para  siete y seis alumnos respectivamente; se deberá integrar un muro de 
mampostería de piedra caliza de la región para hacer esta separación, a su 
vez se deberá abrir un vano para abrir una segunda puerta necesaria. Se 
��&���
�"�	�1�
�����
�����!�	������
�������
�	�������������0�

����������
�����������
���"����	�������������������������1������	����
requiere mayor cambio. Habrá un cuarto salón en el barrio cuatro, con capaci-
dad para doce estudiantes, para ello se abrirá una ventana en la fachada norte.
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al espacio. Se plantea el diseño de un pizarrón que a su vez pueda ser uti-
lizado como armario sin que se piedra mucho espacio.

�%��
��������	����
�	������}��	
�~������]�����"��	
�
(������1����-
dega para la escuela, es un espacio amplio que permite guardar útiles, 
atriles y algunas sillas. 

���������	�����	��
�������	����]���������	���������
�
	���������
-
	��
����&�
	�������1��
�
��
���]
�	�	������������������!��&�������^��	��
a los requerimientos de la escuela. Será necesario adecuar el espacio de 
acceso a los sanitarios, creando un vestíbulo. Se proponen dos escusados 
����������
	��
�����1�^����������]�����������1
�
	��
�����������������
hombres y dos lavabos en cada uno de los sanitarios.

�#����	�������	�������������"������&����������������
1�
�(��&���
permita guardar los enseres. Los lavaderos y cisterna que originalmente se 
encontraban al poniente del barrio uno, serán removidos de su sitio por 
causarle un mal aspecto al conjunto, pero serán integrados en el área de 
���!
�
����^�	����������
	��
��0������	
���"�	������������&�����	���1�	������
en este espacio, se nivelará y colocará un pavimento de cuarterón de barro 
para que se conserve adecuadamente. Este será el piso preferente para los 
interiores de salones y de la sacristía.

����"���� �
����&�������������	��� ���� ������� ���"� 	�1�
����!
-
mentado con este material y una cenefa de cantera caliza de la región, se 

	�����"� !���	��
6����1
���&��� ������� �1�
�	�� ��������������� ���
que camina bajo el rayo del sol. Con ello se busca que este espacio libre sea 
visitado inclusive por los pobladores como un área de esparcimiento. Hacia 
la fachada norte de la capilla se genera una pequeña plaza con árboles y 
arriates donde la gente pueda descansar.

 El resto de los espacio conserva su uso actual, tanto la capilla como 
la sacristía y el atrio. La intención es que pudiera llevarse a cabo algún con-
cierto al interior de la capilla como actualmente sucede en algunas iglesias 
del mundo.
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Planos del proyecto de restauración de la 
capilla de barrio de San Pedro y San Pablo, 
Huatlatlauca.

222



23
2

23
3

23
1

4
.

La conservación de la arquitectura religiosa de Huatlatlauca surgida en el virreinato

Sí
m

bo
lo

s 
ut

ili
za

do
s

22
3

22
4

22
5



23
6

23
4

23
5

22
6

22
7



23
7

4
.

La conservación de la arquitectura religiosa de Huatlatlauca surgida en el virreinato

23
8

23
9

22
8

22
9

23
0



24
2

24
0

24
1

23
1

23
2



C o n c l u s i o n e s



 

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. 

 

  

 



245

C
o

n
c

lu
s

io
n

e
s

Huatlatlauca y su región surgen en un momento de intenso intercambio 
cultural: el siglo XVI. Es partícipe del origen de una nueva sociedad y cos-
movisión, en la que los frailes mendicantes de las dos órdenes presentes 
tuvieron un papel muy importante. Si bien los franciscanos predicaron en 
este sitio durante las primeras tres décadas de evangelización -lo que en un 
contexto de doscientos cincuenta años podría considerarse corto tiempo- 
no podemos denostar la importancia que tuvieron en la conformación ini-
cial, a nivel urbano, arquitectónico y social, puesto que fueron ellos quienes 
introdujeron la cultura occidental y con ella la religión cristiana en la forma 
de vida prehispánica, dando como resultado, como es sabido, el mestizaje 
cultural. 

Aunque carecemos casi por completo de fuentes documentales pri-
marias que nos describan la manera en que este proceso se llevó a cabo 
�����$���1�	������	���
	
������
1������
(���������������&���&��������
����������	�����
��
����	��(����������	���
�
�����������������
1��
�����
reconstruir aquello que suponemos fue el pasado de esta región.

Es absolutamente clara la presencia de los religiosos en la conforma-
ción territorial, eje rector de la labor evangelizadora, al establecer un centro 
misional en la cabecera o priorato, en este caso Huatlatlauca, y una serie 
de visitas (Santo Tomás, Santa María y San Miguel), pueblos que recibían 
instrucción religiosa en su capilla que era visitada por uno de los frailes de 
la cabecera. Caso especial fue San Pablo Zoyatitlanapan, que pertenecía 
jurisdiccionalmente de Ahuatlán, pero que en el sentido religioso era aten-
dido por los padres agustinos de Huatlatlauca, por lo que se considera su 
cuarta visita. Interesante, además por sus dimensiones y orden barrial -cada 
uno con su capilla- que las otras visitas no presentan. Este lugar -San Pablo 
Zoyatitlanapan- merece un estudio a mayor profundidad, puesto que tiene 
características singulares que valdría la pena analizar y dar a conocer, lo que 
con seguridad llevará a vínculos con otra zona dentro del actual estado de 
Puebla, que tampoco ha sido explorada a detalle en la ruta hacia Guerrero.

Pudimos comprobar la continuidad de la relación de los habitantes 
de la zona con su territorio -léase paisaje- desde la época prehispánica, 
es posible que desde tiempos remotos los habitantes hayan practicado el 
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comercio, lo que hacía que estuvieran en continuo contacto con otras po-
blaciones.  Además, el cerro del Tentzon sigue generando cierta atracción a 
los pobladores de la región; aspecto interesante considerando el valor que 
tuvo dicho cerro en la cosmovisión prehispánica de los habitantes, al ser el 
proveedor de materia prima para la elaboración de artesanías. Este cerro 
�����1�
(���������������$�����	��!�������������������1
	�����]
�	
����
un doble discurso, por un lado es visto como protector y por otro, signo del 
mal, esta segunda acepción seguramente resultado del deseo de los frailes 
por eliminar el culto que pudo existir hacia este lugar.

Además, la arquitectura religiosa de Huatlatlauca que se construyó 
en el periodo virreinal responde no solo a necesidades sociales -atrios y 
arcadas reales- sino a las del medio, porque para su construcción se utiliza-
ron los materiales de la región como la piedra caliza, el aplanado y pintura 
a la cal y la madera en las cubiertas, consiguiendo una total integración al 
1��
�0������
��
��������������������&������������	�0�F���	�]	��������������
y formas que las construcciones religiosas de Huatlatlauca tienen son el re-
sultado de la combinación de elementos naturales y sociales que los hacen 
�
����
����
!���	�������������1"������1���
�$������	"������	��������
detalles. 

2����	�������������������������
��
����	��
�������!�	������
����
de barrio y capilla de visita- tiene características y un programa arquitectó-
nico diferenciado.

El conjunto conventual de Santa María de los Reyes Huatlatlauca, 
tiene los espacios que otros conventos de la época tuvieron, comproban-
do, de esta manera, los estudios que hasta la fecha se han hecho sobre la 
arquitectura religiosa del siglo XVI: atrio con arcadas reales, capilla abierta, 
la nave cubierta y su clasutro. Se resuelven, a su manera particular formal, 
las mismas necesidades que en otras poblaciones surgidas de modo similar, 
por supuesto a su propia escala.

Mientras que las capillas de barrio y de vista complementan el siste-
1��������&��������	����1
�
���������������
����������!������
�
6�������
habitantes en su alrededor, con un sencillo programa arquitectónico.

Vimos, además, como la región adapta a sus necesidades regionales 
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su arquitectura, así conocimos lo que se denomina “barrios”, anexos a las 
capillas dentro de Huatlatlauca que se utilizan para preparar alimentos du-
��	���������	�������
�����	������
1���	��
��&���������������
����	
���
en la vida cotidiana. 

��	�����
��
���1���	���������/��1������
1���	��
��&���	�!�������-
ligión durante el periodo virreinal, visible en sus dimensiones y su altura con 
������	��������	������������	����
��������������0�F���	��������1����
��
���	������������	���/��	�����1��������1"���������!������
1�6�
������
llevar noticias a la comunidad y de comunicar la Tierra con el Cielo.  Esta 
�����	��$�	
������^����&�$������	�����
��
��������1��
����������	"����-
��	������������$����%��	��	����������
/����
�����1�����������������
México, donde se han levantado las construcciones aledañas a los templos, 
produciendo problemas de lectura urbana, perdiendo por completo la in-
tención original e inclusive identidad. Es muy importante que en sitios como 
Huatlatlauca, donde esta característica sigue vigente se proteja, por medio 
de legislaciones y concientización de los habitantes. En pueblos con decre-
�
1
�	����1���"�������
������	����1�	���������
����������	���-
�
6��������/��
�����	
�
(���������
��
����]
�	�	�������&���	�1�
��������$����
mantener las casas habitación de carácter vernáculo impulsando el uso de 
métodos de construcción tradicionales. 

F����&�
	��	�������
�
�������%��	��	������������������^�1����������
arquitectura y el urbanismo que tiene su origen en el siglo XVI, que fue 
evolucionando a lo largo del periodo virreinal y que ha continuando exis-
tiendo hasta nuestros días. Estos ejemplos tienen una gran expresividad 
formal, por sus materiales utilizados, por la iluminación, su contexto urbano 
�������
��^����&��������
�������
���������	�����������
������������	��
a otros sitios aun con origen similar. El valor arquitectónico no solo lo en-
contramos en su conjunto conventual con su espléndido artesonado y sus 
pinturas murales, sino en el conjunto de capillas, pequeños recovecos que 
acogen las creencias de sus habitantes.

����������	�� 	
��������
��
������������� 
1���	��
����������	���
disciplina. Tener un mejor conocimiento de la arquitectura que se ubica en 
nuestro país nos ayuda a entendernos mejor, y por tanto, como arquitectos, 
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generar espacios acordes a nuestro contexto.
Esta tesis insiste mucho en el vínculo de la arquitectura con sus ha-

�
	�	�������&���������1�	�����������
����&�
����!
!�����
�����	���-
forman su espacio, la arquitectura existe por y para el hombre, por eso, la 
conservación es responsabilidad de éste.

Hemos visto cómo a causa de la modernización de los sistemas de 
��
����
6������������&��������������������������
����������
1
�	��
de las técnicas que se utilizaban originalmente, lo cual no solo cambia la 
��
��1$���������
��&�������������������1�	��������
	��!��
6���
������
��
��W���!������������
	�	���������������	����"�
�����61��
1-
permeabilización de la cubierta de su templo o la recuperación de aplana-
dos a la cal. Es de vital importancia la instrucción en las personas encarga-
das, lo que les permitiría a su vez tener una participación activa y acertada 
�����������	�
1�
����
�����0�

El fenómeno de globalización al cual se encuentra sujeta la huma-

����������!���������	����
(��
6��������
1��
����
6�������������
6����
costos y mayor velocidad, sin embargo las ventajas que ello puede tener 
acarrea a su vez una gran desventaja para la arquitectura; la pérdida de la 
calidad y de la identidad, la experiencia sensible en relación a los espacios 
se puede llegar a desaparecer por completo.  Es indispensable que los ar-
&�
	��	�����	����������]
��1������������	�������&�������1�������������
la recuperación de los valores perdidos en este proceso.

F����&�
	��	�������
�
�������%��	��	���������^���������1"�������-
pel fundamental a nivel social como símbolo de identidad para los habi-
tantes. El convento representa y dirige toda una región: un conjunto de 
comunidades; mientras que cada capilla de barrio y de visita simboliza a su 
propio grupo de personas. En este sentido, se entra en la dinámica de la 
apropiación del espacio. 

F������
	�	������%��	��	��������������
���������	�1���������&���
	
������
�
��������������������� 	�1���� ����!$����1���^��&��������
habitante aprehende, a su vez estas personas producen un efecto sobre el 
��
��
���	������
������	��!�����������������
�������1�	���������^��	�������
��������
�����������	�	�������
��
�������1�����
1�	�������	����
��
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va cambiando a lo largo de los años. Aquí vale la pena traer el concepto de 
semiótica, que en el caso de la arquitectura estudia precisamente la relación 
�	�����������
������������
������&��������
��
����1�
�����&�
��������
	���
comprender este sistema nos ayuda a su conservación, y es importante 
	���������	��&��������
��
�����������1�
������/��
6���
����	
1
�-
	���������
���������1
�	���������]
�������������������
�����������
�0

Mientras tanto, la memoria es un aspecto fundamental para la con-
servación del patrimonio, existe una liga entre estos dos conceptos relacio-
"��������1��������$�����0�����	����	
��������&�
	��	����}��	�����1��
contenedor y soporte físico de la memoria”273 es decir, la memoria guarda 
sensaciones espaciales, muchos recuerdos se recrean en un espacio recons-
truido mentalmente que es espejo del real. Cuando se introducen tecnolo-
gías ajenas al lugar se corre el riesgo de que se pierda parte de la memoria, 
porque los proceso de relación con el espacio cambian de manera radical. 
*����!�����������
����
�
���������!���1�	��
��1�	�������1�1��
�0

Además, es importante tener en cuenta que un mismo espacio co-
munica aspectos distintos a cada generación de personas que se relacionan 
con él, cada una interpreta de manera distinta el lugar en que vive. Ello hay 
&������
�������������	��
�������&�
�����
��
�0

2����&�����������
��	����
�������
�
���������&���	�������
�
�-
cado para el usuario, por lo tanto es necesario conservar las características 
que le dan identidad. Este respeto debe ser inculcado, en nuestro tiempo a 
	��!���������������
6��������������
�
�	����&��������
	��!�
������
��
��
histórico se requiere la participación y capacitación de los pobladores.

*�1�����
1���!��
���������
����	��������
�����	
�
����
�	
	���
	
�1���������������������
������&����������
�����	��!���������
��
������&���
se es actualmente y lo que se quiere llegar a ser. Es decir tener una visión 
retrospectiva para entender el presente y así generar una prospección: un 
plan a futuro.

F��1�������&��������������
6���^���������
����������������
�-
cio es variable en cada región, en algunos lugares se tiene el deseo de con-

273 Vázquez García, Gabriela. F��	��������
���
1�6�
�����������&�
	��	���, tesis de licen-
ciatura en arquitectura, Universidad Intercontinental, México, 1999, p. 25.
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servación y respeto por el patrimonio que le heredaron sus antepasados, en 
�	�������}1�^���~�����
�����������
�����1��
����
����&����
��������
	���������
��������
����
���]	���0���������
���	�1�
��������������
����!��$����������1�
�����&������!��"�����^������������
��
������$���1��
el poder adquisitivo e inclusive la competencia con otros poblados. Esta 
situación no es en absoluto privativa de nuestro tiempo, antes bien es un 
fenómeno que ha ocurrido desde siempre, por ello cada época va marcan-
������/��1�����!��������
��
�������1��������	
��������������
����������0����
	�������	��&�����	���
�1
�1��������!
��������
��
�0�

No se puede esperar que el patrimonio construido permanezca 
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������
1���	�	��&�������
arquitectos restauradores tengan siempre presente esta idea al intervenir 
����
��
�0�F��������1"	
������������	�����
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��1�	�����-
��	��������&�
�
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���	�����������	�����������
��
��������1��
����
����&���
pueden hacerse sobre éste para que pueda continuar con su utilización. 

Ahora bien, las tradiciones tienen gran importancia en todo este pro-
ceso de apropiación. En primer término ��	������
�
�����������1�
��������
dan un sentido de vida, un orden dentro del caos; por otro lado, implican 
creatividad, puesto que se genera inventiva al gregarse nuevos elementos. 
F���/��	
!
���������
�
�����&�������
���������	������%��	��	������������
resultado de la transculturación de la que hablábamos al principio. Aunque 
desconocemos qué tanto han mudado con el tiempo lo verdaderamente 
importante, en nuestro caso, es que éstas han ayudado a que la arquitectura 
���!������
�	6�
�������	���
	
���
����]
�	
��������&���	�	��������
��
������
culto como las calles son los escenarios de las representaciones religiosas. 
Para los habitantes actuales de la región todas estas actividades tienen 
��	
��0� #�� 	��	����� ��� ��� ��1�
���� 1
���	�� ���� ���	��� ���� ���1
	��
reunirse al menos una o dos veces al año, regresar a su origen, tener un 
1�	
!�������������������
����
!�����������	�
6���	��!����������1������1$��0�

En este contexto, la conservación del patrimonio intangible va muy 
de la mano del tangible: de la arquitectura y de su urbanismo. Preservar las 
���	�����	���
�
�����
�
�����������1��
�������	
(�������]
�	��
���������



251

C
o

n
c

lu
s

io
n

e
s

��
��
��������������������!�(��������������	
�
���������	������	�1���������
	��	��������
����&��������
�����1�	�������	�
1�
�����	�������������0

Nos encontramos en un tiempo en que el mundo entero se 
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consecuencias positivas y negativas, pero debemos decir que hasta cierto 
punto esta “globalización” va en dirección contraria a la heterogeneidad 
que la diversidad cultural del país tiene. Es cierto que la cultura se nutre 
del intercambio de ideas entre sociedades, pero a veces la aparición de 
elementos externos es tan fuerte que puede hacer perder por completo la 
identidad cultural, sobre todo en sitios de pequeña escala.

Es por ello que es de gran valor realizar un registro de todos estos 
elementos que conforman la cultura, porque de ello depende que las 
futuras generaciones puedan conocer lo que hoy se hace. Tenemos en 
las manos parte del acervo que nuestros antepasados nos han heredado, 
mucho del cual hemos permitido que se pierda, y vale de decir que este 
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resultado de los rápidos procesos urbanos, del aumento de población, de la 
industrialización presente en todos los aspectos de la vida y de la aparición 
de la arreligiosidad. No se pretende con ello decir que se deba volver a 
formas anteriores y mucho menos que se intente detener su evolución. 
El autoconocimiento es imposible si carecemos de los elementos que nos 
ayuden a ubicarnos, que en este caso son todos los culturales, de ahí estriba 
la importancia de la conservación del patrimonio. Sin él nos volvemos entes 
!��$��������	�������
�
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Finalmente, a través de este trabajo nos hemos podido dar cuenta 
cuan importante es el estudio y reconocimiento de la arquitectura «modesta» 
con valor histórico y aquella vernácula, la de las pequeñas capillas de barrio 
y de visita, y las casas habitación; así como el estudio del urbanismo en 
poblados pequeños como Huatlatlauca, que a veces es dejada de lado por 
la falta de información disponible, sin embargo basta analizar los elementos 
��"�����&������	
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para obtener interesantes conclusiones. Es indispensable revalorar el 
patrimonio cultural, porque también forma parte de la historia y presente 
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de nuestro país y por lo tanto nos concierne a todos por alejado que pueda 
parecernos.

Huatlatlauca es, de esta manera, un ejemplo de arquitectura y 
urbanismo virreinal que ha sobrevivido y evolucionado hasta nuestros días, 
que ha conservado su esencia en parte gracias a la continuidad de una 
serie de tradiciones locales y que vale la pena revalorar para que sigan 
existiendo. Es mucho el trabajo que se requiere para conseguirlo, se necesita 
la participación tanto de los habitantes como de la instancias encargadas 
de proteger el patrimonio y de la comunidad académica. 

Huatlatlauca sirve, además, como punto de partida para seguir 
analizando poblaciones a pequeña escala que contienen elementos de valor 
histórico, que conforman parte de nuestra identidad nacional, pequeños 
ricnones de nuestro propio ser. 
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11. Organización político-religiosa de los pueblos de indios 
durante el virreinato.

12. Organización político-religiosa de la región de Huatlat-
lauca, con sus barrios y visitas. 

13. Detalle del artesonado del templo de Santa María de los 
Reyes Huatlatlauca con el escudo franciscano, 2007.

14. Fragmento de pintura mural al interior del convento de 
Santa María de los Reyes, 2007.

15. Mapa donde se ubican las cabeceras o prioratos al rede-
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16. Mapa de la relación de Huatlatlauca con otros centros 
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17. Mapa de la región de Huatlatlauca durante el virreinato.

18.Mapa de Huatlatlauca y sus visitas.
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napa, Miaguatlan y Cohuatzingo. Pue. AGN, 1592. 

21. Detalle del Mapa del Obispado de Puebla, MOB, 1733. 
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22. Mapa del Obispado de Puebla, MOB, 1733.
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1875, MOB. 

25 Carta del Estado L. y S. de Puebla, 1868, MOB. Autor P. 
Almazán.

26. Detalle de la carta del Estado L. y S. de Puebla, 1868, 
MOB. Autor P. Almazán.

=_0�������
�	���"�������%��	��	�������AGN, 1609. 

=\0�2����	�����"�������INEGI, esc. 1:50 000 actual, donde 
se sobreponen los sitios mencionados en el mapa pictográ-
�������%��	��	�������AGN, 1609. 

29. Vista de la cordillera del Tentzon desde Santo Tomás At-
lixilihuían, 2012.

30. Detalle del mapa de Cuauhtinchan I, donde está repre-
sentada la cordillera del Tentzon.

31. Imagen de artesanía elaborada en Huatlatlauca con la 
palma que se obtiene en la región, 2010.

Capítulo II

32. Relación de Huatlatlauca, 1579. Tomado de Territorio, po-
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cas de Felipe II. de Rafael López Guzmán.

33. Interpretación del dibujo que acompaña la Relación Geo-
��"�������%��	��	�����, realizado sobre la carta urbana actual 
de INEGI de esta población.  

34. Plano urbano de Tehuacán. MOB, s/f.

35. Plano urbano de Tepeaca, MOB. s/f.

36. Plano urbano de Quecholac, MOB, 1865.

37. Vista general de una casa típica en Huatlatlauca, INAH, s/f.

38. Plano con la propuesta de la primera etapa de desarrollo 
de Huatlatlauca, sobre carta urbana de INEGI actual, basado 
en la carta urbana de INEGI de este sitio.

39. Plano con la propuesta de la segunda etapa de desarrollo 
de Huatlatlauca, basado en la carta urbana de INEGI de este 
sitio.

40. Plano con la propuesta de la tercera etapa de desarrollo 
de Huatlatlauca, sobre carta urbana de INEGI.

41. Plano hipotético del centro de Huatlatlauca en el siglo XVI, 
basado en la carta urbana de INEGI de este sitio.

42. Plano urbano de Santo Tomás Atlixilihuía, basado en la 
carta urbana de INEGI de este sitio.

43. Plano urbano de Santa María Coacuacán, basado en la 
carta urbana de INEGI de este sitio.
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carta urbana de INEGI de este sitio.

45. Plano urbano de San Miguel Cosahuatla, basado en la 
carta urbana de INEGI de este sitio.

46. Plano actual de Huatlatlauca. Basado en la carta urbana 
proporcionada por INEGI. 

47. Larguillo del estado actual de la fachada de la Presidencia 
Municipal en el costado norte de la Plaza Principal de Huat-
latlauca.

48. Fachada de casa que conserva una portada del siglo XVI, 
INAH, 1974

49. Detalle de la portadilla de la casa del siglo XVI que se con-
serva al poniente del convento de Santa María de los Reyes, 
2011.

50. Calles de Huatlatlauca, INAH, 1974. 
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51. Fotografía reciente de la calle, 20 de noviembre en Huat-
latlauca, 2011.

52. Casa habitación del siglo XVIII en Huatlatlauca, 2012.

53. Casa habitación del siglo XVIII en Huatlatlauca, 2012.

54. Relación de la plaza con el conjunto conventual de Santa 
María de los Reyes en la escala urbana.

55. Vista de la plaza al norte del conjunto conventual de Santa 
María de los Reyes, IIE, ca. 1970. 

56. Detalle de las columnas de la “vicaría del ex-convento.”INAH 
1980.

57. Larguillo de uno de los paramentos en Huatlatlauca. 

58. Larguillo de uno de los paramentos en Huatlatlauca. 

59. Vista de la plaza principal de Huatlatlauca, 2007.

60. Huatlatlauca visto desde la cubierta del templo de Santa 
María de los Reyes, IIE, ca. 1970.

61. Esquema de la relación entre la calle y  las construcciones, 
espacio público y espacio privado con la escala humana. 

62. León labrado en piedra de la región en la fachada de un 
comercio frente a la plaza principal. IIE, ca. 1970.

63. Casa en el costado oriente de la plaza principal de Huatla-
tlauca, junto al Palacio Municipal, tomada de la Ficha Nacional 
de Catálogo de Monumentos Históricos del INAH, 

64. Vista del hotel que se construyó en el costado oriente de 
la plaza principal de Huatlatlauca, junto al Palacio Municipal, 
2011.

Capítulo III
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guatlan y Cohuatzingo. Pue. AGN, 1592. 

66. Abajo, detalle del mapa de Chilac, Puebla, MOB, 1827.
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68. Grabado del atrio realizado por Fray Diego Valadés, publi-
cado en su libro Retórica Cristiana en 1579.

69. Planta arquitectónica de conjunto del convento de Santa 
María de los Reyes.

70. Planta alta del convento de Santa María de los Reyes, 
Huatlatlauca.

71. Planta arquitectónica de la capilla del barrio de San José, 
Huatlatlauca.

72. Planta arquitectónica de la capilla del barrio de San Fran-
cisco, Huatlatlauca.

73. Planta arquitectónica de la capilla de barrio de San Pedro 
y San Pablo.
 
74. Planta arquitectónica de la capilla de barrio de San Nicolás 
Tolentino.

75. Planta arquitectónica de la capilla de barrio de La  Can-
delaria.

76. Planta arquitectónica de la capilla de visita de Santo Tomás 
Alixilihuían.

77. Planta arquitectónica de la capilla de visita de Santa María 
Coacuacán.

78. Planta arquitectónica de la capilla de visita de San Miguel 
Cosahuatla.

79. Planta arquitectónica de la capilla de barrio de La Asun-
�
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80. Planta arquitectónica de la capilla de barrio de La Santa 
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81. Planta arquitectónica de la capilla de barrio de San Pablo, 
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82. Arcada real sur de la capilla del barrio de San Pedro y San 
Pablo. 

83. Arcada real poniente de la capilla de San Pedro y San Pa-
blo en Huatlatlauca, 2007.
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2012.

85. Barda atrial con arcos invertidos, y arcada real principal 
del conjunto conventual de Santa María de los Reyes, Huat-
latlauca, 2007.

86. Vista exterior del atrio de la capilla de barrio de San Nico-
lás Tolentino en Huatlatlauca, INAH, 1980.

87. Capilla del barrio de San José en Huatlatlauca en 1981, 
INAH, 1981. 

88. Capilla de San José en Huatlatlauca, 2007.

89. Detalle de la barda atrial de la capilla de visita de Santa 
María Coacuacán, 2011.

90. Arcada real principal de la capilla de Santa María Coacua-
cán, fotografía cortesía del señor Santiago Jiménez, habitante 
de la localidad, s/f.

91. Detalle de la arcada real de la capilla de Santa María 
Coacuacán, fotografía cortesía del señor Santiago Jiménez, 
habitante de la localidad, s/f.

92. Arcada real de la capilla de barrio de La Santa Cruz en 
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Badillo, 2012.

93. Barda atrial con almenas y arcada real de la capilla de ba-
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94. Etapas constructivas de la capilla de barrio de San Pedro y 
San Pablo en Huatlatlauca.

95. Interior del templo de Santa María de los Reyes, 2010.

96. Nave de la capilla de barrio de San Pedro y San Pablo en 
Huatlatlauca, 2010.

97. Interior de la capilla del barrio de La Asunción en San Pa-
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98. Capilla abierta del conjunto conventual de Santa María de 
los Reyes, 2010.

99. Torre campanario del conjunto conventual de Santa María 
de los Reyes, 2007.

100. Torre campanario de la capilla de barrio de San José, 
2007.

101. Torre de la capilla del barrio de San Francisco en 
Huatlatlauca, 2007.

102. Torre de la capilla del barrio de San Pedro y San Pablo, 
Huatlatlauca, 2010.

103. Una de las dos torres que tiene la capilla del barrio de 
San Nicolás Tolentino en Huatlatlauca, 2007.

104. Torre campanario de la visita de Santa María Coacuacán, 
2007.

105. Torre de la capilla del barrio de La Asunción en San Pablo 
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titlanapan, 2011.

107. Vista aérea de Santa María Coacuacán. Imagen satelital 
tomada de Google Earth, 2010.

108. Análisis volumétrico del convento de Santa María de los 
Reyes Huatlatlauca. 
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109. Análisis volumétrico de la capilla de San Pedro y San 
Pablo.

110. Análisis volumétrico de la capilla de San José.
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112. Fachada del conjunto conventual de Santa María de los 
Reyes, Huatlatlauca, 2010.

113. Capilla del barrio de San Nicolás Tolentino, 2007.

114. Estudio de proporciones de la fachada del conjunto 
conventual de Santa María de los Reyes.

115. Estudio de proporciones de la fachada de la capilla de 
La Candelaria.

116. Estudio de proporciones de la fachada de la capilla de 
San Pedro y San Pablo.

117. Estudio de proporciones de la fachada de la capilla de 
San Francisco

118. Estudio de proporciones de la fachada de la capilla de 
La Santa Cruz.

119. Estudio de proporciones de la fachada de la capilla de 
La Asunción.

120. Fachada del conjunto conventual de Santa María de los 
Reyes, Huatlatlauca.

121. Fachada de la capilla de barrio de la Candelaria.

122. Fachada de la capilla de barrio de la Candelaria, INAH, 
1980.

123. Fachada de la capilla de San Francisco.

124. Fachada de la capilla de San Francisco, 2011.

125. Fachada de la capilla de San José.

126. Fachada de la capilla de San José, 2007.

127. Fachada de la capilla de San Pedro y San Pablo.

128. Fachada de la capilla de San Pedro y San Pablo, 2010

129. Fachada de la capilla de San Miguel Cosahuatla.

130. Fachada de la capilla de San Miguel Cosahuatla. Foto 
Manuel Badillo, 2012.

131. Fachada de la capilla de Santo Tomás Atlixilihuían.

132. Fachada de la capilla de Santo Tomás Atlixilihuían, 2011.

133. Fachada de la capilla de Santa María Coacuacán.

134. Fachada de la capilla de Santa María Coacuacán, 2011.

135. Fachada de la capilla de La Asunción.

136. Fachada de la capilla de La Asunción, 2011.

137. Fachada de la capilla de San Pablo.

138. Fachada de la capilla de San Pablo, 2011.

139. Fachada de la capilla de La Santa Cruz.

140. Fachada de la capilla de La Santa Cruz. Foto Manuel 
Badillo, 2012.

141. Escultura de Xochipilli que se encuentra en el Museo 
Nacional de Antopología e Historia.

142. Dibujo de la portada del templo de Santa María de los 
Reyes. 

143. Detalle de la portada del conjunto conventual de Santa 
María de los Reyes, 2007.

144. Detalle del artesonado del templo de Santa María de 
los Reyes, 2010. 
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145. Vista del tallado en la viga principal que sostiene el coro, 
del templo de Santa María de los Reyes Huatlatlauca, 2007. 

146. Santa Mónica en la pintura mural del claustro de Huat-
latlauca, 2007.

147. El Jucio Final en la planta alta del claustro del convento de 
Santa María de los Reyes, 2007.

148. Pintura en el claustro bajo de Huatlatlauca donde está 
representado el Padre San Agustín, 2007.

149. Detalle de la portada de la Capilla de la Candelaria en 
Huatlatlauca, 2007.

150. Retablo barroco al interior de la capilla de San Francisco, 
INAH, ca. 1981.

151. Detalle de atlante y sol -o estrella- en la arcada real sur 
de la capilla de San Pedro y San Pablo en Huatlatlauca, 2010.

152. Cuadro que representa la circuncisión de Cristo, que se 
conserva al interior de la capilla de San Pedro y San Pablo, 
2010.

153. Pilastra adosada que carga el coro de la capilla de San 
Pedro y San Pablo, 2010.

154. Capitel de columna del corredor del claustro de Santa 
María de los Reyes, 2012. 

155. Basamento de una de las columnas que se encontraba 
en un anexo al norte del conjunto conventual, denominado 
“vicaría” y que fue demolido en la segunda mitad del siglo 
pasado, 2012. 

156. Dos pilas bautismales que se conservan en el bautisterio 
del conjunto conventual de Santa María de los Reyes, 2007.

157. Detalle del corte del corredor en el claustro bajo del con-
junto conventual de Santa María de los Reyes.

158. Planta del claustro del conjunto conventual de Santa Ma-
ría de los Reyes con el listado de la pintura mural existente. 
Basado en Arte indocristiano de Constatino Reyes Valerio.

159. Virgen de Guadalupe que se supone se encuentra al in-
terior de la capilla del barrio de San Francisco, ésta pintura se 
����	�����1������������*������� INAH, ca. 1970.

160. Arco de la entrada a la capilla de San Pedro y San Pablo.

161. Detalle del arco triunfal al interior de la capilla de San 
Pedro y San Pablo.

162. Vista del interior de la jamba de la puerta de la capilla de 
San Pedro y San Pablo, 2010.

163. Reconstrucción de la pintura mural en la torre campana-
rio de la capilla de San Pedro y San Pablo.

164. Escudo de armas de Carlos V que se encuentra labrado 
en la arcada real principal de la capilla de San Nicolás Tolen-
tino, 2007.

165. Tres Cristos que se conservan en la capilla de San Pablo, 
��3���	
	�����, 2011.

166. Pequeño retablo barroco al interior de la capilla de San 
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167. Nave de la capilla de Santa María Coacuacán, 2012.

168. Anexo al sur de la capilla de visita de Santo Tomás Atlixi-
lihuían, 2012.

169. Cañón de la Barranca Grande en Huatlatlauca, 2007.

170. Sistema constructivo del alfarje del conjunto conventual 
de Santa María de los Reyes

171. Imagen de las vigas y duelas que sostienen un terrado 
en uno de los “barrios” de la capilla de San Francisco, 2011. 

172. Detalle del sistema constructivo del alfarje del conjunto 
conventual de Santa María de los Reyes.  

173. Detalle constructivo de la cubierta de la capilla de San 
Pedro y San Pablo, Huatlatlauca.
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174. Procesión del silencio en Viernes Santo, partiendo del 
atrio del convento de Santa María de los Reyes, Huatlatlauca, 
2012.

175.  Imagen de la “Bajada del Ángel” en Tudela: www.baja-
daangeltudela.com/

176. Danza de los Doce Pares de Francia en Santa María 
Coacuacán. Foto www.d13noticiashuatlatlauca.blogspot.mx 

177. Imagen de un “huehue” en Huatlatlauca durante el car-
naval. Foto Esteban Martíez Vásquez, 2007.

178. Detalle de la aplicación de yesería dorada en Santo Do-
mingo Huehuetlán, 2011.
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Santa, 2012.

180. Estado actual de la pintura mural en el portal del conven-
to de Santa María de los Reyes, Huatlatlauca, 2010.

181. Fachada sur del convento de Santa María de los Reyes, 
2011.

182. Sanitarios construidos en el antiguo cementerio del con-
vento de Santa María de los Reyes, 2010.

183. Arcada real construida en el extremo sur del atrio, 2010.

184. Fachada posterior de la capilla de visita de Santa María 
Coacuacán, 2012.

185. Capillas de Santa María Coacuacán, 2011.

186. Fachada sur de la capilla de visita de Santo Tomás Atlixili-
huían, Foto Manuel Badillo, 2012.

187. Detalle de la cubierta de concreto armado de la capilla 
de visita de Santo Tomás Atlixilihuían, 2011.

188. Vista de Tianguistengo, Hidalgo desde la carretera. Foto 
Román Cabrera M., 2005.
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tros de distancia de Tianguistengo. Foto Victor Vera Hernán-
dez, 2011.

190. Capilla del barrio de La Candelaria, 2007.

191. Vista general de la capilla de San José en Huatlatlauca, 
2010.

192. Puerta de uno de los anexos en la capilla de San Nicolás 
Tolentino hacia 1980. Archivo INAH.

193. Vista actual de la puerta  de uno de los anexos en San 
Nicolás Tolentino, 2007.

194. Interior de la sacristía de la capilla de San Pedro y San 
Pablo en Huatlatlauca, 2010.

195. Luminaria provisional colocada en la parte superior de la 
fachada principal de la capilla de San Pedro y San Pablo, 2010.
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2012.

198. Una de las calles de Peña de Bernal, Qro. Foto Edgar G. 
Manrique, 2010.

199. Hotel Monte Taxco, en la localidad que lleva este mismo 
nombre, 2011.

200. Láminas del artesonado y del coro del templo de Santa 
María de los Reyes, Huatlatlauca.
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Capítulo IV

201. Vista del contexto de la capilla de barrio de San Pedro y 
San Pablo, 2007.

202. Planta y alzados del puente próximo a la capilla de San 
Pedro y San Pablo. 

203. Arcadas reales de la capilla de San Pedro y San Pablo, 
poniente y norte. 

204. Levantamiento arquitectónico de la planta de la capilla 
de San Pedro y San Pablo en Huatlatlauca.

205. Fachada principal de conjunto de la capilla de San Pedro 
y San Pablo.

206. Alzado en el que se observa la portada de la capilla de 
San Pedro y San Pablo.

207. Fachada sur de la capilla de San Pedro y San Pablo.

208. Fachada norte de la capilla de San Pedro y San Pablo.

209. Corte longitudinal de la capilla de San Pedro y San Pablo.

210. Corte transversal de la capilla de San Pedro y San Pablo.

211. Corte longitudinal de la capilla de San Pedro y San Pablo.

212. Corte transversal de la capilla de San Pedro y San Pablo.

213. Detalle del coro de la capilla de San Pedro y San Pablo, 
Huatlatlauca.

214. Bajada de agua pluvial de la capilla de San Pedro y San 
Pablo, Huatlatlauca.

215. Corte por fachada de la capilla de San Pedro y San Pablo 
a la altura de la puerta principal. 

216. Vista de los restos de pintura mural en el muro oriente 
de la torre campanario, de la capilla de barrio de San Pedor y 
San Pablo, 2010.

217. Muro sur de la capilla de San Pedro y San Pablo, 2010.

218. “Barrios” al norte de la capilla de San Pedro y San Pablo, 
2010.

219. “Barrio” más antiguo de la capilla de San Pedro y San 
Pablo, 2010.

220. Isométrico del estado actual de la capilla de San Pedro 
y San Pablo. 

221. Planta arquitectónica de la propuesta de nuevo uso para 
la capilla de San Pedro y San Pablo.

222. Planta de cubiertas de la capilla de San Pedro y 
San Pablo. Proyecto de restauración. Integraciones. 

223. Croquis de localización, capilla de San Pedro y San Pablo. 
Proyecto de restauración.

224. Alzado 5-5’. Capilla de San Pedro y San Pablo. Proyecto 
de restauración, preliminares.

225. Alzado 10-10’. Capilla de San Pedro y San Pablo. Proyec-
to de restauración, preliminares.

226. Alzado 9-9’. Capilla de San Pedro y San Pablo. Proyecto 
de restauración, preliminares.

227. Alzado 4-4’. Capilla de San Pedro y San Pablo. Proyecto 
de restauración, liberaciones y consolidaciones.

228. Detalle del alzado 4-4’. Capilla de San Pedro y San Pablo. 
Proyecto de restauración, liberaciones y consolidaciones.

229. Alzado 2-2’. Capilla de San Pedro y San Pablo. Proyecto 
de restauración, liberaciones y consolidaciones.

230. Alzado a-a’. Capilla de San Pedro y San Pablo. Proyecto 
de restauración, integraciones y reintegraciones.

231. Alzado 3-3. Capilla de San Pedro y San Pablo. Proyecto 
de restauración, integraciones y reintegraciones. 

232. Alzado 7-7, barrio 1. Capilla de San Pedro y San Pablo. 
Proyecto de restauración, integraciones y reintegraciones.

Pág. 255. Torre campanario de la capilla de La Santa Cruz, en 
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