
TESIS CON 
FALLA DE ORIflEN 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTóNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE AROUITECTURA 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

TESiS 

OUE PRESENTA LA C. ING. F. PATRICIA HERNANDEZ 

RAMíREZ PARA OBTENER EL TíTULO DE MAESTRA EN 

AROUITECTURA EN RESTAURACiÓN DE MONUMENTOS 

JURADO 

DR. ALEJANDRO VILLALOBOS PÉREZ 

DR. JUAN BENITO ARTIGAS HERNANDEZ 

M. EN ARO. CARLOS DARíO CEJUDO CRESPO 

DR. FRANCISCO J. GONZALEZ CARDENAS 

ARO. CARLOS CRUZ RODEA. 

TEMA 

PROYECTO DE RESTAURACIóN DE 

"EL PORTALlTO" HUICHAPAN, HIDALGO 

1999 



 

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. 

 

  

 



FACULTAD DE 
ARQUITECTURA 

A.-M'v~v 
DIVISION DE ESTUDIOS 

DEPOSGRADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
TESIS PROFESIONAL 



, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 



AGRADECIMIENTOS. 

A MIS PADRES Y HERMANOS POR SU APOYO, 

SOBRE TODO A ALFREDO, A MIS SOBRINOS, Y A 

LA MEMORIA DE MI ABUELITA, MERCEDES 

RAMfREZ, DULCINEA GONZALEZ Y CONCEPCiÓN 

MORALES. 

CRr=DITOS 

AL HISTORIADOR JOSr= VERGARA VERGARA 

POR FACILITAR SUS NOTAS Y FOTOGRAFIAS 

SOBRE HUICHAPAN. HIDALGO 

AL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGíA E 

HISTORIA. 

POR OTORGARME LICENCIA PARA REALIZAR 

ESTE TRABAJO. 

A JULlET A QUIRóS HERNANDEZ, POR LA 

TRASCRIPCióN. 



INDICE PAG 
TABLA DE FIGURAS 
INTRODUCCiÓN............ .............. .............. ............................................................................... ..................................... 1 
CAPiTULO 1. UBICACIÓN Y MEDIO GEOGRAFICO.... .......................... ..... ........ ........ .......... ........ .......... ............... .............. 5 
CAPíTULO 11. ANTECEDENTES ARQUEOlÓGiCOS ........................................................................................................ 10 
2.1 HISTORIA PREHISPANICA DEL VAllE DEL MEZQUITAL.......... ......................... .............. .......... ........ ..... ............. 17 
CAPiTULO 111. ANTECEDENTES HiSTÓRiCOS................................................................................................................ 17 
3.1. SIGLO XVI. FUNDACiÓN Y EVANGELIZACiÓN........ ................ ............. ........ ........ ..... ........ .......... ..... ................ ....... 17 
3.2. SIGLO XVII. MERCEDES y ENCOMIENDAS............ .............. ......... ........... .................... ................. ........ ............ ...... 22 
3.3. SIGLO XVIII. BONANZA DE l A POBLACiÓN....... ...................... ........ .............................. ........ ........ ................... .... 23 
3.4.SIGLO XIX. MOVIMIENTOS SOCiALES ............................ , .......................................................................................... 24 
3.4.1. lUCHAS DE INDEPENDENCIA.. .......... .......... ............. .......... .......... ............. .......... .......... ............... ........ ............... 24 
3.4.2. ETAPA INDEPENDIENTE ............................................................................................... , ....................................... 26 
3.5. SIGLO XX. ESTRUCTURA URBANA ........................................................................................................................... 29 
3.5.1. lA REVOlUCiÓN................................................................ ........ .............. .......................................................... 29 
3.5.2. EQUIPAMIENTO URBANO.......................................................................... .............. ...................................... .... 30 
3.5.3. ASPECTOS ECONÓMiCOS............................................................... .................................................................. 30 
CAPiTULO IV. PATRIMONIO CULTURAL EDIFiCADO........................................................................ .............................. 40 
4.1. DEFINICiÓN Y CLASiFiCACiÓN........................ .......................... ........ ............... .................... .......................... ......... 40 
4.1.1.ARQUITECTURA MONUMENT AL....... ....... ............. ....... ......... ....... . ..................... .......... ....... ....... ........................ 41 
4.1.2. ARQUITECTURA RELEVANTE............................................................................................................................ 42 
4.1.3. ARQUITECTURA TRADICIONAL......................................................................................................................... 42 
4.1.4. ARQUITECTURA FUNERARiA............ ........................ .......... ............. .......... .......... ....... .......... .......... .......... ........... 42 
4.2. MORFOlOGiA y TIPOlOGíA................................................................................................................................... 46 
4.3. LA RESTAURACiÓN............ ...................... .............. ....... .................. ...................... ....... .................. ........... ............. 63 
4.4. BASES OPERATIVAS Y JURíDICAS EN HUICHAPAN............................................................................................... 65 
4.4.1. GENERALES...... .................... ............... ........ ............ ............................... ........................... ............... .............. 65 
4.4.2. FEDERALES .......................................................................................................................................... ' .... ....... 66 
4.4.3. ESTATALES ........................................................................................................................................................ 66 
CAPITULO V. El PORTA LITO...... ....... .................... ................. ........ ......... ..................... ............. ....... ................. ............ 69 
5.1. UBICACiÓN Y DESCRiPCióN........................................ .................. ............ ............................................................. 70 
5.2. ANTECEDENTES HiSTóRiCOS............................................................................................................................ 77 
5.3. ESTADO DE CONSERVACióN ................................................................................................................................ 78 
5.4. PROYECTO DE RESTAURACiÓN... ....................................................................................................................... 80 
5.5. PROPUESTA DE USO. ......... ...... ................ ............................. ........................................ .................................... 83 
5.6. ESPECIFICACIONES GENERALES DE TRABAJO.. ...... ......................... ............... ...................... ............... .............. 91 
5.7. PROPUESTAS Y CONCLUSIONES. .......... ................. ....... ............. ....... .......... .......... ............ ..... .......... .......... ...... 105 
5.8. PLANOS......... ..... .................................... ................ ........ ............... ........................ ............... ........................ ....... 112 
BIBLIOGRAFíA. ....... ........ ....... ............... .............. ........... ..................................... ........... .......................... .......... ......... 152 



TABLA DE FIGURAS 
RglJa PAG. 
l.-Localización geográfica del estado de Hidalgo .................................................................................. 8 
2.-EI Valle de Mezquital y el municipio de Huichapan ............................................................................. 9 
3. -Pintura rupestre ............................................................................................................................. 16 
4.-Dimensiones de la Plaza principal hasta 1710 AGN ........................................................................... 32 
S.-Levantamiento topográfico de la población a~o 1897 ....................................................................... 33 
6. - Desarrollo histórico urbano de Huichapan ....................................................................................... 34 
7. Delimitación de barrios históricos .................................................................................................... 35 
8.-Equipamiento urbano y usos de suelo ............................................................................................. 36 
9.- Traza general de la población ..................... " .......................................................................... ' ....... 37 
10.- Planta del conjunto religioso, El Chapitel, La Casa de El Artesano y Casa de la Cultura ..................... 38 
11. Plaza Principal. ............................................................................................................................ 39 
12.-Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe ....................................................................................... 43 
13.-Parroqula de San Mateo ............................................................................................................... 44 
14.-Elementos de ornato público, Fuente, cruz atrial y estatua orante ................................................... 45 
15.-Perfil escalonado y fachadas de la calle Zaragoza ........................................................................... 47 
16.-Perfil continuo sobre la calle Ignacio Gutiérrez............................................................. . ... 48 
17.-Casa del siglo XIX en la avenida Issac Rivera ................................................................................... 49 
18.-,Calle Ledezma principios de siglo XiX ........................................................................................... 50 
19.-Calle Ledezma estado actual ........................................................................................................ 51 
20.-Fachadas .............................................................................................................................. 52 Y 53 
21.-Macizos y vanos ........................................................................................................................... 54 
22.-Macizos y vanos ........................................................................................................................... 55 
23.-Macizos y vanos ........................................................................................................................... 57 
24.-Escalinatas .................................................................................................................................. 58 
25.-Partidos arquitectónicos ........................................................................................................ 61 Y 62 
26.-EL PORTALlTO. Fachada PrincipaL ............................................................................................. 68 
27.-Ubicación ... ... .... ... .......... .......... .............. ... .......... ....... ................. ............. ....... .......... ....... .......... 70 
28. -Fachada lateral sobre la calle Sánchez de la Barquera..................................................................... 85 
29.-Fachada posterior al oriente .......................................................................................................... 86 
30.-Zaguán y patio central. .................................................................................................................. 87 
31.-Espacios interiores en planta baja ................................................................................................. 88 
32. -Escalera de una rampa al centro de el patio ..................................................................................... 89 
33. -Azoteas................................... .............. ..... .............. ........... ............................................. ...... .... 90 



INTRODUCCióN 

El interés por este tema surge a raíz de una visita 
a la ciudad de Huichapan Hidalgo en la maestría en 
arquitectura con la especialidad de restauración de 
monumentos y posteriormente la actividad laboral 
que realizo en el Centro INAH Hidalgo, lo que me ha 
permitido desarrollar actividades de campo y de 
gabinete, enfrentar problemas de carácter jurídico y 
social en relación con la conservación y protección 
del patrimonio cultural edificado de la población. 

De esta experiencia en el estado, mi inclinación 
por desarrollar el tema de restauración en 
Huichapan, debido que además de ser una de las 
pocas poblaciones mejor conservadas en el estado, 
con un gran acervo patrimonial edificado y urbano 
necesario de conservar, proteger y restaurar, de la 
existencia de un decreto estatal y una declaratoría 
federal de Zona de Monumentos en trámite éste se 
sigue alterando en el mejor de los casos, siendo 
necesario profundizar en el conocimiento y estudio 
del mismo con el objetivo de implementar 
mecanismos más eficientes para su protección. 

El nombre de Huichapan viene de Huexoapan, 
de las partículas huexot¿ sauce, alt agua y pan en, 
interpretandose apan por río de, es decir en agua o 
en el río de los sauces, se ubica en el occidente del 
estado y forma parte de la región natural del Valle 
del Mezquital, fue fundada en el siglo XVI sobre el 
asentamiento prehispánico otomí actualmente este 
grupo étnico le conoce como Shamadho, que se 
traduce ,como, lugar de piedras húmedas - presenta 
una traza reticular, estructurandose a partir de los 



tres edificios religiosos y de plaza principal de 
acuerdo a las ordenanzas de Felipe 11 y las ideas 
renacentistas sobre la ciudad en el siglo XVI; 
actualmente conserva la traza del siglo XVI, las 
trasformaciones a la misma que se hicieron en 1710 
y otra de 1889 para la construcción del Palacio 
Municipal, que no han afectado la idea original que 
ha sido la base del tejido urbano y la organización 
social de la zona hasta hoy en día. 

El desarrollo del trabajo aborda el patrimonio 
cultural edificado, sin embargo los datos de los 
sucesos históricos y de los inmuebles son somero y 
generales, debido a que excepto el siglo XIX hay 
muy poco escrito sobre la población, la 
documentación sobre el desarrollo urbano . del 
conjunto como son las modificaciones a la Plaza y la 
construcción de algunos monumentos del 
asentamiento históricos son tomados del Archivo del 
Poder judicial del Estado, algunos investigados por 
el historiador José Vergara del centro INAH Hidalgo 
y otros por iniciativa propia para la elaboración de 
este trabajo. 

Es durante los siglos que permaneció el régimen 
virreinal donde se generaron las características 
arquitectónicas y urbanas peculiares de la formación 
histórica del asentamiento que actualmente le dan 
carácter a la población, como lo podemos apreciar, 
en morfología y tipología de sus monumentos. 

Huichapan es conocido por las luchas de 
independencia, destacando el ideólogo Jose 
Antonio Magos y en la participación armada Julián 
Villagrán quien se levanta en armas, en octubre de 
1810. 
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Es en esta misma ciudad donde el 15 de 
septiembre de 1812 Ignacio López Rayón y Andrés 
Quintana Roo celebran por primera vez el grito de 
Dolores a solo dos años de haberse iniciado la 
lucha por la independencia de México, también es el 
lugar de nacimiento de Pedro María Anaya defensor 
destacado al lado de otros huichapenses de la 
soberanía nacional contra la ocupación 
norteamericana, destacándose sobre todo en la 
batalla de Churubusco el día 20 de Agosto de 1847. 

Un inmueble que forma parte del conjunto de 
monumentos que definen y complementan la 
fisonomía de la población es El Porta lito, elegido 
para elaborar el proyecto de restauración de este 
trabajo, data de principios del siglo XIX, se ubica en 
la calle Manuel Chávez Nava en el núcleo de la 
población; es un monumento que no tiene un estilo 
definido, ni una historia escrita relevante y amplia es 
un testigo más de un períOdO histórico de 
Huichapan, con características constructivas y 
formales definidas, que por su naturaleza desde su 
origen de comercio habitación, ha cumplido y lo 
sigue haciendo, presenciar el diario acontecer de la 
vida de sus habitantes y de la colectividad. En 
Huichapan se tiene un grado de indentificación, 
simpatía y aprecio por este monumento, hecho que 
le ha valido el sobre nombre de "El Portalito del 
amor". 



Los monumentos son objetos de utilidad social 
porque representan valores con los que los grupos 
sociales logran su identificación. Es por esto que en 
la definición de los monumentos de una población 
se deben considerar los que son significativos para 
sus habitantes, de acuerdo con la historia local. 1 

El trabajo esta estructurado de acuerdo a la 
metodología definida en el plan de estudios de la 
maestría en restauración de monumentos, desde la 
visita de prospección, levantamiento arquitectónico 
del estado actual, levantamiento de materiales, 
alteraciones y el proyecto de restauración del 
monumento con un uso de COMERCIO Y 
HABITACIÓN, considerando el entorno histórico y 
social de la población, exponiendo una breve 
semblanza de la tipología de los monumentos y 
morfología de la población histórica. 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

Como se menciono en un principio Huichapan es 
una de las poblaciones del estado de Hidalgo que 
aún conserva las características propias históricas 
de la provincia, razón que motivo a proponer al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia la 
declaratoria de la ZONA DE MONUMENTOS, para lo 
que se levantó el plano catastral de el asentamiento, 
las plantas arquitectónicas de cuarenta monumentos 
y los perfiles y fachadas de los principales 
paramentos localizados en el centro: en relación con 
la declaratoria que se encuentra en tramite, 
considera un perímetro de protección donde se 
encuentran la mayoría de los monumentos 

1 Lombardo de Ruiz, Sonia. cita Paz Arellano (coord), 1998. pág. 32 
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declarados como tales por determinación del ley; 
también recientemente en el año de 1998 por 
iniciativa del ayuntamiento se realizaron calas en 
aplanados de fachadas para determinar una gama 
de colores y restituir la policromía de la ciudad, que 
actualmente esta pintada de blanco en un noventa 
por ciento, en este sentido de centro INAH Hidalgo 
solicito que la restitución de la pintura fuera a la cal. 

PLANTEAMIENTO HIPOTETICO. 

El motivo por el que decidi realizar el proyecto de 
restauración de El Portalito es por las singuralidades 
que presenta este inmueble respecto a otros de la 
misma época en Huichapan, es decir, la técnica, el 
sistema constructivo, la composición, empleados en 
su fabricación son los mismos que se usaron en los 
inmuebles monumentales o de más relevancia en la 
población, sin embargo El Portalito presenta 
soluciones particulares, que me hacer suponer que 
fue construido por maestros de obra sin la asesoría 
de un constructor profesional de la época, que su 
propietario era de medianos recuersos ecónomicos, 
ya que es notorio que no hay un trabajo de 
excelente calidad constructiva ni académica como 
en otros inmuebles, por ejemplo es una construcción 
que en comparación con otros inmuebles de la 
misma época o de construcción posterior 
dimensiones pequeñas, poca altura, no hay un solo 
arco en el portal que tenga el mismo trazo, el 
acomodo de las dóvelas en los arcos de los portales 
es diferente para cada uno ,la luz de los arcos es 
diferente entre ellos, interiormente presenta una 
variante arquitectónica en la ubicación de la 
escalera con respecto a otros inmuebles de la 



misma población que es descrita en la descripción 
del inmueble en el capítulo respectivo y entre otras 
particularidades es el único inmueble en Huichapan 
catalogado como monumento que presenta en su 
fachada una galería en la planta alta, 

Lo anterior pone a manifiesto como los elementos 
arquitectónicos son compartidos por diferentes 
estratos o clases sociales y como se puede 
expresar la diferencia y el contraste de un grupo 
económico frente a otro y que nos habla de una 
preconcepción ideológica que nos remite como sea 
al empleo y dominio de una técnica arquitectónica. 

Finalmente se hacen propuestas de protección y 
conservación del patrimonio cultural urbano y 
edificado, contemplando que éstas tengan 
concordancia entre el desarrollo y la conservación 
del patrimonio cultural. 

4 
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CAPíTULO I 
UBICACIÓN Y MEDIO GEOGRÁFICO. 

"El concepto de paisaje histórico natural quiere 
significar los tipos de paisaje estrechamente 
relacionados con los hitos más importantes de la 
historia de cada grupo humano... Si pretendemos 
conservar los testimonios de nuestra cultura pasada 
es preciso que, junto con los monumentos y 
conjuntos . históricos y artísticos conservemos el 
paisaje natural, virgen o humanizado, que es testigo 
de nuestra historia"2 

Para entender a una población es necesario 
conocer las características geográficas en el que se 
desarrollo, a continuación se describen los aspectos 
más importantes de éste, como son el relieve, el 
clima, la fauna, la hidrografía y la vegetación, 
elementos básicos para la supervivencia y evolución 
de los grupos humanos. 

Huichapan forma parte de la región natural 
conocida como Valle del Mezquital, en el Estado de 
Hidalgo, delimitado a partir la Sierra Hidalguense y 
de las llanuras de Querétaro por el norte, de la 
región de las barrancas al oriente, de la cuenca de 
México al sur y del Valle de Toluca al poniente, esta 
región se ubica dentro de la subprovincia de las 
llanuras y sierras de Querétaro e Hidalgo, que se 
caracteríza por presentar, lamerías, llanuras, sierra y 
mesetas en promedio de 2000 metros de altura con 
algunas exepciones. 

--_. __ ._~._--_.~--
2 Rafael Chanes cta en Terán, 1990: 120 



En esta subprovincia dominan las rocas lávicas 
basálticas y en el región de Huichapan los bancos 
de cantera de origen sedimentario; en estos terrenos 
existe una asociación de sueldos denominados 
vertisoles y feozem de color negros o pardos 
obscuros que se caracterizan por tener una capa 
superficial rica en materia orgánica y nutrientes, 
haciendolos terrenos altamente productivos. 

El municipio de Huichapan, al poniente del Valle 
está delimitado al norte Tecozautla; al sur por 
Nopala de Villagrán; al este por Alfajayucan y 
Chapantongo; y al oeste por el Estado de Querétaro. 
Se ubica a I.os 20 grados 22 minutos de latitud norte 
y 99 grados 39 minutos de longitud oeste del 
meridano de Greenwich, elevándose a 2000 metros 
sobre el nivel del mar. 

El relieve de la región se caracteríza por 
presentar lomas de pendiente suave, cerros con alto, 
bajo y moderado grado de pedregosidad, barrancas 
con alturas y anchuras de dimensiones pequeñas 
donde anteriormente se tuvieron antiguos causes de 
arroyos, cerros terrazeados por factores naturales y 
por la acción del hombre en épocas tempranas, 
terrenos con ondulaciones leves; en general la 
región presenta condiciones propicias para la 
ocupación sin considerables accidentes 
topográficos, excepto por la cumbre del cerro Nopala 
al sur de Huichapan (Hualtepec) que observa 3000 
metros sobre el nivel del mar y la depresión circular 
llamada caldera, la cual tiene 8.5 kilómetros de 
diámetro en el mismo municipio de Nopala y que 
delimita y enmarca al sur-este la zona en que se 
emplaza la población de Huichapan. 
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En Huichapan se tiene un clima semiseco 
templado, su temperatura media anual es de 24.4 
grados centírados, la máxima se presenta en el mes 
de abril con 25.30 grados y la mínima en diciembre 
con 11.5 grados centígrados. La precipitación total al 
año es de 503.2 mm con máxima concentración en 
septiembre - 142 mm - y mínima en febrero con 4.3 
mm. 

Esta región cuenta con una gran cantidad de 
pintura mural que estudios recientes sobre el tema 
mencionan tienen como finalidad plasmar 
significantes del grupo que las realizó, y entre otras 
cosas, son la construcción simbólica del entorn03 en 
el que estan insertas, así en esta región en antiguos 
causes de arroyos, en algunos casos de varios 
metros de profundidad en asociación a peñas y 
cuevas, o en eventuales fuente de agua, sean 
pequeñas lagunas o manantiales, se cuentan con 
sitios con dibujos naturalistas que nos ayudan a 
entender como estaba compuesto el paisaje desde 
los primeros cazadores recolectores hasta los 
primeros años de la colonia, en la que los grupos 
indígenas. a pesar de la dominación, seguían 
manisfestando gráficamente sus ideas.4 

En la región que nos ocupa en diversos sitios se 
observan dibujos de figuras zoomorfas como son: 
venados (odocoileus virginianus), serpientes 
(crotalus sp), mariposas, aves (casmerodius albus, 
ardea herodias o a. accidentalis), águilas (águilas), 
ranas-renacuajos (ajolotes: amblyostoma lacustris), 

3 López Aguilar, Fernándo. Proyecto Valle del Mezquital. Informe 
quinta temporada, 1992 - 1993: pág. 2 
4 Lorenzo Monterrubio, Carmen. Pintura Rupestre,. 1992: págs. 9-22 



lajartijas (sceloporus), armadillos (dasypus 
novemcinctus), tlacuaches (didelphis virginiana), 
gato montés (Iynx rufus) coyotes (canis latrans) y 
conejos (sylvilagus) que concuerdan con la fauna 
actual, excepto el venado; para el caso de la flora se 
han encontrado dibujos de plantas, flores y frutos.5 

La presencia de los diferentes tipos de suelo, así 
como el clima, determinan en cierta medida la 
existencia de las especies vegetativas; en esta área 
natural el matorral crásicaule es la vegetación mas 
representativa, lo caracterízan las cactáceas de 
tallos suculentos y con bastantes representantes 
florísticos,· entre los que destacan; huizaches 
(Acacias), mezquites (prosopis juloflora), (mimosas), 
cardón, biznagas, nopales, uñas de gato, 
garambullos, chooyas, sábila .y arbustos espinosos; 
también esta presente el bosque de encino (Qverus 
spp) que se distribuye en toda la zona en casi un 
15%. 

El municipio cuenta con el río San Francisco que 
tiene como principal tributario el arroyo Hondo y 
cruza el municipio en su parte media de sur a norte, 
con el río Pathecito que al juntarse con el arroyo 
Nicamu de origen al río Tecozautla, ya en 
jurisdicción del municipio del mismo nombre, la 
región de Huichapan se caracteríza por su 
abundancia en manantiales termales y templados en 
Pathecito, Sabina grande, San José Atlán y 
Sabinita, que rodean a la ciudad. 

5 Idem pág. 39 
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CAPiTULO 11 
ANTECEDENTES ARQUEOLOG ICOS 

2.1 HISTORIA PREHISPANICA DEL VALLE DEL 
MEZQUITAL. 

Estudio recientes de carácter arqueológico, 
etnográfico y una metodología de investigación 
consistente en tratar de comprender y explicar 
problemas procesuales relacionados con la 
etnicidad hñahñu u otomi, con los procesos 
adaptativos al medio ambiente por parte del grupo y 
con la historia de la ocupación y de los 
asentamientos humanos en una perspectiva 
diacrónica, la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia inició en 1985 un proyecto denominado 
Valle del Mezquital, donde se plantea un panorama 
muy completo de las características principales que 
existieron en el área donde se localiza Huichapan 
en la época prehispánica. 

Para cubrir la totalidad de la región se formularon 
tres áreas de estudio ya que se observo existe un 
comportamiento distinto al interior del Valle del 
Mezquital, tanto en la distribución de los recursos 
como en el aspecto cultural. El primer estudio se 
planteo en el Valle de Itzmiquilpan; una segunda 
región de trabajo se estableció en Santa Maria del 
Pino Chapant!lngo, donde se cubrio una superficie 
de 30 kilometros cuadrados en los alrededores del 
pueblo, trarando de detectar la profundidad temporal 
y las características del trabajo alfarero, asl como los 
cambios que ha tenido a través del tiempo; la tercera 
y última etapa se trabajo se llevo a cabo en la región 
de Huichapan-Tecozautla por medio de 



reconocimientos selectivos, a fin de tener una 
primera aproximación a la problemática de la 
frontera mesoamericana para diferentes períodos de 
tiempo, los reconocimientos se realizaron tanto en 
barrancas para la búsqueda de abrigos, cuevas y 
pintura rupestre, como en las sierras y mesas para 
localizar asentamientos con ocupaciones, 
cronología y arquitectura diversas. Las subcuencas 
planteadas para el estudio fueron las de los ríos 
Actopan, Alfajayucan, Arroyo Zarco, Rosas, Salado, 
Tecozautla, Tlautla y Tula, que abarcan una 
superficie de 7206 kilometros cuadrados. 

La investigación en las tres areas fundamentales 
del proyecto detecto una profundidad temporal 
bastante amplia para el valle del Mezquital que 
muestra, con algunas discontinuidades, alrededor 
de 11000 años de ocupación humana. 

La evidencia mas antigua fue detectada en el 
sitio denominado Pueblo Viejo San Andrés, en la 
comunidad de El Espíritu del municipio de 
Itzmiquilpan donde se detecto la presencia de 
grupos cazadores-recolectores, asociados con la 
tradición de puntas acanaladas, manufacturadas en 
sílex; un aspecto muy importante es que en la región 
de Itzmiquilpan y actopan en diversas zonas se han 
detectado restos de megafauna-mastodontes y 
mamutes- en arenales que, de alguna manera, 
pudieran relacionarse con los cazadores
recolectores prehistóricos, pero ninguno ha sido 
fechado ni rescatado sistematicamente, por lo que 
se desconoce si ha existido alguna asociación con 
objetos culturales. 
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A continuación se mencionan las principales 
características encontradas en los diversos períodOS: 

Formativo Superior (años 500 a 250 ane). 
En esta etapa no se encontraron materiales de 

las fases ticoman 1, 11 Y 111 con una amplia dispersión 
en el valle, aunque son poco frecuentes y no 
muestran asociación con alguna unidad de 
asentamiento. Los registros se realizarón en 
diversos sitios del Valle y en El Zethe, municipio de 
Huichapan. Este período se caracteríza por una 
fuerte interación de grupos que permite suponer 
alguna clase de contactos entre grupos provenientes 
de la Cuenca de México y el Bajío, aprovechando un 
acceso natural al occidente de la región de estudio 
que concuerda, de manera general, con el traza de 
la actual autopista México Querétaro. 

Entre los años 200 ane y 300 adne. 
En esta etapa no se encontraron evidencia de 

ocupación en el Valle del Mezquital. En este lapso 
se da uno de los procesos históricos fundamentales 
del Altiplano Central mesoamericano: el origen de 
las clases sociales y la estratificación social que tuvo 
lugar, aparentemente, al sur de la Cuenta de México, 
donde la tendencia al despoblamiento de las áreas 
perifericas pudo ocurrir en función de la nucleación 
derivada de la configuración de asentamientos 
concentrados en ciudades y pueblos, donde 
Teotihuacan sería el ejemplo parádigmatico. 

Entre los años 300 adne a 650 dne. 
Con la consolidación del Estado y de las clases 

sociales, en el año 300, se inicia el proceso de 
expanción territorial, que se manifiesta con la 
ocupacion Teotihuacana de la subregiones central y 



occidental del Valle del Mezquital. La presencia de 
esta sociedad de detecto en las inmediaciones de 
Santa MarIa del Pino, con tiestos de la fase 
Tlalminilolpa y en la comunidad de San José Atlán, 
proxima a Huichapan, donde aparentemente existio 
una unidad de asentamiento vinculada con los 
manantiales de ese lugar. Los datos provenientes de 
los rescates arqueológicos, aunados a la 
información existente sobre las características 
culturales de los asentamientos Teotihuacanos, 
permiten suponer la existencia de sitio núcleados 
que, de alguna forma, pudieron extenderse por el 
occidente del valle hacia el norte, hasta la Sierra 
Gorda Querétana, recordando lo ocurrido en el 
Formativo tardío. A la fecha no se localizaron 
materiales de finales del clásico en los sitios del 
Valle del Mezquital. 

ASi, alrededor del año 650 grupos coyotlatelco 
empiezan a probar la región de norte a sur, 
introduciendose desde el Bajío por las llanuras de 
Querétaro y nuevamente por el occidente del Valle 
de Mezquital. Varios sitios monumentales, ubicados 
en posición estrategico-defensiva han sido 
localizados en la región de Huichapan-Tecozautla 
entre ellos destacan El Zethe, El Pahñu y El Cerrito 
que comparten el hecho de estar ubicados sobre 
mesas escarpadas y mostrar una alta nucleación. 

Postclásico temprano (650-950 dne). 
Los asemtamientos de este período son extensos, 

llegando a rebasar las cinco hectáreas y se inicia, 
además, la ocupación permanente y 
semipermanente de sistemas de abrigos y cuevas 
como La Vero y Banza en el municipio de 
Tecozautla. 
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La fase Tollan (950-1150 dne). 
Esta marcada por una relocalización de los 

asentamientos y por su dispersión en todo el valle, 
ubicandose en las inmediaciones de ciertos 
recursos basicos. Asi, en la región de Huichapan
Tecozautla los sitios Vitejé y Sabina Grande se 
encuentran cercanos a los manantiales 
permanentes que rodean la actual ciudad de 
Huichapan; en Santa María del Pino el asentamiento 
esta asociado con el arroyo El Marqués, de aguas 
permanentes y con los bancos de arcilla; en la 
región de Itzmiquilpan-Actopan el sitio Boxaxun 
(comunidad El Dextho, Itzmiquilpan), se relaciona 
con un yacimiento de sílex; el Fraile (comunidad de 
El Cubo, Cardonal) pudO controlar el acceso a la 
zona de barrancas y la comunicación con la 
Huasteca, miestras que La Peña en Actopan con las 
tierras fértiles del Valle. 

Todos los asentamientos toltecas localizados en 
el valle del Mezquital muestran características 
semejantes: se localizan en laderas de pendiente 
suave, adaptadas para la ocupación por medio de 
extensas terrazas; se trata de sitios concentrados, 
mayores a las cinco hectáreas, que contienen los 
materiales característicos del complejo tolteca y 
cerámica coyotlatelco. 

Posclásico tardío (950-1521). 
En este período otra vez se genera una 

reubicación de los asentamientos caracterízandose 
por la tendencia a la dispersión general de la 
población en la región del valle, aunque la mayor 
concentración se dio en los alrededores de las que 
seria durante. el siglo XVI, las cabeceras regionales: 
Tula, Actopan, Itzmiquilpan, Alfajayucan, Huichapan, 



Tecozautla, etcétera. 

En este lapso se dieron cambios radicales en la 
ocupación del Valle del Mezquital, debidos quiza a 
diversoso factores dandose un proceso inverso al 
ocurrido en los anteriores, pues a pesar de la 
precariedad de los recursos en esta región de 
detecto una alta densidad de ocupación hasta la 
conquista. 

Por su parte, la región Huichapan-Tecozautla 
tiene, en proporción, menor cantidad de pobladores 
y un patrón de asentamiento distinto, tienden 
concentrarse en torno a manatiales abundantes en 
la región, y la ocupación de las cuevas y abrigos 
rocosos. 

La pequeña subregión del área de tula, 
importante para el posclásico temprano por la 
presencia de la capital tolteca presenta incremento 
en el tamaño de los sitios y con alta desidad de 
población en relación con el Río Tula y los 
manantiales de agua potable. 

Hasta la fecha no ha sido posible idenfiticar por 
medio de la evidencia arqueológica a la etnia 
hñahñu, sin embargo, todo parece conducir a la idea 
de que, de alguna forma, esta vinculada con lo que 
en arqueología se le ha llamado coyotlatelco. Otros 
investigadores comparten esta opinión, pues su 
aparición a nivel arqueológico se corresponde con 
las fechas señaladas por las fuentes históricas para 
las migraciones de los otomíes considerando el 
papel de Huichapan como uno de los asentamientos 
importantes para los otomíes, pues la región tiene 
una fuerte ocupación coyotlatelco y en todas las 
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barrancas que bajan de Hualtepec existen cuevas y 
abrigos rocosos habitados y decorados con pinturas 
rupestres. 

Las explicaciones a los procesos ocurridos al final 
de la época prehispánica, durante el Posclásico 
tardío, tiene que ver con los cambios en la forma de 
dominación y relación interetnica, derivados del 
carácter militarista de los aztecas. Asi, la existencia 
de dos grupos claramente diferenciados, los hñahñu 
por un lado y los aztecas por el otro, pudo marcar el 
inicio de la tendencia a la dispersión, pues mientras 
el grupo dominante se ubico preferentemente en las 
cercanias al agua potable, los otomíes se asentaron 
alejados del vital líquidO, pero cercanos a otros 
recueroso básicos de subsistencia. Es factible que 
esta dispersión. de los asentamientos no solo sea 
una respuesta a condiciones de tipo social, sino que 
vaya pronto a un períOdO de desertificación que 
quizá se haya iniciado alrededor del año 1000 de la 
era cristiana. 6 

En especial para el caso de la región de 
Huichapan por su ubicación en el ámbito de la 
frontera mesoamericana en el siglo XVI hasta la 
conquista, sus habitantes fueron tomados como una 
especie de "mercenario" prehispánico, cuya 
tributación en fuerza de trabajo se efectuaba como 
guerrero de custodia y defensa de los límites de la 
extensión mexica hacia la frontera chichimeca y haci 
los señoríos independientes} 

6 López Aguilar, Femándo. Historia Prehispánica del Valle del 
Mezquital, 1994: págs. 113 a 123 
7 Ibídem, 1992, 1993: pág. 6 



Lo anterior de alguna manera es corroborado 
por las distintas fuentes históricas que señalan para 
el origen de Huichapan, los siguiente: Francisco 
Javier Clavijero, los otomíes: 

"fundaron infinitos pueblos en el pafs del Anahuac y aun en el mismo 
Valle de México; la mayor parte de ellos y especialmente los más 
grandes como Xlcotepec y Hu~zapan,08 . 

Hernando Alvarado Tezózomoc, consigna en su 
Crónica mexicana: 

"Los indios de esta Nueva Espal'la según la común relación de las 
historias de ellos proceden de dos naciones diferentes: la una de ella 
llaman Nahuatlaca, que quiere declr gente que se explica y habla claro, 
a diferencia de la segunda nación que entonces era muy salvaje y 
barbara, solo se ocupan de andar a caza, los nahuatlacos, les pusieron 
por nombre Chichimeca, que significa Cazadora, y que vive de aquel 
oficio agreste y campesino y por otro nombre les llamaron Otomfes, el 
nombre primero les impusieron porque todos ellos habitaban en los 
riscos y más asperos lugares de las montal'las',g. 

Esta apreciación del cronista nos lleva a concluir 
que Huichapan, al momento del surgimiento del 
imperio tolteca, estaba en manos de tribus 
cazadores de escaso desarrollo y apoya la versión 
del Códice Chimalpopoca sobre la avanzada tolteca 
por todo el terridorio del Valle de México, ordenada 
por Mixcóatl hacia el año uno técpatl. 

La caída del imperio tolteca señaló un nuevo 
período para Huichapan, que a partir del año de 
1168 quedó bajo el dominio de los acolhuas, grupo 
que traía consigo cierta civilización, pues "". tenjan 
leyes , conocian la agrícultura y usaban jeroglíficos para 

8 Clavijero Javier Francisco cita en Menes Uaguno 1993: pág 19 
9 A1varado Tezózomoc Hernándo cita en Menes LLaguno 1993: pág. 19 
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conservar sus historias ... •1 O 

Finalmente, durante el reinado del cuarto Tecuhtli 
mexica, llamado itcoatl (1427 a 1440), se 
conquistaron todas las posesiones del reino de 
alhuacan, cayendo en poder de los aztecas el Valle 
de Huichapan, que llegaron a dominar hasta el inicio 
de la conquista española. El Códice de Huichapan, 
dado a conocer por alfonoso Caso señala como 
fecha de este acontecimiento el año de 1423.11 

En relación con el funcionamiento interno de los 
asentamientos poco se sabe, en especial la forma 
en que las etnias asentadas en el ámbito del Valle 
de Mezquital interactuaban en torno a las relaciones 
económicas y políticas gestadas en los barrios o 
altépetl y en los pueblos de indios, altepemes o 
andehé, cómo se construyó este espaciO simbólico 
de reproducción de la etnicidad, que han permitido 
la supervivencia del grupo hasta la actualidad. 

Respecto a este punto la investigación sobre el 
Valle del Mezquital se condujo también en torno a la 
idea de que la dispersión de las unidades 
habitacionales responde a una estructura de linaje y 
de parentesco que a su vez se integran en barrios 
dentro de un pueblo de indios, en interacción con el 
medio ambiente; para la región de Huichapan la 
investigación planteo el supuesto de que las 
pinturas murales cuya distribución es abundante en 
las barrancas que disectan el paisaje pOdrían servir 
de delimitadores espaciales entre barrios, en el 
entendido de que los sitios de carácter ceremonial 

10 Sánchez garcía cita ibídem: pág. 20 
11 Códice H uichapan. 



podrían integrar un único barrio, o bien, diversos 
barrios y altepeme, dependiendo de la jerarquía y de 
su posición en el entorno. 12 12 

Este aspecto resulta interesante ya que en el 
paisaje del Valle del Mezquital es común encontrar 
en medio de las milpas y de los huizachales, 
dispersas en torno a una determinada área 
construcciones llamadas bóvedas, oratorios o 
calvaritos, éstas construcciones se encuentran 
distantes unas de otras en una área determinada, de 
tal manera que puede decirse llegaron a formar 
pequeños agrupamientos poblacionales 
compuestos por barrios pudiendo ser la 
organizacion espacial de los altépetl y altepemes de 
la época prehispánica y de alguna manera siguio 
funcionando hasta el siglo XVIII apróximadamente. 

Estas pequeñas ermitas además de proteger la 
imagen de su santo o virgen protectora, guardan las 
imágenes de los familiares difuntos, constumbre 
seguramente heredada del antiguo panteón 
prehispánico,13 razón por la cual también son 
conocidas como capillas domésticas. 

El nombre de Huitzapan, dado por los toltecas al 
lugar, se interpreta de diversas maneras. Don Luis 
Cabrera señala que su significado es río de espinas, 
de hutzli espina y apan río. El Catalogo de 
Construcciones religiosas del estado de Hidalgo 
transcribe otras dos acepciones, una que la hace 
derivar de los vocablos huel mucho o grande, eh; por 
chía nombre propio, y apan, río, con lo que se 
traduce comosobre el río del agua de chía. la otra, 

12 López Aguilar, op. cit. 1992-1993: págs. 1 a 6 
13 López Francisco, Arquitectura Vernácula, pág. 395 
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que al parecer es mas adecuada, le hace 
componerse de las particulas huexotl, sauce; atl, 
agua y pan en, interpretandose apan por río de, es 
decir en agua o en río de los sauces, lo que es 
congruente con el glifo que se conoce de la 
población, en el que pude verse un huexotl o sauce 
sobre el signo del agua, con lo que la palabra 
correcta se traduce como Huexoapan, que es el 
nombre que se cree tuvo antiguamente la ciudad, 
corrompido mas tarde hasta quedar como 
Huichapan. 
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CAPITULO 111 
DESARROLLO HISTORICO DE HUICHAPAN 

3.1SIGLO XVI. FUNDACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 

Entre 1526 Y 1530 se realizan expediciones en la 
región a cargo de Andrés de Barrios y Pedro de 
Escobar y es hasta el 14 de enero de 1531 cuando 
el lugar es reducido a al obediencia de los 
conquistadores, acción que correspondió a don 
Nicolas Montaño o Montañez cacique de Ji/otepec, 
indígena nacido en Tula, nieto del emperador 
Moctezuma 11, quie a nombre de los peninsúlares 
combatio a los grupos chichimecas y otomíes de la 
región, por lo que se le otorga título como caballero 
de la orden de Santiago. 14Sin embargo, fue 
Francisco de Alejos el primer español que habito el 
lugar, quien denomino la región como San Mateo 
Hueychapan. 

El lugar alcanzo fama como república de indios, 
sujeta a la provincia tributaria o encomienda de 
Jílotepec, que era una de las mas vastas de la 
Nueva España, pues "extendfase hasta Zimapan y en ella 
entraba el pueblo de Ueichapan" .15 

En enero de 1557, el hijo de Francisco de alejos 
y otros vecinos del valle elevaron solicitud para ser 
reconocidos como poseedores de las tierras que 
habitaban en aquel lugar, en los siguientes términos: 

14 Peréz López, cita Menes LLaguno, 1993: pág. 21 
15 Paso y Troncoso, cita Menes L1aguno, 199;;: pág. 21 
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y todos se pudieron firmar de los testigos.- Don Diego Cano de VbredO.
Baltazar Jacobo.-Miguel de Santillana.- Alcance Maycr~ Don Francisco 
de Granada .-Gobemador.- Raymundo Rangel.- Escribano Público y 
Real. 

En dho Valle del Seflor de San Mateo de Hulchapan, sujeto a la 
prOVincia de Jilotepec, en catorce de dho corriente de mi) quinientos 
cincuenta y siete afias mandó don Diego Cano de Vbredo, Alcalde 
Mayor por su Magestad, que Dios guarde, de dha provincia que les 
vuelva original estas providencias y diligencias a dho común para 
guarda de sus derechos y como curso a demostrar en todo tiempo para 
que con ellos se les libre andamiento ampara de su Exma, el Señor 
Virrey en caso necesario que son seis fojas de dha licencia, los cuales 
se entregarán en dicho común. - Asi lo califico y doy fé en testimonio de 
verdad.- Raymundo Rangel, Escribano PiJbllco de este Reyno.- Por su 
magestad, que Dios Guarde, lo prevei y firmé con dicha justicia.- Don 
Diego Cano de Vbredo.- Hago mi signo en testimonio de verdad.
Raymundo Rangel, Escribano Público y Real.16 

Tocó a los religiosos Franciscanos iniciar la evangelización de esta 
regi6n, celebrando la primera misa al término de la batalla en que 
Nic6las Montaño derrotó a los otomies de la comarca, "en un jacal 
levantado 400 metros al noroeste de la actual Parroquia, el el año de 
1531, en memoria de cuyo acontecimiento y en el frontispicio de esa 
iglesia hay un bajo relieve que representa aquel jacal, apareado con 
otro que esta constituido por la capilla de San Felipe hoy anexa a la de 
Guadalupe" .17 

En 1560 tuvo ya un delegado, comenzando a 
tener políticamente vida propia para configurar más 
tarde como república de indios independiente de la 
alcaldía mayor de Xilotepec (estado de México), y 
ambas de la intendencia de Méxic018 

Aunque se desconoce la fecha de fundación del 
convento, es probable que ocurriera ántes de 1569, 

16 Pedraza Merced cita menes Uaguno 1993, págs. 21 - 26;Rubio LUgo, 
Fernándo, Breves Apuntes Históricos y Geográficos sobr el municipio de 
Huichapan s.a. pág. 22 
17 Ibídem cit, 13 

18 Azcué Mancera, op. cit. pág. 335 

19 

ya que para 1585 fray Alfonso de Ponce señalaba: 

........ Veychiapa es un pueblo grande de indios otomles y tiene 
otros muchos de vistta de los mesmos, y todos caen en el arzobispado 
de México, moran en aquella comarca más de ciento veinte españoles 
los cuales acuden a nuestro convento a recibir los Santos Sacramento, 
porque ahl no hay clérigos ningunos. Es tierra aquella muy fértil cógese 
en ella mucho trigo y malz y hay muchas estancias de ganado menor y 
algunas de mayor, y hácese mucho y muy buen queso. No estan lejos 
de ahl los chichimecas de guerra, y as! no tiene mucha seguridad 
algunos pueblOS de aquella guardianla. El convento está acabado, con 
su iglesia, claustro, dormitorio y huerta, en la cual se dan nueces y otrs 
frutas y mucha hortalizas; riegase todo con el agua que sale de una 
fuente que nace dentro de la misma huerta que es mucha cantidad; el 
edilicio del convento es bueno y su advocación es de San Matheo, los 
frailes que en él moran son cuatro y todo es de tierra tempfada.19 

El ramo de tierras del Archivo General de la 
Nación muestra abundante información sobre la 
actividad judicial desde la segunda mitad del siglo 
XVI, lo que resaltá la importancia de la entonces 
república de indios, poblada ya por diversas familias 
españolas. Nombres como Nicolás de Macotela, 
Manuel Rojo del Río y la fuente, Gabriel Pérez, 
Sebastián Moreno, Luis Quezada, Nicolás Arciniega 
y otros promoventes que entre 1558 y 1559, 
determinan el auge de la población. 

FUNDACióN DEL SITIO. 

Como se menciono en párrafos anteriores en 
1531 la región fue sometida y se fundó la antigua 
iglesia, en 1557 se elevó solicitud de españoles 
para ser reconocidos como poseedores de esas 
tierras y se les dió posesión en acto protocolario 
como se estilaba en ese entonces. En el acta 
levantada se menciona la existencia de la iglesia y 

19 Fray Alonso de Ponce cíta en Azcué Mancera. op. cit., pág. 336 



de la puerta del cementerio pero no se hace 
mención de plaza alguna, sino más bien de tierras. 
Entonces la traza urbana de la ciudad se fue 
configurando a lo largo de los siglos a una estructura 
lineal reticular, adaptandose a las Ordenanzas 
Reales de Felipe 11 (1573, emitidas 18 años después 
de que se reclamacen las tierra por parte de los 
españoles), sobre el asentamiento y planeación de 
las ciudades del nuevo imperio, así como de las 
ideas renacentistas sobre la fundación de las 
ciudades en el siglo XVI. 

Ordenamos que habiéndose resuelto de poblar alguna provincia ó 
comarca de las que estan a nuestra obediencia, ó después 
descubrieren, tengan los pobladores consideración y advertencia que 
el terreno sea saludable, reconociendo si se conservan en él hombre de 
mucha edad y mozos de buena complexión, dispOSición y color: si los 
animales y ganado son sanos y de competente tamafio, y los triunfos y 
mantenimientos, buenos y abundantes, y de tierra a propósito para 
sembras y coger; si se erran cosas ponzoñosas y nosivas; el cielo es 
de buena y feliz constelación, claro y benigno; el aire puro y suave, sin 
impedimentos y alteraciones: el temple, sin exceso de calor y frlo, (y 
habiendo de declinar a una u otra calidad escojan el fria); si hay pastos 
para criar ganados, montes y arboledas para la leña, materiales de 
casas y edificios; muchas y buenas aguas para beber y regar; indios y 
naturales á quien se pueda predicar el Santo Evangelio, como primer 
motivo de nuestra intención; y hallando que concurren éstas o las más 
principales cualidades procedan a la población, guardando las leyes de 
este Iibro."2O 

"Que el sitio, tamaño y disposición de la plaza sea como se ordena. 
La plaza Mayor donde se ha de comenzar la población, siendo de costa 
de mar, se debe hacer al desembarcadero del puerto, si fuere lugar 
mediterráneo en medio de la población: su forma en cuadro prolongado, 
que por lo menos tenga de largo una vez y media de su ancho, porque 
sea más a propósito para las fiestas de á caballo y otras; su grandeza 
proporcionada al número de vecinos, y teniendo consideración a que 
las poblaciones pueden ir en aumento, no sea menos que doscientos 
pies en ancho y treciento de largo, ni mayor de ochocientos pies de 
largo y qUinientos treinte y dos de ancho, y quedará de mediana y 

20 Recopilación de las leyes de los reinos de las indias, libro cuarto, 
título quinto, de Las Poblaciones. La Habana, pág, 7: 1974 
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buena proporción si fuere de seiscientos pies de largo, y cuatrocientos 
de ancho: de la plaza salgan cuatro calles principales, una por medio de 
cada costado; y además de éstas dos por cada esquina; las cuatro 
esquinas miren a los cuatro vientos principales, porque saliendo asl las 
calles de la plaza no estarán expuestas á los cuatro vientos, que será 
de mucho inconveniente: toda en contorno, y las cuatro calles 
principales que de ella han de salir, tengan portales para comodidad de 
los tratantes que suelen concurrir, y las ocho calles que saldrán por las 
cuatro esqUinas salgan libres, sin encontrarse en los portales, de forma 
que hagan la acera derecha en plaza y la calle".21 . 

Ciertas normas de éstas se aplicaron en 
Huichapan de manera paulatina, para revisar lo 
anterior a continuación se analizan algunas de esta 
disposiciones en el núcleo urbano de Huichapan. 

Los datos indicados en los antecedentes 
prehispánicos mencionan que en la región en este 
entonces era la de valle con clima templado, agua 
en abundancia, recursos humanos numerosos y 
concentrados, es decir un sitio apto para la 
ocupación, evangelización y fundación de una 
población. 

La plaza de Huichapan no tiene exactamente las 
medidas que se especifican para éstas, sin embargo 
si implicaban un rectángulo con las siguientes 
dimensiones: largo de 200 varas (167 m) por un 
ancho de 120 varas (100.0 m), y aún hoy después 
de la modificación de 1710 observa la forma 
rectangular. 

No parten, de la plaza, cuatro calles de cada 
esquina. 

21 Ubro cuarto, título séptimo, de la población, las ciudades, villas y 
pueblos Ley IX, ordenanzas ll2, lB, ll4 Y ll5, La Habana, págs. 9-11: 
1994 



Por el clima templado, las calle son relativamente 
angostas. 

Las calles sí continua n en retícula sin deformar la 
traza, permitiendo con ello defender el sitio, así 
como darle comodidad, aunque se presentan 
algunas variantes en el tejido como es la calle 
Francisco I Madero al sur y algunas manzanas de 
forma trapezoidal o triangular a lo largo de las 
principales salidas a otros poblados no se pierde la 
retícula original. 

El templo principal sí se situo al centro del 
poblado (aún ahora), desnivel abajo de la calle, ya 
que la plaza se encuentra sobre una loma panda. 

Los edificios religiosos restantes sí quedaron 
aislados hasta cierto punto del conglomerado 
citadino, como la Capilla de Calvario y la capilla de 
San Mateo. 

Como en cualquier otro asentamiento en la 
Nueva España en la plaza se ubicaron las Casas 
Consistoriales y el templo de manera que se ven 
mutuamente' y en tiempo de necesidad se puedan 
favorecerse las unas a las otras. 

A pesar de los avances sobre demografía 
histórica, los cálculos poblaciones sobre el número 
de personas que habitaban la región de Huichapan 
antes de la conquista e incluso varios lustros 
después no han sido establecidos con claridad sin 
embargo los siguientes datos nos dan una idea del 
número de habitantes que habitan la región: 

21 

En 1569 los frailes residentes predicaban en 
náhuatl a una población de siete mil tributarios, 
distribuidos en veintiocho pequeños pueblos.22 

El crónista Juan López de Velasco En GeograHa . 
y Descripción de las Indias, entre los años de 1571 a 
1574 documenta, 4400 tributarios.23 

Aunque estos número hay que tomarlos en forma 
conservadora, permiten darse cuenta que le región 
de Huichapan era vasta en recursos humanos, que 
pudieron ser número mayor o menor y que por 
diversos factores no se tiene un censo real de 
población, entre estos factores se tenian por 
ejemplo: el ocultamiento que hacián los religiosos, 
quienes en ocasiones borraban pueblos enteros de 
sus listas, por temor a que el Consejo de Indias lo 
considerara excesivo, y les ordenara pasar una 
parte de tributarios al clero secular; la continua 
migración de indígenas tanto por iniciativa propia, 
como la de los frailes, que trasladaban pueblos 
enteros de sus antiguos asentamientos, para 
reubicarlos en las cabeceras de doctrina, en donde 
los utilizaban para la construcción de monasterios y 
edificios suntuosos, en otros casos la población 
indígena erradicada quedaba expuesta al hambre o 
enfermedades que la diezmaba, incluso ocurrían 
crisis que desencadenaban una serie de efectos 
contrapoducentes como: escasez, hambrunas, 
epidemias, baja en las tasas de casamientos y 
nacimiento, etcétera.24 

22 Códice Franciscano, cita Kubler George, Arquttectura Mexicana del siglo XVI 
569 
23 López de Velazco cita Othón de Mendizabal, tomo VI, pág. 76 
24 Gallegos, Gómora, Valladolid Yucatan, pág. 25: 1992 



MERCEDES Y ENCOMIENDAS 

Con la introducción de un nuevo modo de vida 
durante la colonia, se adopto en forma acelerada el 
sistema de propiedad privada de la tierrra, con base 
en la entrega por parte de la corona, de terrenos o 
"mercedes" a los conquistadores y colonizadores, 
aunque perduró, sin embargo, la propiedad comunal 
para las poblaciones indígenas. Los conquistadores 
una vez acaparadas las tierras, establecieron 
estancias de ganado mayor y menor así como 
haciendas. La fuerza de trabajo la proporcionaban 
los indígenas, a quienes mediante el sistema de 
encomienda se le obligaba a realizar las labores; a 
cambio del triburo indígena en trabajo o especie, el 
encomendero debía evangelizarlo y protejerlo. Así, 
durante la colonia, el grupo formado por los 
encomenderos fue el más poderoso e influyente 
dentro de la nueva organización social. 

De este acumulamiento de tierra surgen en 
Huichapan terratenientes como Nicolás de Macotela 
dueño para 1558, de la estancia El Sauce, la familia 
Rojo del Río de la Fuente, propietaria del extenso 
llano de El Cazadero, surgirán otros como el de los 
Sánchez de la Barquera, que a lo largo de unos 
cuantos años ampliaron los dominios de lo que fue 
la hacienda El Astillero, sitios tales como San Pedro 
Donicá, Mextay, La Cruz, Bathí otros que sumaban 
varias caballerías, los de José Girón de Zuñiga y 
Tómas Alvares Godoy dueños, de importantes 
fincas.25 

25 Haciendas de Hidalgo pág. 18 

3.2 SIGLO XVII 

En 1698, fray Agustín de Vetancourt, cronista de la 
orden franciscana, escribía en su Teatro Méxicano: 

HVEICHAPAN. dista veinte y dos legua de México, donde 
está un convento con su iglesia muy capaz a San Mateo Apóstol 
dedicada. tiene trece capellanías, aunque cortas. y siete cofradías de 
Españoles y de indios; compónese el PueblO de trece comunidades de 
Indios; las dos de S. Joseph, y la una de S. Pablo con un gobernador, y 
Alcalde Mayor por su Majestad. TIene tres visitas con sus iglesias; la de 
S. Joseph que está a una legua del Pueblo, la de Tlascalilla tres y 
medía, Y la de S. Miguel tres leguas; en las dos son continuas las 
Misas, y en S. Miguel cada año, a quien llaman en Otomite Domni. La 
iglesia de Tlaxcalilla es S. Bartolomé dedicada; en S. Joseph hay dos 
ermitas S.Sebastlán Decpani y Santa Magdalena Nopalla. Tiene el 
pueblo la Ermfta del Calvario; son de juriSdicción mil doscientos y 
noventa españoles, mestizos y mulatos, y naturales quatro mil, 
doscientos y ochenta, que administran seis religiosos con su Ministro 
colocado por su Magestad. Tiene Tercera Orden con su ministro que los 
cuida; hay doce haciendas de labor, y de ganado menor, que fé creía 
abundante.26 

La descripción anterior nos permite determinar 
que para finales de este siglo ya se tenía terminada 
la parroquía con su convento, su capilla de la tercera 
orden y la ermita de El Calvario al oriente del 
pueblo, lo que supone ya crecimiento y límites del 
mismo. A finales de este siglO el entorno de la 
todavía Ermita del Calvario hasta el arroyo del 
mismo nombre era conocido como el Barrio de San 
Miguel y Barrio del Infierno.27 En relación con la 
población el número de españoles avecindados en 
Huichapan había crecido considerablemente y la 
actividad económica tenía grandes rendimientos que 
propiciaron el establecimiento de grandes 

26 Vetancourt 1698 cita Menes Uaguno, op. en., 1993: pág. 26 
27 Vergara, José, Mecanoescrito. Notas sobre Desarrollo Urbano de 
Huichapan .sp.se .sl 



haciendas ganaderas. 

La acaparación de tierra continuó 
consolidandose a través de las formas jurídicas 
existentes: mercedes, composIciones, remates, 
juicios sucesorios, etc, y auspiciada por el hecho de 
que los naturales del nuevo continente no 
conocieron ni practicaron el pastoreo y no 
interesaban por las labores agrícolas, así como la 
emigración de los pobladores indios debido a las 
epidemias y pestes. 

Otro hecho que propicio un gran desarrollo del 
comercio y de los servicio en la población que 
ocurrio durante este siglo fue cuando durante el 
poblamiento de varios sitios del Nuevo Reino de 
León (hoy Nuevo León) por vecinos de Huichapan 
se hizo necesario el trazó de un camino que 
comunicó a la capital del virreinato con aquellas 
tierras, y que cruzó la población28, permitiendo 
integrarse comercial y culturalmente con la región 
del bajío, lo que determinó en parte los rasgos de su 
patrimonio cultural. 

3.3 SIGLO XVIII 
CONSOLIDACIÓN DE LA HACIENDA 

3.3.1. MODIFICACIONES A LA PLAZA. 

En la primera década de este siglo las 
dimensiones de la plaza mayor de Huichapan 
conservaban las establecidas en el trazo del siglo 
XVI. Estas normas como se menciono daban énfasis 

28 Menes Llaguno, op. cit., 1993: pág. 28 
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entre otras cosas a la plaza, ubicado en ella los 
poderes civil y religioso poniendo de relieve de esa 
manera su importancia, sin embargo en 1710 sus 
dimensiones rectangulares fueron reducidas a un 
cuadrado, de lo anterior quedo constancia en 
documento gráfico levantado en ese año por el 
perito Manuel de Esquivel en el que se puede 
apreciar que a consecuencia de la solicitud de un 
predio realengo en merced por parte del capitán 
Manuel González de León quedo reducida a 120 por 
cada viento (100 por 100m), dejando espacio para 
las vialidades en tres de sus costados: al sur una 
calle de 20 varas de ancho (16.70 m), al poniente 
una con 18 varas de ancho (14.91m): y al oriente 
otra con 3 varas (6.56)29 figura 4. 

Con esta reducción de la Plaza principal en 
apareció en el tejido urbano la Paza Reforma o 
Benito Juárez, ubicada al sur de la principal. 

3.3.2. BONANZA DE LA POBLACióN EN LA 
EPOCA VIRREINAL, SIGLO XVIII 

En este período de gran bonanza parte de los 
mas importantes edificios fueron contruidos: entre 
1753 y 1765 se concluyó la construcción de su 
actual parroquía dedicada a San Mateo, en 1784 se 
concluyó la capilla de la Tercera Orden, La Capilla 
de El Calvario, La Capilla de San Mateo, la 
Colecturía de Diezmos, mejor conocida como La 
Borrasca, El Chapitel, El Portal Unión, las casas de 
familias de abolengo y otras muchas de menor 
importancia, estas construcciones en distintos 
rumbos permiten afirmar que la población creció 

29 Archivo General de la Nación, Ramo Tierras, vol,2703, exp,ll,f; 
4vto. 



damero. 

La construcción de la actual Parroquía de San 
Mateo, La Capilla de El Calvario, y la Capilla del 
Tercer Orden, se deben a un importante legado del 
capitán de la infantería virreinal don Manuel 
González de León, nativo del pueblo, a quien se le 
recuerda como el más grande benefactor de 
Huichapan. Su patronazgo en la construcción de 
estos templos le valió el derecho de perpetuar su 
memoria mediante la estatua de su persona, en 
actitud orante, que ocupa un nicho en el presbiterio 
de la Parroquía de San Mateo.3O 

La terminación de la construcción de la Capilla de 
San Mateo en septiembre de 1799,31coincide con la 
formación del barrio que para este entonces es 
conocido como de la Santa Cruz o de la Crucita.32 

Los datos desprendidos de la vasta 
documentación existente en el Archivo General de la 
Nación y en el Archivo Histórico del Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo, dan una cabal imágen sobre 
la gran bonanza económica de la población 
dedicada en un alto porcentaje a la ganadería, a las 
actividades agrícola y la manufactura de diversos 
artículos domésticos y de vestir, todo ello en el 
marco de un creciente comercio debido a su 
inmejorable ubicación en el cruce de los más 
importantes caminos de la Nueva España. 

Este siglo es de consolidación para las haciendas 
en todo el territorio novohispano, en Hidalgo la 

30 Indem crr 13. 
31 Indem crr 13, pág, 340. 
32 Indem crt 26. 
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región de Huichapan como la agrícultura y la 
ganadería y en el Valle de Tulancingo con las 
pulqueras. 

En la región de Huichapan destacan las 
haciendas de: Tecofaní, San José Anexas, Santiago 
Acuixilapan, Mintho, San José Devengó, Xithí, La 
Cruz, Patexé. Aguas, Comodexé, La tenería, La 
Prensa, Golondrinas, San Diego de los Pozos, 
Santiago Totó, Xuchitián, San Diego Taxidó, Bají, La 
Estancia, El Astillero, Xindhó, Santa María Nadhó, 
Casa Grande, Santa María Mabatha, Bondhó, San 
Antonio Tanjedé, La Soledad, y San Juan 
Buenavista entre otras.33 

3.4. SIGLO XIX. MOVIMIENTOS SOCIALES. 
3.4.1. LUCHAS DE INDEPENDENCIA. 

Durante las luchas de independencia la 
población de Huichapan participo activamente la 
familia de los Villagrán principal mete, Julián y José 
María (Chito) Villagrán, José Mariano y Bartolomé 
Anaya, José y Vicente Espinoza, Manuela Paz, José 
Antonio Magos, Mariano Luna y otros muchos 
habitantes. 

El primero y más conocido es, Julián Villagrán, 
que se lanzó a la lucha el 9 de Octubre de 1810, 
amagando a las caravanas que circulaban por los 
caminos aledaños a Huichapan con lo que causó 
una severa incomunicación entre la ciudad de 
México y el resto del territorio novohispano. El virrey 
ordenó al brigadier José de la Cruz que procediera a 
reducir los levantiscos de Huichapan, a fin de 

33 Haciendas de Hidalgo, pág, 48 



franquear el camino a Ouerétaro y poner expedita la 
comunicación con el ejército de Calleja, de la Cruz 
llego a Huichapan el 21 de Noviembre, esperando 
encontrar allí a Villagrán, pero éste ya se había 
retirado a los montes, situándose en el cerro de 
Nasteje o de Muñeca, para lo que procedio hacer 
público un indulto, al que muchos se acogieron, y 
tomó medidas rigurosas para la seguridad de aquel 
territorio, desarmado enteramente a todos los 
pueblos en donde había prendido la insurreción, 
mandando recoger todo cuanto pudiera ser 
empleado como arma ofensiva incluso de uso 
doméstico, asimismo hizo castigar con severidad la 
acción de .Ios Anayas, quienes con los indios que 
capitaneaban lograron apoderarse de un convoy 
que conducía municiones y otros enseres a México, 
hizo colgar a varios desde las inmediaciones de la 
hacienda de Goleta, hasta el pueblo de San 
Miguelito en el monte de Calpulalpan y el pueblo 
con todo el caserío fue quemado, Villagrán, en tanto 
permaneció escondido hasta que De la Cruz se 
retiró. 

El 5 de Abril de 18811 salió de Ouerétaro el 
coronel Castro, con dirección a Huichapan. Llegó a 
la población el día 10, despúes de haber batido a 
Villagrán, quien nuevamente se retiró con dirección 
a los cerros inmediatos. El 3 de mayo de ese mismo 
año Castro derrotó a don Mariano Aldama y a José 
María (Chito) Villagrán, hijo de Julián. 

Mientras, don Julián Villagrán continuaba su 
lucha en la zona y depués de varios intentos tomó 
Zimapán donde se autonombró emperador de las 
Huastecas. 
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Huichapan quedó en medio de los dos bandos, el 
de los insurgentes por un lado y el de las fuerza 
leales al gobierno por el otro, convirtiéndose a 
menudo en escenario de batallas, provocando una 
baja en las actividades económicas de toda la 
comarca. 

Como Julián Villagrán no se entregó para salvar 
la vida de su hijo Chito, éste fue fusilado en su 
propia casa el 14 de mayo de ese mismo año. Un 
mes más tarde, después de haber sido traicionado 
por Antonio Trejo Casimiro, uno de sus 
correligionarios, fue también fusilado en la plaza 
mayor de Huichapan. 

Otro acontecimiento que subraya la importancia 
de Huichapan durante la Guerra de Independencia 
tuvo lugar a partir del 26 de agosto de 1812, cuando 
Don Ignacio Lopez Rayón, presidente de la Junta de 
Zitácuaro, salió de Tlalpujahua rumbo a Huichapan, 
con objeto de inspeccionar diversos puntos que 
estaban bajo su mando, su estancia en Huichapan 
coincidió con el segundo aniversario del grito de 
independencia y la tradición popular señala, que el 
insurgente presenció una serenata con motivo de la 
celebración desde el balcón popular señala, que el 
insurgente presenció una serenata con motivo de la 
celebración desde el balcón de la construcción 
conocida como El Chapitel. Resulta interesante 
destacar que durante toda la estancia de Rayón en 
Huichapan, el lugar fue considerado como sede del 
gobierno insurgente. El presidente de la Junta 
Nacional Gubernativa permaneció aquí cerca de un 
mes, ya que su retirada se efectuó hasta el 15 de 
octubre. A lo largo de su estadía recibió y despacho 
varios documentos dirigidos a diversos jefes 



insurgentes, entre ellos el propio José María 
Morelos, y recordó también en lucida ceremonia 
efectuada el 29 de septiembre al cura Miguel 
Hidalgo.34 

El resto del año de 1812 y los primeros meses de 
1813 Huichapan se convirtió en un importante centro 
de actividades insurgentes, motivo por el cual Félix 
María Calleja ordenó a Pedro Monsalve, ayudado 
por las fuerzas de Casasola y otros jefes, recuperar 
la plaza. El 2 de mayo de 1813 Monsalve se 
presentó frente a la población solicitando su 
rendición. 

El realista Casasola permaneció en Huichapan 
con órdenes precisas de sofocar cualquier foco de 
rebeldía y limpiar en unión del teniente coronel 
Castro los caminos entre México, Ouerétaro, 
Jilotepec y Huichapan. En 1815 informaron hacer 
cumplido su cometido, fucilando a todo sospechoso. 

3.4.2. ETAPA INDEPENDIENTE. 

Concluida la Guerra de Independencia el 27 de 
septiembre de 1821 y emitida la primera Consitución 
del país, Huichapan pasó a ser parte del extenso 
tereritorio del Estado de México, con la categoría de 
Subprefectura, elevándose a la categoría de VILLA 
por disposición del gobernador Melchor Múzquiz, 
fechada el14 de diciembre de 1824. 

La vida de la villa se desarrolló con prosperidad 

34 Meses Llaguno pág. 
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en los años subsecuentes; crecio el vecindario así 
como su comercio, en tanto que las actividades 
agrícolas y sobre todo ganaderas lograban repuntes 
en los mercados de Ouerétaro, Jilotepec y Toluca, 
sin contar los de las zonas inmediatas al valle como 
Chapantongo, Alfajayucan e Ixmiquilpan. Muchas 
casas se restauraron y otras más mejoraron; se 
construyeron jardines y plazas, se reepredraron 
calles y se introdujeron diveroso servicios públicos. 
Hubo, en suma, una trasformación completa del 
panorama urbano, en 1830 se construyó la fuente 
del Jardín principal en homenaje a los héroes de la 
Independencia. 

Dos actos heróicos deben atribuirse a sus 
habitantes en los primeros años de vida 
Independiente del país; el primero ocurrió en la 
frustrada invación de Barrandas en 1829, y el 
segundo durante la intervención norteamericana de 
1847, en los que participó el importante 
destacamento militar de Huichapan, al que se 
unieron diversos habitantes de la región. 

La paz no fue interrumpida en al comarca hasta el 
4 de abril de 1861, cuando el general Antonio 
Taboada, al mando de 800 dragones armados, se 
presentó frente a la plaza intimando a la rendición. 
Un reducido número de defensores soportó 
estóicamente el sitio, que fue roto gracias a la ayuda 
de la Guardia Nacional de Nopala, comandada por 
los generales Vicente Villagrán y Luis Robredo, 
quienes derrotaron en El Saucillo a los atacantes. 

Dos mese más tarde, el 7 de Julio, el general 
Tomás Mejíavolvio a solicitar la intimación de la villa 
al jefe de la guarnición, coronel José Guadalupe 



Ledezma quien, previniendo esta acción, se 
encontraba acompañado del mayor Miguel Villagrán 
y los cOroneles Vicente Villagrán y Luis Robredo. 
Aunque en principio Ledezma propuso la 
evacuación de la plaza para evitar atrocidades por 
parte del ejército enemigo, tanto los Villagrán como 
Robredo y otros habitantes del lugar, entre ellos don 
Manuel Gonzada, le convencieron para organizar la 
resitencia. Un año más tarde, a consecuencia de la 
intervención extranjera, por disposición del decreto 
de 7 de junio de 1862 el Estado de México fue 
dividido en cuatro distritos militares, 
correspondiendo a Huichapan el segundo, con 
cabecera en Actopan; tres años despúes, ya durante 
el Segundo Imperio, formo parte del departamento 
de Tula. En este período se formaron diversos 
grupos de resistencia contra el imperio. Primero se 
generó un franco rechazo a la monarquía y después 
un repudio general hacia los ejércitos invasores, a 
través de la formación de diversos grupos 
disidentes, lo que motivó la ocupación violenta de la 
plaza el 13 de octubre de 1866, por la partida de 
legionarios franceses que comandaba el general 
Juaniegros. 

Al restaurarse la República, Huichapan se 
reincorporó al Estado de México y, debido a su 
crecimiento y desarrollo, el 13 de octubre de 1868 
obtuvo el título de HEROICA CIUDAD DE LOS 
MARTIRES DE LA LIBERTAD, debido a las diversas 
acciones de que había sido escenario. Poco antes 
de entrenar su título como ciudad, Huichapan se 
había adherido a la petición de varias comunidades 
para formar parte de un nuevo estado, que sería 
erigido por el decreto del 15 de enero de 1869 con 
el nombre de Hidalgo en honor al padre de la patria, 
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al que pasó con la categoría de cabecera de distrito. 

El arribo del siglo XIX, la hacienda latifundista se 
constituía como una de las más importantes fuentes 
de la economía novohispana, sin embargo la lucha 
insurgente trajo consigo una diminución de la 
actividad ganadera y una impresionante disminución 
de la agrícultura, a lo anterior se sumo a mediados 
de siglos las rebeliones indígenas de la región del 
Mezquital y del Valle de Tulancingo entre 1850 y 
1852,3610 anterior trajo consigo desempleo y 
descapitalización del campo generandose entonces 
una fuerte corriente migratoria, que redujo la 
población de Huichapan en casi un tercio. Todo ello 
dará paso a un temporal decaimiento de la 
hacienda. No obstante, hubo signos halagueños 
para la ciudad, en 1897, a iniciativa del jefe político 
coronel Francisco Limón, se iniciaron las obras de 
demolición de la antigua alcaldía mayor y se 
edificaron las oficinas de la presidencia municpal 
que concluyeron dos años más tarde. La falta de 
fondos abligó a las autoridades a solicitar la 
colabotración de los vecinos y aun así fue imposible 
cubrir todos los adeudos de la construcción 
municipal. 

Un documento importante y gráfico de 1897 
levantado por el Ing. Sebastian Oviedo, muestra la 
morfología y limites de la población en ese entonces, 
enlista la ubicación de los principales edificios de la 
ciudad, se aprecia entre otras cosas la planta 
cuadrada de la plaza señalada con el numero 
romano XIV reconocida como La Plaza y Jardín 
Principal; permite observar los limites de la 

36 Haciendas de Hidalgo pág. 64. 



población con su respectiva nomenclatura de calles, 
numeros de manzanas, identificación de los edificios 
religioso, una imagen del Palacio Municipal, 
construido ocho años antes y la perspectiva de la 
calle Francisco 1. Madero con el remate visual de la 
Capilla del Calvario, figura en este plano el Parque 
de los Vilagrán y la Plaza Nicolás Romero,37 figura 5. 

El parque de lo Villagrán, se ubida al norte de la 
población en el barrio de San Mateo anteriormente 
Barrio de la crucita, presenta la forma de un trapecio, 
en documentación histórica del siglo XVIII se 
menciona como la Plazuela de San Mateo. 

La plazuela Nicolás Romero, al sur de la 
población en el barrio de La Campana, se encuentra 
delimitada al sur por la calle Gobernador Quintin 
Rueda Villagrán; al oriente calle Anastacio Acuña; y 
al poniente calle Gobernador José Lugo Guerrero. 

Como puede apreciarse el levantamiento del 
Ingeniero Oviedo se convierte en un antecedente 
histórico importante y en un punto de referencia, 
considerado que la legislación federal vigente toma 
como parteaguas el año de 1900 para determinar a 
los inmuebles relevantes construidos hasta ésta 
fecha como monumentos históricos sujetos a 
protección por determinación de ley.38 

A finalizar este siglo Huichapan contaba con seis 
espacios abiertos: Plaza principal de nombre Jardín 
Zaragoza y su complemento al sur La Plaza 
Reforma, frente al palacio municipal y recreando al 

-----
37 APJEH. 
38 Artículo 36 Fracción 1, Ley Federa sobre Zonas y Monumentos, 1972. 
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acceso al mismo la Plazuela antiguamente conocida 
como de las Casas Consistoriales; al norte de la 
población y formando una plazuela a de acceso a 
ala capilla de San Mateo el Parque de Los 
Villagrán, al sur la Plaza Nicolás Romero y el Parque 
Pedro María Anaya. 

Pachuca que en el siglo XIX se convierte en 
Capital de la entidad como en otros centros mineros 
en la época virreinal logra su dominio regional en un 
amplio territorio, sin embargo no se constituye en un 
generador agrícola, industrial y comercial, por lo que 
se fue acentuando una dinámica desigual de 
desarrollo económico. 

En el primer censo de población realizado en 
Hidalgo en 1895 se agrupa a los habitantes en 15 
distritos, que registran 558,769 habitantes siendo el 
distrito más poblado el correspondiente a Pachuca 
con 17% de la población total que integra a 
localidades mineras como la misma Pachuca, 
Mineral de El Chico y Real del Monte que dan un 
impulso al crecimiento urbano. 

La estructura urbana en Hidalgo en este mismo 
siglo XIX apenas es preeminente, existe una débil 
articulación entre Pachuca, ciudad principal con el 
resto de las localidades. El ferrocarril que en otras 
regiones fue detonante del desarrollo, en Hidalgo 
hasta el año de 1897 solo alcanza 31 kilómetros y 
en Huichapan el 21 de septiembre de 1903 se 
inaugurará un ramal ferroviario, el cual desapareció 
años después. 



3.5.SIGLO XX. ESTRUCTURA URBANA. 

3.5.1. LA REVOLUCiÓN 

La primera decada de este siglo se caracterizó 
por el repunte económico de la comarca, no 
obstante la precaria condición del peonaje en las 
importantes haciendas ganaderas, lo cual generó 
una aparente estabilidad social. La Revolución de 
1910 no tuvo el impacto de otras épocas, ni fue 
escenario de importantes batallas, aunque debe 
destacarse la presencia de casi todos los grupos en 
pugna. Aquí Francisco Villa estableció su 
campamento provisional desde el que emitió el 24 
de noviembre de 1914 sus famosas prevenciones, 
en las que prohibía a "todo jefe, oficial o individuo de tropa, 
allanar casas en busca de automóviles, muebles, coches u 
objetos .. ." 39 También se consignó el paso de don 
Venustiano Carranza, a quien los habitantes le 
solicitaron la conclusión de las obras de la presa 
que entonces se llamaba del Purgatorio y que, 
debido al apoyo inicial de don Francisco 1. Madero, 
lleva su nombre. 

La ciudad y la plaza principal, siguen 
conservando la traza del siglo XIX, a partir de la cual 
se ido expandiendo la actual red períferica, 
lotificando las grandes manzanas pero la extención 
de la población es casi la misma de finales del siglo 
XIX, es decir no habido un gran desarrollo urbano. 
ver figura 6 

39 ~1anzano, Teodomiro, cita en Menes Uaguno. op. cit., pág. 41 
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1900 - 1940 

El crecimiento de la población a nivel estatal, es 
insignificante en comparación con la media 
nacional, sin embargo se prefigura la primera etapa 
de la urbanización: el predominio de lo rural sobre lo 
urbano, como constante consolidada pues durante 
cuarenta años sólo una localidad superó los 15 mil 
habitantes en el estado, Pachuca, el resto de la 
población vivía en localidades menores de 2,500 
habitantes40 . 

1940-1970. 
El rasgo prominante en este período es la 

prevalencia de la población rural, hasta 1950 solo 
hay una localidad urbana, Pachuca; y entre 1969 y 
1979 se suma como tal Tulancingo, Huichapan es 
ya una localidad semirural . 

1970-1990 
En este período la urbanización en México e 

Hidalgo ha presentado tendencias hacía la 
desconcentración y hacia el crecimiento de 
localidades de tamaño intermedio ciudades medias. 
En 1990 Hidalgo se encuentra dentro de la 10 
entidades más pobladas del país, y por lo tanto es 
de las que soportan mayor carga demográfica por 
kilómetro cuadrado dentro de su territorio. 

La estructura urbana de Huichapan esta 
actualmente conformada por siete barrios: El del 
Centro, La Campana, El Calvario, San Mateo, Santa 

40 Vargas González, Pablo, (comp) Hidalgo. Población y Sociedad al 
XXI, 1995: pág. 217 



Barbara, Abundio Martínez y La Cantera Grande. 

Excepto el barrio de la Cantera Grande, el de 
Santa Barbara (aunque ya era mencionado en el 
siglo pasado), y parte del Abundio Martínez, todos 
quedan dentro de la traza histórica del siglo XIX. 
figura 7 

Barrio de Cantera Grande. Se ubica al noreste de 
la población, en el acceso a la población llegando 
por Ixmiquilpan, presenta edificaciones muy 
dispersas, sus posibilidades de crecimiento son 
latentes ya que en él se encuentran dos de las 
fábricas que proporcionan empleo a los pobladores 
del municipio. 

3.5.2.EQUIPAMIENTO URBANO 

Esta conformado por elementos tales como: 
Instituciones finacieras (1), construcciones para 

fines sanitario-sociales(1), estación de camiones (1), 
de ferrocarriles (ninguna), edificios de 
administración: correos (1), telégrafos (1), áreas 
verdes (5), instalaciones recreativas (2), canchas(1), 
cines (ninguno), bilbiotecas públicas (2), museos (2), 
tiendas conasupo (en la ciudad 1), tiaguis (1), 
mercado público (1), rastro (1), central de abasto 
(ninguna), planteles educativos (en el municipio 79); 
seguridad y orden público, una agencia del 
ministerio Públic041 . 

En la ciudad se tienen cinco construcciones de 
valor patrimonial usadas para el culto, todas 
pertenecientes a la religión católica. Para otros 

41 Levantamiento de la que suscribe 
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cultos, específicamente para los testigos de Jeova se 
utiliza un recinto de El Porta lito (construcción tomada 
para el proyecto de restauración de este trabajo). 

El municipio cuenta con un total de 28 escuelas 
de educación preescolar, en la cabecera se 
encuentran ubicadas 3 federales y una particular de 
orden salesiano. Figura 7 

3.5.3. ASPECTOS ECONóMICOS. 

Aproximadamente un 30% de la comunidad se 
dedica al comercio, en un mismo porcentaje otros se 
dedican al cultivo del campo, un porcentaje menor 
como profesionistas y el resto como obreros en las 
siguientes fábricas: 

1.-CEMEX, cementos de México, ubicada en la 
comunidad de Maney, la cual produce cemento con 
materia prima que se consigue en el municipio de 
Texozautla. 

2.-Dispositivos Magnéticos, empresa ubicada en 
la comunidad del Cajón, en esta empresa se arman 
tarjetas pata teléfono y computadora. 

3.-Playtex. Ropa femenina. 
4.-En la ciudad existen dos talleres en los que se 

elaboran a mano huaraches de piel. 
5.-EI municipio de Huichapan se caracteríza por 

su abundancia en bancos de cantera y por su 
arraigada tradición en la talla de la piedra, 
actualmente existen taneres en Mamithí, Bondojito, 
San Jase Atlán, Jonacapa y en los alrededores de la 
ciudad de Huichapan, éstos ultimas son dos y 
cuentan con la infraestructura que les permite 
exportar fuera de la ciuda de Huichapan, éstos 
ultimas son dos y cuenta con la infraestructura que 
les permite exportar fuera del país la mayoría de su 



producción: Productos de Cantera, S.A. de C.V. y 
Canteras Arquitectónicas de Hidalgo. 

En esta zona la vegetación natural ha sido 
desprovista en casi un 45% de su superficie natural 
para dar paso a labores agrícolas y son los 
matorrales de diferentes tipos los que ocupan una 
tercera parte de ella los bosques y pastizales el 
resto. 

En el municipio se tienen labores agrícolas, de 
riego, temporal y actividades pecuarias, se produce 
principalmente: maíz, frijol, trigo, calabacita, tomate 
de cascara, avena forraje, chile verde, café, cereza, 
alfalfa, nopal, tuna, maguey, durazno, higo, tejocote 
y manzana. La producción se comercializa 
regionalmnte y los forrajes se destinan 
fundamentalmente a la alimentación del ganado 
local: caprino, ovino, aves, y bÓvino. 
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fig 4.· Documento gráfico del archivo general de la nación, levantado en el 
año de 1710 por el perito Manuel de EsqUlvel en el que se aprecia las 
longitudes que hasta ese entonces tenía la plaza p~jncipal de Huichapan. y 
que a consecuencia de la solicitud de un predio realengo en merced por 
parte de el capitán Manuel González Ponce de León quedo reducida a las 
dimensiones que presenta actualmente y que dio lugar a la Plaza Reforma 
en el teiido urbano 
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Figo 5.- Levantamiento topográfico del ing. Sebastlan de Oviedo del año 
1897, archivo del poder judicial del estado de Hidalgo. Se observa la traza, 
los límites de la población y la ubicación de los edificios principales y lúgares 
notables. 
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Fig. 11.- LA PLAZA De nombre Jardfn Zaragoza, conserva la traza del siglo XVI, las transformaciones a la misma que se hicieron en 

1710 Y otra en 1889 para la construcción del Palacio municipal, que no afectaron la idea original que ha sido base del tejido urbano y la 

organización social de la población hasta hoy en dfa. Rodean a la misma, al este el conjunto religioso, al norte, el Portal Unión y al sur El 

Portal Ubertad. Atendiendo a las ordenanzas de Felipe 11 Y las ideas renacentistas sobre la ciudad en el siglo XVI, como en cualquier otro 

asentamiento de la Nueva España el templo se situa al centro del poblado de frente a las Casas Consistoriales, de tal manera que el 

poder civil yel religioso se ven mutuamente. 
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CAPITULO IV 
PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO 

4.1 DEFINICiÓN Y CLASIFICACIÓN. 

EL Patrimonio cultural de un pueblo comprende 
las obras de sus artístas, arquitectos, músicos, 
escritores, y sabios, así como las creaciones 
anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto 
de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las 
obras materiales y no materiales que expresan la 
creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las 
creencias, los lugares y monumentos históricos, la 
literatura, las obras de arte y los archivos y 
bibliotecas,42es decir, la totalidad dinámica y viva de 
la creación del hombre. 43 

Con objeto de tener el contexto general en cuanto 
al patrimonio cultural edificado y clasificar las 
construcciones que conforman la estructura urbana 
se opto por dividirlas de acuerdo a las características 
cualitativas, de tal manera que se formaron cuatro 
grupos para la población de Huichapan: Arquitectura 
monumental, relevante, tradicional y funeraria. 

El primer grupo se presenta con características 
históricas, plásticas y arquitectónicas de gran 
calidad, destacan de todo el conjunto convirtiéndose 
en puntos de referencia o hitos urbanos, a esta 
categoría pertenecen el conjunto religioso, 
fundamentalmente masivo conformado por tres 
templos, ubicado en la plaza principal, figura 10: la 

42 Díaz Berrio, Salvador, 1982: pág.414 
43 Chanfón olmos, Qp. cit., pág.49 



capilla de Nuestra señora de Guadalupe, la 
Parroquía de San Mateo y la Capilla de la Tercera 
Orden, fuera del centro La Capilla del Calvario y la 
capilla de San Mateo 

A continuación se expone una breve descripción 
de la arquitectura monumental de Huichapan: 

4.1.1. ARQUITECTURA MONUMENTAL. 

Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta 
capilla tiene su emplazamiento al norte del claustro 
que levantaron los Franciscanos en el siglo XVI, su 
estructura conserva las características formales de 
esa centuria: nave y abside rectangulares, bóveda 
de cañon corrido y orientación al poniente. 
Alrededor de 1633 se le anexo al norte la capilla de 
San Felipe de Jesús, la cual en la cornisa de su 
muro testero presenta una placa con una cruz arriba, 
que tiene inscrita su advocación. La portada de la 
capilla presenta la composición propia de las formas 
del siglo XVI, "rellenada con ornamentación posterior"44 
posiblemente de fines de siglo XVII. figura 12 

Parroquía de San Mateo. Es una de las 
construcciones mas hermosas del Estado de 
Hidalgo y constituye uno de los ejemplos 
sobresalientes de la relación artística establecida 
entre Huichapan y las ciudades de Querétaro y 
Guanajuato, particulamente con la primera de éstas. 

Según el Catálogo de Construcciones Religiosas 
del estado de Hidalgo, su fábrica trascurrió entre los 
años 1753 a 1763,450tra versión señala que su 

44 Vargas Lugo, Elisa, e~a Vergara José, ope. e~., SNP, SA, SE. 
45 Azeué Mancera. Luis, op. cit., pág.336. 
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construcción se inició el 25 de junio de 1753 y se 
terminó el 11 de enero de 1765, y añade que su 
bendición fue el 14 de septiembre de ese mismo 
añ046 Se dice ser obra del maestro albañil Antonio 
Simón, mas sin embargo, no hay documento alguno 
que así lo refiera; su atribución tiene fundamento en 
una tradición local ampliamente aceptada.47 

Esta considerada como una bella muestra del 
barroco estípite con sus dos finas portadas, muy 
sobrias, con nichos tradicionales.46 Cuenta en su 
interior con dos retablos ubicados en los 
intercolumpios anteriores al crucero del templo. Por 
su aspecto planimétrico son consideradas obras 
anástilas.49 figura 13 

Capilla del Tercer Orden. 
Se han dado diversas fechas sobre el período de 

fábrica de esta capilla. La primera supone ser obra 
finaciada por el benefactor de la población el capitán 
de León, quién, alrededor de los años 1745 - 1748, 
pagó los gastos de fábrica y ricos adornos.50 La 
segunda datación, la encontramos en el Catálogo de 
construcciones religiosas del estado, que señalase 
fue terminada en el año 1784, siendo construida por 
el maestro de obras Antonio Simón con parte del 
legado testamentario del capitán. 51 Sin embargo, 
suguiendo las observaciones de la Dra. Elisa 
Vargas Lugo sobre la composición y ornamentación 
de las dos portadas con las que cuenta la capilla, se 

46 Rubio Lugo, Fernándo, op. eit, pág.25. 
47 Ibidem eil. 43. 
46 Pág. 36 revista de Arquitectura y Restauración. 
49 Vergara, José, op. cil. SNP, SA, SE. 
50 Rublo Lugo, Fernándo, op. cit., pág. 23. 
51 Azeué y Mancera, Luis op. cit., pág.336. 



derivan de las de la capilla de Guadalupe,52 por 
tanto bien puede ser una obra de fines de siglo XVII 

. o principios del XVIII. Otro elemento auxiliar para el 
fechamiento de la capilla es su retablo 
churrigueresco compuesto de un solo cuerpo, con 
tres entrecalles guarnecidas por pilastras estípites 
puestos sobre altos pedestales. 

4.1.2. ARQUITECTURA RELEVANTE. 

A el segundo grupo pertenecen las 
construcciones de menor escala y monumentalidad, 
su calidad arquitectónica y antecedentes· históricos 
le confieren un papel relevante en el conjunto, en 
este grupo se encuentra, El Palacio Municipal, El 
Chapitel, la Borrasca, la casa de pedro María Anaya, 
la Casa de Culturay La Casa del Artesano, entre 
otras. Figuras15,20 y 21 

4.1.3 ARQUITECTURA TRADICIONAL 

En el del tercer grupo se tiene la arquitectura 
tradicional, que define y complementa la fisonomía 
del entorno edificado, cuenta con algunos elementos 
decorativos de arquitectura relevante, pero con 
características más modestas, por su naturaleza 
(vivienda), es el elemento más representativo de las 
diversas etapas económicas y sociales de una 
sociedad, ya que cumple la función de presenciar el 
diario acontecer de la vida de sus habitantes, ellas 
contiene el modo de ser, de vivir, el grado alcanzado 
de una población. Los inmuebles de este grupo 
presentan las siguientes características: son de uno 
y dos niveles con alturas que varian entre 7.0 a 13 
metros, muros gruesos de 1.0 metro y de 80, 60 Y 40 

___ o •• ___ ••• __ _ 

52 Vargaz lugo, Elisa Las portadas religiosas de México, págs, 131 y132. 
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centfmetros de espesor, cubiertas planas de 
viguería, tejemanil y terrados. figuras, 16, 17, 18 Y 22 . 

4.1.4 ARQUITECTURA FUNERARIA. 

Se decidio incluir a ésta por dos razones: la 
primera es qué el Panteón Municipal queda en la 
orilla de la ciudad formando parte de la estructura 
urbana y la segunda por que cuenta con ejemplares 
arquitectónicos de calidad, alojando algunos de 
ellos los restos de personajes que han tenido que 
ver con la história local de la población. La 
manufactura de estos monumentos es a base de 
materiales locales de mampostería y cantera 
acusando estílos arquitectónicos diversos según la 
época de construcción. 

El antecedente más remoto sobre el solar que 
ocupa el actual Panteón municipal es del trece de 
noviembre de 1710, fecha en la cual doña Gertrudis 
de Arteaga Almaraz, española y vecina de 
Huichapan, reclamó títulos de propiedad sobre un 
solar que su abuela doña Margarita de Almaraz 
compró en treinta pesos a los alcaldes del pueblo, y 
donde fabricó un rancho. Ubicado el solar por ese 
tiempo en las afueras de la población, señalaban 
como lindero al oriente "el arrollo que pasa antes de 
subir al Calvario"53 por el poniente con solar 
despoblado, por el norte con solar de Marcos, Topile 
de iglesia, y por el sur con la calle Real que sube al 
Calvario. 

S3 A.G.N. Ramo tierras, vol. 2703, exp. 15, f. 1 a 3 .. 
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Fig. 14. ELEMENTOS ARQUITECTON/COS DE 
ORNATO PúBLICO 

a) Cruz atrial del siglo XVI de cantera rosa. A los 
cuatro lados de la peana que soporta la cruz hay 
otros tantos angelitos que con las alas abiertas 
parecen sostenerlas a manera de atlantes. En el fino 
labrado se notan los emblemas de la pasión; la 
corona de espinas, la columna, el cáliz, la escalera, 
los clavos, las gotas y un divino rostro. 
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b)La Fuente de cantera café se ubica en el centro 
de la plaza principal, construida en el año de 1830 
en homenaje a los héroes de la Independencia 



Como se mencionó la arquitectura tradicional 
define y complementa la estructura urbana de las 
poblaciones y a este grupo pertenece El Portalito, 
inmueble tomado como ejemplo de restauración 
para este trabajo de tesis, por tal motivo a 
continuación se amplian las características que 
presenta este grupo y la lectura que nos da la 
población, para ser cuales son las intervenciones 
factibles de llevar a cabo a nivel urbano. 

4.2.MORFOLOOfA y TIPOLOGíA. 

4.2.1. ENTORNO. 

Perfil Urbano. 
Es de tipo continuo, prevaleciendo la forma plana 

de las cubiertas de mayoría de las edificaciones, lo 
que determina el perfil horizontal urbano de la 
población. 

Espacios positivos y negativos. 
La anchura de las calles es en promedio estrecha. 

Las manzanas en su gran mayoría de forma 
cuadrada están constituidas por predios de forma 
irregular y de dimensiones variables Sin existir un 
patrón fijo de fracciones y medidas para las mismas; 
los centros de manzana es su mayoría son 
arbolados ya que las construcciones en las áreas 
posteriores presentan huertas o corrales. 

Fachadas. 
Las fachadas de la arquitectura histórica 

tradicional presentan una tendencia a la 
horizontalidad con crujía al frente, paramentos 
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alineados y lisos, algunas con salientes para 
balcones de 30 centímetros como máximo y 
predominio del macizo en relación con el vano. ver 
figuras 15.16y 17 . 

fig. 14. c) La estatua orante de Don Manuel 
González de León el gran benefactor de Huichapan, 
en un nicho del presbiterío de la parroquía de San 
Mateo, es de tamaño natural, labrada en madera 
policromada. La indumentaria que porta 
corresponde a la moda del segundo cuarto del siglo 
XVIII. 



Fig. 12.- Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, siglo XVI, levantada por 
la orden de Los Franciscanos, presenta una sencilla fachada con una 
portada de tres cuerpos con ornamentación del siglo XVIII, se antepone al 
norte la Capilla del Tercer Orden construida entre1745 a 1748 



Flg 13.- Actual Parroquía de San Mateo, su fábrica trascurrió entre los años 
1753 a 1763, es considerada una bella muestra del barroco estípite, 
presenta dos finas portadas al norte y al poniente, cuenta en su Interior con 
dos retablos consideradas obras anástilas y la estatua eh actitud orante del 
benefactor de la edificación el cápital Manuel González Pon ce de León. 



, .... 

Fig. 15.- Perfil escalonado y fachadas de la calle Zaragoza. 



fig. 16. Perfil continuo y fachadas con paramentos 

a1inéados, sobre la calle Ignacio Gutiérrez, al fondo la 

cúpula de la parroquia de San Mateo, se observa el 

uso gárgolas y los boleados de las bardas. 



Fig. 17.- Casa del siglo XIX en la avenida Issac Rivera, 



fig18. Calle Ledezma a pnnclplos de siglo, se 
aprecia el muro sur de la barda del exconvento, el 
perfil de las fachadas del paramento sur de calle y al 
fondo como remate la fachada lateral del Portal 
Unión. 
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Fig. 19. Calle Ledezma actualmente, al centro se 
observa el camellón con palmeras y la barda sur del 
exconvento. 
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Cubiertas y entrepisos. 
Predominan las planas a base de viguería con 

tejamanil o tablerado, de vigas con ladrillos 
(bóvedas catalanas), y muy escasas las 
abóvedadas. 

Vanos. 
Predomina en la arquitectura tradicional la 

disposición vertical del vano, en proporciones 1:2 y 
1.5:2, los dinteles y jambas es constante en cuanto 
al uso de cantera, su tratamiento formal varía desde 
sillares rectangulares y cuadrados hasta 
complicados labrados en cantera, el acabado del 
marco en forma de H, otros con con frontones 
triangulares, semicirculares y truncados. 

lig. 21. Vanos en proporción vertical. con dinteles y jambas en 
cantera labrada 

54 
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lig. 22. Macizos y vanos, en proporción vertical 



MATERIALES. En la arquitectura histórica de 
Huichapan se tiene como común denominador en: 

Muros. 
Mampostería y adobe, ambos pueden ir junteados 

con morteros de lodo o cal apagada - arena. 

Pisos. 
Predominan los adoquines y balbosas de cantera 

de diferentes tamaños y formas, le sique la loseta de 
barro de forma hexagonal y rectangular, los de 
piedra, y de recinto. En entrepisos se tiene los 
enduelados. 

Carpintería. 
Los portones, puertas y ventanas tradicionales se 

realizaron sin excepción con madera, con 
abatimiento de dos hojas. Las chapas, las aldabas y 
las bisagras son de manufactura artesanal, lo mismo 
que los barandales de los balcones. 

Los accesos de las casas presentan grandes 
portones de madera enmarcados de cantera, con 
dinteles rectos en algunos casos y curvos en otros. 
Algunos mas elaborados que otros en la talla de la 
cantera, dependiendo de la capacidad económica 
del propietario y de la importancia del inmueble. 

Ornamentación. 
Existe una diversidad de elementos decorativos 

para decorar los enmarcamientos de los vanos y 
fachadas en las grandes casonas, sobre todo en las 
claves de los cerramientos, molduras de cantera o 
inscripciones esgrafíadas con las iniciales de las 
familias (blasones) o con las fechas de construcción 
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del inmueble, también es común encontrar el 
monograma de Jesús IHS (de la palabra griega 
ihsus, nombre de Jesús, o lo más común es que se 
interprete como abreviatura de la frase latina lesus 
Hominum Salvador) que corresponde a la 
dependencia jurídico eclesiastica de la provincia del 
dulce nombre de Jesús a la que pertenecía la región 
de Huichapan; existen molduras y cornisas con 
motivos geógraficos, pilastras, medias muestras, 
estas últimas para realzar las esquina y accesos de 
los inmuebles o para enmarcar espacios y delimitar 
fachadas. Otro elemento integral de la 
ornamentación en los edificios es el uso de remates, 
balaustradas, mensúlas, gargolas que además de 
cumplir con una función le imprimen a las calles una 
perspectiva formal de equilibrio. 

Acabados. 
Predominan tres tipos de acabado, los aplanados 

lisos a base de cal apagada - arena, cemento -
arena, los aplanados semi rusticas, granulosos, 
simulando aparejos de sillar y los de cantera con 
diferente estereotomía. De estos ultimas se 
detectaron cinco tipos de acomodo y corte· de 
cantera, tres de ellos combinados en dos tonos de 
cantera cafe. 

Elementos de apoyo. 
Columnas, pilastras, pilastrones y medias 

muestra de cantera, en fachadas y en interiores, 
algunas con fustes lisos con capiteles con estílos 
clásicos. 

Arcos. 
En la población de Huichapan en la arquitectura 

tradicional se generaron principalmente cuatro tipos 

.J 



los arcos: los de medio punto, los 
rebajados, mixtílineos y lobulados . 
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Fig. 23. Vanos en proporción vertical, con 
dinteles y jambas en cantera labrada 



fiaura 24. Detalles de escaleras 

Escalera de una rampa en patio de Portal Unión con barandal 
miJdílineo, manufacturada en manpostería y escalones de 
baldosas de cantera. 
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Portico cuadrangular de acceso a escalera, con rampa curva y 
recta. Las pilastras y arcos de cantera labrada. 



4.2.2 TIPOLOGíA 

A continuación se menciona brevemente lo 
referente a la tipología de los monumentos ya que 
esto permitirá un mejor conocimiento del inmueble a 
restaurar. 

... la mejor aproximación metodológica para la intervención y 
conservación en la estructura ¡¡sica de los centros hsHóricos es el 
estudio de las tipológias arquitectónicas, ya que éstas nos 
proporcionan el conocimiento en produndidad del patrimonio 
construido" ... 54 

El estado de Hidalgo cuenta con poblaciones con 
un gran acervo patrimonial, que se ubica en 
diferentes regiones naturales presentando una 
fisonomía diferente, por el emplazamiento de la 
población, el clima y los materiales disponibles 
principalmete, por ejemplo en el Valle del Mezquital 
tenemos el ejemplo de Huichapan, que comparte 
con Nopala y Tecozautla topológias similares, que 
se aprecian en la traza reticular de las poblaciones y 
en las distribuciones de los espacios de las casas a 
base de bloques alrededor de patios, cubiertas 
planas, perfiles continuos. etc.; en el Valle de 
Tulancingo, Acaxochitlán muy similar a 
Tianguistenso en la sierra y; en el centro del estado 
cercano a la capital del estado, los reales de minas: 
Real del Monte, Mineral del Chico, Huasca y 
Omitlán, de traza irregular de plato roto con crujías 
alrededor de patios, cubiertas inclinadas sobre 
estructuras de madera, cubiertas de tejamanil y a 
partir de la llegada de los ingleses a finales del siglo 
XIX de lámina, con aleros y perfiles discontinuos. Es 

54 Paz Arellano (coord), 1988: pág,75. 
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común que las poblaciones presentan bloques o 
crujías en torno a patios como elementnos 
ordenadores de espacios, corredores, zaguánes, 
paramentos lisos, formas de vanos, etcétera, es decir 
cada una tiene en forma particular sus invariantes 
tipológicas y variantes generales determinadas por 
su ubicación y materiales disponibles. 

La tipología entonces se presenta en una 
población, región o continente, como una constante 
en diversos hechos arquitectónicos, se constituye 
como un elemento cultural factible de ser buscado 
estudiado y clasificado cuyo estudio permitirá 
análizar y clasificar las estructuras espaciales del 
patrimonio cultural, como evolucionaron y como es 
posible su recuperación, cuando ha sido modificado, 
también: 

"podemos saber qué cosas, qué espacios son inanerables en el 
patrimonio así como qué estructuras, qué materiales y a la vez el 
conocimiento de las posibles innovaciones que en todo edificio 
histórico es posible realiza~,.55 

Huichapan no escapa de las invariantes formales 
que identifican y ponen de manifiesto la identidad 
profunda de las formas universales así tenemos en 
el caso de nuestro estudio el levantamiento 
elaborado por el Centro INAH Hidalgo de cuarenta 
plantas de inmuebles de arquitectura civil que se 
generó en Huichapan durante la época Virreinal 
hasta las primeras décadas de este siglo y que se 
han conservado hasta la fecha sin alteraciones 
formales y espaciales sustanciales, esta arquitectura 
como en otras ciudades novohispanas tiene sus 
raíces en la antiguedad, concebidas en la 

55 Luigi Cervellati, Pier. El Proyecto de la Conservación, págs. 103 - 113. 



disposición del edificio en torno a patios. sucediendo 
así en la mayor parte de las edificaciones, sean 
éstas de cualquier género. Esta ordenación, a través 
de patios, está basada en el concepto de ocupación 
de la ciudad romana, derivada de la cultura islámica 
y puede observarse en la casa griega y romana. 56 

Las épocas de construcción de los inmuebles 
analizados para la ciudad de Huichapan van de los 
siglos XVI al XIX y presentan lo siguiente: patios 
provistos de galerías y columnatas, algunos de 
formas regulares e irregulares, completos o 
parciales. con el ejemplo mínimo del tipo en "L" 
donde para formar una casa - patio son suficientes 
dos crujías, con un muro de cierre en los otros dos 
lados. Se observa que la entrada a las casonas es 
en posición simétrica o asimétrica. sometiendo así el 
patio a una posición lateralizada. o logrando que el 
extremo coincida con el cruce de galerías con una 
posición óptima. ya que éstos definen las 
circulaciones principales. 

Otros esquemas de ordenamiento con patio 
presentes en Huichapan son en "C" en "U" y 
formando una planda central (muy recurrente). 
delimitado por cuatro bloques principales. La 
mayoría de los monumentos históricos en 
Huichapan presentan dos patios, uno principal y uno 
de servicio. constituyendo el segundo un amplia 
huerta. 

El patio en algunos casos se encuentra ligado 
con otros elementos distribuidores y articuladores, 
tales como el zaguán de paso y el cuerpo de 

56 Jimaraez, ctta en Pérez y Pólese (comps.), 1996: pág. 194 
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escaleras, sirviendo con funciones importantes de 
ubicación. como ejes de composición, pueden estar 
situados lateralmente con relación al patio o de 
manera centrada, o formar parte de uno de los 
cuerpos edificados que rodean el patio. 

En la mayoría de los casos el patio posterior o 
solar es usada como huerta, caballeriza y corral, las 
primeras son de planta rectangular que 
dependiendo del nivel económico del propietario 
son de manufactura similar al resto de la 
construcción con mampostería, cubiertas de 
envigado y arcos de cantera o tejabanes. 

Es importante que el análisis tipológico de los 
inmuebles se complemente con el análisis de la 
composición estilística de cada inmueble ya que: 

.. ' el eslflo, es el elemento que vincula la arquitectura a la historia, 
que nos lleva a una fase concreta del desarollo de la cultura material y a 
unos medios y técnicas constructivas determinados ... ·57 

-_ .. -"-'~-"-
57 ldem cil. 56 
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4.3 LA RESTAURACIÓN. 
ANTECEDENTES. 

Las condicionantes económicas actuales la 
pérdida paulatina de una memoria de nu~stra 
historia propiciada por fenómenos como la 
subcultu~a, la falta de promoción y difusión para el 
conOCimiento y respeto del patrimonio la 
enajenación por diversos medios que influyen 'en el 
consciente e incosciente del ser, de tener y del hacer 
o pe~~ar, y que son ajenas a una forma propia, han 
propiciado que las nuevas generaciones vean con 
desgado y desinterés todo lo relacionado con 
testimonio antiguos, cuando es algo que les 
pertenece, pero que lo refieren a sus predecesores a 
los cuales se opone por naturalez humana . el 
consabido y cíClic? choque generacional, seg~ido 
más po~ una Inercia que por una conciencia propia, 
puede Infem fuertemente en la conservación o 
deterioro de su patrimonio histórico si no se forman 
las previsiones desde la formación temprana en las 
aulas, inculcando el sentido de respeto a su 
~ere~ad, considerada como el significado para su 
Identidad, de no actuar ahora ésta podría 
!ransfor~arse a desaparecer paulatina e 
Irremediablemente ante la complacencia o 
indiferencia de todos. 

La idea a lo preocupación por la conservación del 
legado histórico de los pueblos es muy antiguo y en 
nuestros días ha registrado grandes cambios en el 
sentido de su criterios y en el alcance de sus 
acciones. Estudioso de la materia, como el Dr. 
Carlos Chanfón Olmos, exponen que a inicios del 
siglo pasado no se tenía todavía un cuerpo o 
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directriz doctrinaria que fuera universalmente 
aceptada; sin embargo, en 1868 Eugene viollet le 
Duc refería la trascendencia de la restauración y de 
su. imbricación en las ciencia del hombre y resaltaba 
el Interés por la heredad, de lo que específica: 

Nuestro tiempo y solamente nuestro tiempo, desde el pnncipio de 
los siglos hlstóncos ha tomado frente al pasado una actitud inusitada 
Ha querido analizarlo, compararlo, clasificarlo y formar su verdadera 
historia si~uiendo paso a paso la marcha, los progresos, las 
trasformaCIOnes de la humankla.d. un hecho tan singular no puede ser, 
como lo suponen algunso espfritus superficiales,una moda, un 
capricho, una debilidad, porque el fenómeno es cOmplejo.58 

Las obras sobre la disciplina de la restauración 
se dieron en forma con~iderable desde principios 
del siglo XIX, en el caracter normativo fue desde 
finales del siglo XVIII que aparecieron los primeros 
documentos; los más antiguos sobre la conservación 
se realizan en Venecia por el año de 1778, y en ese 
mismo lugar, pero en 1964, se redacta el documento 
normativo conocido como la carta de Venecia, que 
en la actualidad aun con sus contradicciones y 
carenCias, es una aportación que ha sido acepata 
por muchos países como un documento rector 
importante. 

, yiollet le Duc, realiza una, obra de investigación 
critica sobre la restauracion de considerables 
dimensiones y calidad, fue discípulo de Ludovic 
Viete! y Prosper Merimee, en su Dictionaire de 
l' Architectura Francaise, se refiere a la restauración 
como; 

Restablecerlo a un estado que puede no haber existido en un 

58 Véase Chanfón Olmos Carlos. Material didáctico de Teorfa de la Restauración 
2 
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John Ruskin (1819 - 1900) expresa en su libro la 
lampara del Recuerdo, de la necesidad de conservar 
la arquitectura que ha sido testigo de fatigas, 
desilusiones y gozos de los antepasados. 

Si algún provecho existe en conocer el pasado, o en la de no ser 
olvidado en la continuación de los siglos, existe alguna alegria que 
pueda añadirse al vigor de nuestro esfuerzo o a la paciencia en el 
sufrimiento, los deberes se imponen hacia la arqunectura nacional a los 
que es imposible no conceder gran IflllOrtancla. lo primero es hacer 
historia la arquitectura, lo segundo es conservarla como la más 
preciosa de la herencia de los siglos pasados.60 

En México se tiene a José Villagrán Garcfa (1902 
-1982), que analizó las corrientes del pensamiento 
vigentes en la primera mitad del siglo, elaboró un 
cuerpo cOl)gruente de doctrina, que ha servido de 
guía a muchas generaciones de arquitectos 
mexicanos. Erudito y conocedor del patrimonio 
cultural arquitectónico, se intereso por la 
restauración en los últimos veinte años. 

Para nuestro trabajo tomaremos la siguiente 
definición. 

La restauración debe ser la intervención profesional en los bienes 
del patrimonio cuttural. que tiene como finalidad proteger su capacidad 
de delación (acusación, denuncia), necesaria para el conocimiento de 
la cultura.61 

La anterior definición nos parece para este 
trabajo la más amplia ya que al margen de cualquier 

59 Ibldem pág. 8 
60 Véase Aceves Salvador, Material didáctico Teoría de la Retauraclón pág. 2 
61 Chanfón Olmos, Carlos, Conceptos Teóricos de la Restauración, 199: pág. 269 
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corriente o tendencia restauratoria comprende la 
finalidad integral de la restauración, es decir, 
preservar el testimonio histórico cultural que se 
materializa en el objeto arquitectónico para que las 
generaciones futuras puedan apreciarlo y conocer 
algo de su pasado a través de él. 

EUGENE VIOLLET LE DUC 1878. 



4.4 BASES OPERATIVAS Y JURíDICAS EN EL 
MUNICIPIO 

Antes de restaurar un monumento en una zona de 
monumentos o sitio histórico se deberá tener en 
cuenta las ordenanzas y principios rectores 
internacionales, nacionales y locales en relación con 
el patrimonio cultural edificado, así como las 
disposiciones legales y reglamentos. 

A continuación se mencionan los vigentes y en 
trámite en Huichapan. 

4.4.1 GENERALES. 

Como se menciono, a lo largo de este siglo se 
han dado ha conocer diversas bases operativas 
generales que han influido en forma decisiva sobre 
la forma de ejercer la protección, conservación y 
restauración del patrimonio cultural edifícado a nivel 
de cada nación o región, para este trabajo se toman 
como principios rectores para el proyecto de 
restauración de El Portal ita y a nivel urbano, La 
Carta de Venecia (1964) y Nairobi (UNESCO), 
debidó a que considero, aún vigentes y factibles de 
ser aplicables en cualquier punto del mundo. 

De la primera se hacen referencia los siguientes 
artículos. 

articulo l.-la noción de Monumento Histórico comprende tanto la 
creación arquitectónica aislada como el sitio urbano o rural que ofrece 
el testimonio de una civilización particular, de una fase significativa de 
la evolución, o de un suceso histórico. Se refiere no solamente a las 
grandes creaciones sino a las obras modestas que han adquirido con el 
tiempo un significado cultural. 

articulo 7.- la restauración es una operación que debe guardar un 
carácter excepcional, se fundamenta en el respeto hacia la substancia 
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antigua. Se detiene allí donde comienza la hipótesis; mas alla. todo 
trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones 
estéticas o técnicas, dependerá de la composiCión arquitectónica y 
llevará el sello o la marca de nuestro tiempo. 

artículo 12.- La salvaguarda del monuento implica aquella de su 
amrco tradicional: las construcciones, destruccciones o nuevas 
adaptaciones no podrán por lo tanto atterar las relaciones de volumen y 
de color. 

artículo 13.- Ya sean ulbanos o rurales los sitios que den testimonio 
de una civilización particular, de un acontecimiento histórico o de una 
civilización significativa, deben ser Objeto de cuidados especiales con 
el fin de salvaguardar su integridad y de asegurar su saneamiento, su 
arreglo y su puesta en valor. En consecuencia, todo elemento, 
arquitectónico o de otra clase, que pudiera compromenter su equilibrio o 
su escala, debe ser evitado o eliminado. 62 

NAIROBI 1976 (UNESCO). Recomendación 
relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos 
y su función en al vida contempóranea. 

Este documento entre otros aspectos, empieza a 
utilizar el término de "conjunto históricos o tradicionales", 
los cuales implican un concepto más adecuado que 
se define como: 

..... " todo grupo de construcciones y espacios, incluyendo a los 
sitios arqueológicos que constituyen un asentamiento humano, tanto 
en medio ulbano como en medio rural. ... son muy variados pueden 
distinguierse en especial los lugares prehistóricos, las Ciudades 
históricas, los barrios ulbanos antiguos, los pueblos y las aldeas, así 
como los conjuntos monumentales homogéneos" .. .Deben verse como 
un todo que engloba tanto los edificios como la estructura esp~cial, las 
zonas circundantes, y todas las actividades urbanas por más 
modestas que éstas sean, mientras tengan relación con el con¡unto63 

62 Carta de Venecia, Congreso Internacional de Arquitectos Técnicos de 
Monumentos Históricos, Venecia, 1964. 
63 Recomendación de Nairobi 1976, cita Días BerriO, Salvador: pág. 138 



Huichapan es una ciudad que puede entrar en la 
categoría de ciudad histórica, pues cuenta con 
monumentos, barrios y sucesos históricos, así como 
con un entorno ambiental, que en conjunto le dan a 
esta población la fisonomía arquitectónica que 
podemos apreciar. 

4.4.2. FEDERALES. 

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos Artísticos e Históricos del 6 de mayo 
de 1972 y su reglamento de 1975, esta norma 
vigente considera de utilidad pública la 
investigación, protección, conservación, retauración 
y recuperación de los monumentos históricos y las 
zonas de monumentos (capítulo 1, artículo 1 ro), 
especifica qué inmuebles deben ser considerados 
monumentos históricos por determinación de ley 
(capítulo 111, artículo 36, fracción 1), prevé la 
existencia de Zonas de Monumentos, conjuntos que 
así podrán ser declarados por medio de decretos 
presidenciales (capítulo IV, artículo 41). 

artículo 36, fracción 1. Los inmuebles construidos en los siglos XVI 
al XIX, destinados a templos y sus anexos, arzobIspados, Obispados y 
casas curales; seminarios, conventos y cualesquiera otros dedicados 
a la administracIÓn, divulgación, enseñanza, a fines asistenciales, 
beneficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades 
civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan 
encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles releventes de 
carácter privado realizadas de ISo siglos XVI al XIX inclusive ..... 

artículo 41. Zona de Monumentos Históricos, es el área que 
comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso 
nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de 
relevancia para el país. 

Los artículos 42 y 43 de esta ley, delimitan 
también la existencia de anuncios, cocheras, 
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gasolineras, cableado exterior, templetes 
temporales, y cualquier otro elemento, de acuerdo 
con las disposiciones que fija la ley y su reglamento, 
esto es, que su presencia requiere una previa 
revisión y permiso de instalación por parte de las 
autoridades correspondientes. 

Tomando en consideración lo anteriormente 
expuesto, en trámite se tiene la delimitación de Zona 
de Monumentos Históricos elaborada por el 
departamento de monumentos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia en el estado de Hidalgo, 
que considera un perímetro de protección, que 
comprende 32 manzanas con 183 edificios con valor 
histórico, construidos entre los siglos XVI al XIX es 
decir casi la totalidad de los monumentos de la 
población de Huichapan y donde en el listado de 
monumentos se encuentra "El Porta lito" incluido.54 

4.4.3 ESTATALES. 

El municipio de Huichapan cuenta con el decreto 
128, emitido el 8 de noviembre de 1983 por 
Guillermo Rosell de la Lama, Gobernador en ese 
entonces, que contiene la Ley sobre protección y 
Conservación Arquitectónica de la Zona de 
Huichapan, Hidalgo, donde se menciona que la 
zona tiene centros de población de los más antiguos 
de la entidad, que tienen atributos urbanos y 
arquitectónicos dignos de mantenerse. Este decreto 
considera a Huichapan y otras comunidades del 
mismo municipio como "típicas", en su artículo 4to 
menciona que toda obra de reconstrucción, 

64 Mecanoescrito, Delimitación de Zona de Monumentos, INAH-Hidalgo, 
1994: págs. 1 a 17 



reparación o reestreucturación deberá estar de 
acuerdo con el estílo o carácter arquitectónico 
general de la población, fomenta la identificación y 
unidad de los mismos (refiriendose a la identidad y 
personalidad propia de los pueblos), prohibe fijar o 
pintar anuncios, avisos o carteles fuera de los 
lugares expresamente autorizados (artículo Sto), 
énfatiza que los hilos telegráficos y conductores 
deberán ser ocultos o lo menos aparentes que sea 
posible (artículo 6), que no se permitirá el 
establecimiento de garages, sitios de automóviles, 
expendios de gasolina o lubricantes ... 65 

65 Periódico oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, 1983: págs. 1-3 
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EL PORTALITO 

Fig. 26.- Fachada principal, anteponiendose a la crujra principal en el ochenta por ciento se observa el portal en dos niveles, presenta 

cinco arcos rebajados, pilastras al centro y pilastrones en los extremos manufacturados en cantera labrada. Predomina el trazo 

rectangular en la forma de esta fachada, con un paramento escalonado debido a la diferencia de altura entre el cuerpo de la crujra frontal 

yel portal. 
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CAPiTULO V. El PORTALlTO 

5.1 UBICACIÓN 
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El inmueble al que se hace referencia como El 
Porta lito o El Portal del Amor, se ubica en la calle 
Manuei Chávez Nava número 17, esquina con calle 
Sánchez de la Barquera, barrio Centro, en la 
población de Huichapan, estado de Hidalgo, su 
emplazamiento en la calle posterior a la manzana 
que contiene las edificaciones del conjunto religioso 
de tres templos de relevancia arquitectónica como 
es la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe del 
siglo XVI, La Parroquia de San Mateo del siglo XVIII 
y la Capilla de El tercer Orden del siglo XVIII, asi 
como su cercanía a la Plaza Principal y su posición 
al fondo de la calle ledezma que es la mas ancha 
que rodea al conjunto, convierten a "El Portalito" en 
un elemento arquitectónico de dominancia visual en 
el núcleo urbano histórico; se llega al edificio 
partiendo de la Plaza principal, caminando sobre la 
calle Ledezma que corre paralela al atrio o por el sur 
por la calle Benito Juárez y Manuel Gónzalez de 
León 

El Portalito es identificado por sus dimensiones 
reducidas en relación con los otros tres inmuebles 
que en la población presentan portal en sus 
fachadas (El Portal Unión del siglo XVIII, El Portal 
Libertad del Siglo XIX yla Presidencia MuniCipal del 
siglo XIX, que rodean la Plaza Principal), y por ser el 
único que observa portal en planta baja y alta. 



La manzana que aloja la construcción es de forma 
trapezoidal casi cuadrada y el predio donde se 
levanta es irregular; colinda al norte y al oriente con 
la propiedad del Sr. Isidro Olguin Lugo, terreno que 
anteriormente formó parte de el inmueble; la 
manzana que contiene a EL Portal aloja tres 
monumentos mas, en una traza urbana que se ha 
conservado desde finales del siglo XIX, según se 
aprecia en el· levantamiento topográfico de el 
ingeniero Sebastián de Oviedo, fechado en 1897 (ver 
figura número 5). 

Figura 27. Ubicación de El Portalito 
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5.2 DESCRIPCiÓN. 

El edificio presenta una planta cuadrada, 
compuesta principalmente de cuatro volumenes 
rectangulares que los referiremos para su 
descripción como los cuerpos principales con las 
letras A. B, C, D y D1, cuyo centro corresponde a el 
patio central, actualmente presenta anexos de 
construcción reciente adosados en el cuerpo D1, en 
lo que antes era la huerta, designados como D2, con 
bódegas al fondo de el predio. 

La fachada sobre la calle Manuel Chávez Nava 
es la principal y la lateral en la calle Sánchez de la 
Barquera. 

CUERPO A 

El cuerpo principal del inmueble lo constituye la 
crujía frontal sobre la calle Chávez Nava, es un 
prisma rectangular de dos niveles, se antepone en 
un ochenta porciento de este cuerpo, El Portal de 
dos niveles, también de planta rectangular. 

Planta Baja. En planta baja se tienen cinco 
espacios, el zaguán y cuatro accesorias 
comerciales, en la pared detras del el portal hay 
cinco puertas, al centro de dimensiones mayores se 
tiene el acceso principal que /leva al interior del 
inmueble, las cuatro restantes, dos a cada lado de la 
principal, conducen a tres accesorias. La cuarta 
accesoria sin portal tiene su acceso independiente. 
La accesoria a la izquierda de la entrada principal 
tiene dos puertas y el muro que divide a ésta con la 
accesoria contigua al norte tiene al centro una 



puerta tapiada con tabique, las accesorias a la 
derecha tienen una entrada cada una, este recinto 
esta dividido por un muro de construcción posterior 
de espesor menor que divide en dos el espacio 
original. 

En el área del portal se tiene pisos de baldosas 
de cantera de 84 por 42 centímetros, con espesor de 
20 centrmetros, asentadas sobre la tierra apisonada, 
el acomodo de las baldosas es en forma 
cuatrapeada. El techo del portal es plano con vigas 
de madera, dispuestas a cada 45 centímetros a ejes, 
estan colocadas en el sentido corto; sobre las vigas, 
y perpendiculares a ellas hay tablas de madera de 
largo 90 centímetros por 12 centímetros de ancho, 
estas tablas localmente son usadas en los techos en 
lugar de duela o tablas y son conocidas como 
tejamanil, sobre éste se tiene un terrado de piedra, 
tierra y tezontle con un espesor de 20 centímetros en 
promedio, un· entortado y enseguida el piso de 
loseta de la planta alta; las vigas de arrastre que 
sostienen las vigas trasversales se encuentran 
asentadas en el muro sobre los arcos del pórtico y el 
extremo contrario, las vigas de arrastre están 
apoyadas sobre ménsulas de cantera. 

El techo de las accesorias de planta baja es de 
vigas, tejamanil y terrado, sobre este terrado y sobre 
un entortado se asienta la cama de polines y el piso 
final de duela de la planta alta. 

La disposición de los espacios interiores están 
artículado a base de un zaguán de entrada, con una 
puerta de cada lado, que dan a las accesorias, límita 
al zaguán un arco de mampostería y es dividio por 
otro arco de reciente construcción del mismo 
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material, enseguida del vestíbulo se tiene un 
segundo espacio de distribución con una puerta a 
cada lado para entrar a dos de los recintos del patio 
central, al final de este espacio hay un gran arco 
rebajado, labrado en cantera. 

CUERPO B 

Este cuerpo forma una "L" invertida con el cuerpo 
principal y da origen a la fachada lateral sobre la 
calle Sánchez de la Barquera, tiene dos recintos en 
la planta baja y dos en la alta; en la baja los 
espacios son de planta cuadrada y casi de igual 
tamaño, uno de estos cuartos esta dividido en dos 
por un muro de tabique, de manera que se forman 
tres espacios, el primer espacio anexo a la crujia 
principal tiene su puerta que da al patio central y una 
tronera como ventana en el muro de la fachada 
lateral, el segundo recinto presenta lo mismo, el 
tercero tiene una puerta y una ventana hacia el 
patio, actualmente tapiados, una ventana 
rectangular en el muro de la fachada lateral y una 
tercera puerta que comunica con el cuerpo D, al que 
a su vez se entra por la fachada lateral sobre la calle 
Sánchez de la Barquera. 

Esta crujía tiene pisos de cemento pulido, techos 
de viguería, con material tejamanil y terrado, 
aplanados lisos con acabado final de pintura vinilica. 

CUERPO e 
Forma una U con las crujías A y B, tiene tres 

cuartos en planta baja y dos en la alta; en el primer 
nivel, el primer espacio adosado al cuerpo principal 
tiene puerta y ventana, el que sigue de dimensiones 



menores que los cuartos restantes tiene solo puerta 
y el último de tamaño mayor que los otros dos 
espacios, puerta y ventana, todos los vanos miran al 
patio central, las ventanas fueron abiertas hace 
aproximadamente hace cincuenta años, este bloque 
tiene pisos de cemento pulido, techos de viguería 
enduelado, tejemanil y terrado, el primer recinto 
tiene un lambrin de mozaico de pasta en los muros a 
media altura, los dos restantes tienen aplanados 
lisos de cal, cemento y arena con acabado final de 
pintura vinilica. 

CUERPO O 

Este cuerpo cierra la planta central y esta 
formado por un dobre crujía la 01 y la D2; en planta 
baja la crujía 01 adyacente al patio central tiene tres 
espacios, el primero de ellos al centro esta formado 
por un vestíbulo (ligeramente de mayor tamaño que 
el que se encuentra enseguida del zaguán y que 
esta en la crujía de enfrente y que no se ve 
totalmente del extremo de el patio por la posición de 
la escalera), dividido del patio por un arco de 
mampostería, el segundo espacio anexo al cuerpo B 
tiene un arco de mampostería que lo divide del 
vestíbulo un muro de mampostería. 

Este cuerpo es uno de los espacios que han sido 
modificado ya que actualmente el arco que divide el 
patio tiene muro de mampostería con dos puertas y 
el espacio en la parte media esta dividido por un 
muro, por la parte interior de la crujía se aprecia 
perfectamente el arranque del arco y el remetimiento 
del muro construido posterior a una primera fabrica, 
las clas realizadas en las dos caras del muro no 
arrojaron datos de arcos de cantera. 
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Los pisos son de concreto pulido, los techos de 
viguería y los muros de mampostería tienen un 
aplanado fino con pintura vinilica. 

La doble crujía D2 posterior a la descrita 
anteriormente aloja espacios con características 
constructivas particulares; adyacente al vestíbulo, al 
centro de la crujía se tiene un pasillo muy angosto al 
que se llega a un espacio cerrado con las 
dimensiones más pequeñas del resto de los 
espacios del inmueble, tanto el pasillo como el 
espacio tiene un techo de bóveda y los muros que 
los limitan son dos grandes masas de mampostería, 
colidandante al muro de la fachada lateral se tiene 
dos espacios, el que esta junto a la crujía 01 tiene 
techo de viguería y el que le sigue tiene techo de 
bóveda de mampostería, entre el espacio pequeño y 
estos dos cuartos no hay cubierta, en el extremo 
contrario de estos espacios se tiene una tercera área 
delimitada en un lado por los muros con espesores 
grandes y en el otro por dos arcos de medio punto 
apoyados en un acolummna central y en los 
extremos en media pilastras empotradas en los 
muros, estos arcos estan cerrados por muros de 
mampostería y tiene una puerta que comunica a un 
patio al fondo de estacrujía, en esta zona que es 
muy espaciosa hace veinte años todavía se tenian 
comederos adosados a los muros para alimentar a 
los animales (dato proporcionado por los actuales 
propietarios), o sea fue la caballeriza, actualmente 
es el amasijo (Iúgar donde se muele, se amasa, se 
prepara la harina para el pan y pasteles que se 
venden en la accesoría del portal). La caballeriza 
tiene cubierta de viguería, duela y terrado. 



Anteriormente a la caballeriza se llegaba 
atravezando el patio central y la crujía D1, por una 
puerta con cerramiento de arco ubicada entre 
vestíbulo y caballeriza, una segunda entrada se 
daba por la fachada lateral por el acceso a la crujía 
D1 atravezandola longuitudinalmente y tomando la 
misma puerta y la tercera por el patio posterior. 
Actualmente la puerta con arco esta cerrada y a esta 
doble crujía se le han adosado construcciones en 
los últimos años. 

PATIO CENTRAL 

El patio central se encuentra delimitado por arcos 
en sus cuatro costados, por el lado del cuerpo 
principal un arco rebajado, por el lado de la crujía D 
un arco de medio punto de mampostería y por los 
lados de los cupero B y C dos corredores cubiertos 
delimitados por una doble arcada cada uno. 

El primer arco mencionado esta manufacturado a 
base de dóvelas rectangulares de cantera labradas 
con acabado aparente, en los extremos se apoya en 
dos impostas empotradas en los muros de las crujías 
By C. el segundo arco de mampostería arranca a la 
mitad de la altura del muro, las dobles arcadas se 
apoyan al centro en una columna y en los extremos 
en los muros, sobre los arcos perpendiculares a 
ellos, esta doble arcada es de cantera con acabado 
aparente. Son estos arcos en planta alta se tiene un 
murete formado por balaustres de cantera. 

En el patio central en la parte media se tiene la 
escalera, arranca al fondo del patio de tal manera 
que para subir, si se entra por el zaguán hay que 
atravesarlo, llega al nivel alto en la crujía del cuerpo 
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principal, por encima del arco de cantera labrado 
que divide zaguán, vestíbulo de patio central, es de 
una rampa, los muros laterales sobre los que se 
apoyan las huellas son de mampostería, las huellas 
son de cantera y los barandales estan formados por 
balaustradas inclinada de cantera; al entrar por el 
zaguán se tiene de frente como remate un muro del 
ancho de la escalera que no permite ver la parte 
baja de las huellas, este muro cierra el espacio 
debajo de la escalera y en el hay actualmente 
habilitado un medio baño de muy mal aspecto. 

PATIO POSTERIOR: 

Este patio formó originalmente la huerta del 
inmueble, de dimensiones mayores abarcaba los 
predios colindantes al norte y al oriente, ahora 
considerablemente disminuido en su área original a 
sido invadido por cuartos adosados de forma 
irregular al cuerpo D del edificio principal y al fondo 
del predio, son espacios de diversoso materiales 
contemporáneos (tabique, mampostería, concreto, 
lámina, block, etc), y en su manufactura no aportan 
elementos arquitectónicos nuevos o similares que 
enriquezcan al edificio original, sino todo lo contrario 
lo afean. Queda como vestigio del jardín una fuerte 
de cantera de redondel redondo. 

PLANTA ALTA 

FACHADA DE CANTERA AL FINALIZAR LA 
ESCALERA 

Al finalizar la escalera se tiene una fachada con 
muro de mampostería revestido de cantera, presenta 
cinco arcos lobulados que se apoyan sobre pilastras 



con basa rectangular, fuste estriado y capitel 
rectangular, por encima de los arcos el resto del 
muro es rematado por una cornisa de cantera. Al 
traspasar este portico en el muro que se tiene atras 
hay un a puerta que conduce al interior del cuerpo 
principal, una puerta a cada lado para los cuerpos B 
y C en la misma planta alta, perpendiculares a esta 
fachada; subiendo la escalera a ambos lados, hay 
dos corredores descubiertos que reparten a los 
demás recintos y que al fondo se unen en un patio 
pequeño. Los corredores descubiertos estan arriba 
de los cubiertos de planta baja y el patio pequeño 
sobre el vestíbulo de la crujía D1, de manera que por 
este se entra a la crujía D2. 

El patio central en este nivel esta rodeado por 
una barandal a base de balaustres de cantera 
divididos 'lada ocho por un macizo rectangular de 
cantera. 

Al haber un patio descubierto sobre la crujía el 
vestíbulo D1 los recitos laterales al patio forman 
parte de los cuerpos B y C, de tal manera que la 
crujía D1 desaparece en la planta alta quedando 
solo el cuerpo D2. 

CUERPO A 

A los espacios de este cuerpo principal se entra 
por una puerta ubicada en un vestíbulo que se tiene 
subiendo la escalera, el bloque esta dividido en tres 
espacios que son utilizados como habitación y que 
se conectan por puertas colocadas al centro de los 
muros trasversales, el salón principal esta dividio por 
un muro de tablaroca. 
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FACHADAS 

PRINCIPAL sobre la calle Manuel Chávez Nava. 

En la fachada principal en primer plano se tiene 
abarcando el ochenta por ciento de la misma un 
pórtico en dos niveles; en planta baja el portal 
presenta cinco arcos rebajados, los cuales se 
apoyan en seis elementos; cuatro pilastras y dos 
pilastrones en los extremos. Las pilastras presentan 
capitel rectangular, fustes de sección de la fachada; 
las dóvelas de los arcos y los pilares de los portales 
son de sillares labrados en cantera con acabado 
aparente. 

Divide los dos cuerpos del portal una jardinera 
que sobresale del muro de la fachada cuarenta 
centímetros. En el nivel superior se repiten los arcos 
y pilastras de planta baja, solo que los fustes son de 
menos longitud. 

La fachada detras del portal como se menciono, 
presenta la planta baja seis vanos y en planta alta 
tres, las jambas y dinteles de las puertas de planta 
baja son sillares de cantera labrados de acabado 
aparente, en planta alta se tiene el marco de madera 
de las carpinterías con el vano sin ningún adorno en 
cantera. La estereotomía de las piezas de cantera no 
es regular, tanto en el portal como en los sillares de 
las puertas. 

LATERAL sobre la calle Sánchez de la Barquera 

La fachada lateral sobre la calle Sánchez de la 
Barquera presenta mayor porcentaje de muros que 



de vanos, cuatro de ellos para accesos, dos troneras 
para ventilación e iluminación y uno para ventana, 
por el primero de los accesos se entra al cuerpo D y 
al patio central, tiene jambas y dintel de cantera, por 
el segundo acceso se entra al cuerpo formando por 
construcciones adosadas y recientes, la tercera 
puerta conduce al patio posterior y el último a las 
bódegas al fondo del predio, los tres vanos últimos 
no tiene adornos en cantera y son de dimensiones 
variables; en la planta alta se tienen tres vanos, dos 
de ellos forman un par de balcones con jambas y 
dinteles de cantera labrada, el espacio original de 
este bloque en cuatro. El muro de fachada detras del 
portal cuenta con tres puertas, dos dan al salón 
principal y uno al espacio contiguo, el cuarto sin 
portal no tiene ventana hacia el frente sino que la 
tiene ubicada en el muro de colindancia hacia la 
propi~dad al norte y que anteriormente formaba 
parte del monumento. 

Las cubiertas de esta crujía son planas, de 
concreto armado aplanadas por el lecho bajo, la 
altura original de estos espacios fue descendida 
cuarenta centímetros, a pesar de haber sustituido el 
sistema constructivo de viguería la altura quedo 
igual ya que lo que bajo fue el espesor de los 
terrados; los pisos son de duela, claveteadas sobre 
una cama de polines que se apoyan sobre el 
terrado. El techo del portal de este nivel es de 
tabique formando bóvedas, que son conocidas como 
lagos o San Juanera y su piso es de losetas de 
barro. Estas bóvedas sustituyeron la cubierta plana 
de vigas, tejamanil y terrado. 

CUERPO B Presenta tres recintos, el primero 
adyacente al principal esta divido por un muro de 
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tabique, cada uno de estos con su puerta hacia el 
corredor y con un balcón que mira hacia la calle 
Sánchez de la Barquera, el de enmedio cuenta con 
puerta unicamente y el tercero puerta y ventana 
hacia la fachada lateral, los pisoso son de loseta de 
pasta y las cubiertas de concreto armado. 

CUERPOC 

Tiene tres recintos, el del centro de mayor tamaño 
que los laterales, el que se encuentra junto al cuerpo 
principal tiene puerta hacia el vestíbulo y ventana 
hacia la colindacia, el central cuenta con una puerta 
central y dos ventanas hacia el corredor, una a cada 
lado del acceso, el espacio último tiene puerta hacia 
el patio al que llegan los dos corredores. Este 
bloque tiene pisos de loseta de pasta y cubiertas de 
concreto armado. 

CUERPO D1 

Este bloque tiene dos espacios principales, el de 
dimensiones menores esta divido en dos por un 
muro de tabique, en el muro de este cuerpo que da 
hacia el patio se tiene tres puertas, una inmediata a 
la esquina del cuerpo C y D1, esta puerta conduce a 
un espacio de dimensiones iguales a los de la 
caballeriza en la planta baja, tiene en el muro que 
da hacia el patio posterior dos ventanas con jambas 
y dinteles de cantera, la segunda puerta conduce a 
un baño y la tercera hacia un espacio donde se tiene 
otro baño dividido por una puerta de madera y los 
lavaderos de uso general, a su vez en este espacio 
tiene una segunda puerta con cerramiento curvo que 
conduce a un patio descubierto, a través de este 
patio se llega a una bódega adosada a la fachada 



lateral y a la azotea de los anexos construidos al 
cuerpo D1 en planta baja, delimita este patio un 
barandilla calada de tabique y en el también se tiene 
una escalera de madera destartalada que lleva a la 
azotea del inmueble. 

AZOTEA 
La azotea esta delimitada por un pretil de 

mampostería de sesenta centímetros de altura que 
corre por la orilla del inmueble, excepto en la junta 
constructiva entre el cuerpo principal y el portal, 
sobresale del nivel de piso de azotea los muros de 
una fracción (los dos recintos extremos hacia la 
propiedad colindante al norte) de la crujía principal y 
los del vestíbulo de la escalera del primer nivel, 
estos volumenes salen dos metros. Los espacios de 
la crujía principal en este nivel forman una especie 
de atico con la cubierta plana ddeviguería, que es 
originalmente la altura de esta fracción del cuerpo 
principal;estos dos espacios lo cruzan en ambos 
sentidos en el techo y en el piso diversas trabes de 
concreto armado, haciendo en el piso la función de 
trabes para sostener la losa de concreto del piso 
inferior o primer nivel y en el techo para sostener la 
viguería la madera. La bajada de aguas por lIuvía de 
las azoteas de los recintos que sobresalen es por 
medio de canaletas verticales en los muros y las de 
los cuerpos restantes por medio de tuberias y 
algunas gárgolas. 

USO ORIGINAL Y ACTUAL 

El uso original del inmueble fue de comercio y 
habitación, las accesorias al frente como comercios, 
el resto de los cuartos de la planta baja para 
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servIcIos de bódega, se tienen noticias orales de 
que en un tiempo la crujía D daba servicio de baños 
públicos, respecto a estos datos, fisícamente hay dos 
espacios abóvedados descritos en esta crujía D y 
que en un momento pudieron servir como baños de 
vapor, sin embargo no hay nada escrito que 
corrobore lo anterior; la planta alta era la zona 
habitacional. Actualmente las accesorias tiene el 
mismo uso de locales comerciales, (taller de 
bicicletas, tienda de ropa usada, pastelería y 
refaccionaría), los recintos del interior tienen 
diversos usos, bódegas en su mayoría; la planta alta 
esta dividida en tres departamentos con espacios 
repartidos de manera desordenada e infuncional, 
uno de los departamentos es utilizado por la 
propietaria y los otros dos son rentados a 
matrimonios jovenes con hijos pequeños. 

MATERIALES TRADICIONALES USADOS EN EL 
PORTALlTO. 

La estructura del monumento es de muros de 
carga a base de mampostería junteada con mortero 
de tierra, o cal con apagada arena, las piedras 
usadas son de canto rodado y otras fragmentada 
irregularmente. Son basaltos de origen ígne066. 

Las cubiertas son horizontales asentadas en los 
muros, su manufacturadas es con vigas de madera, 
tejamanil de madera, duela, terrados de tierra y 
piedra de diámetro pequeño. En entrepisos, 

66 Son las que se han formado por enfriamiento y solidffación posterior de una masa 
caliente y fluida de material rocoso, conocido como magma, entre la utilización de la 
construcción se tienen; granitos, basanos, criolitas y pórfidos, mineralógicamente 
contienen: cuarzo, feldespatos, micas, porixenos, anUfolas y ÓXIdos. Alvarez Dolores 
Meraciones de la PIedra, Arquitectura y Restauración. 1991; págs. 71 - 78. 



enseguida de el terrado se tiene un entortado donde 
se asienta el piso que en nuestro inmueble en 
algunos recintos es de duela claveteada sobre una 
cama de polines, en otros cuartos hay losetas de 
pasta, en cubiertas superiores el acabado original es 
de aplanado muy pulido conocido como bruñido. 

La manufactura de pilastras, pilastrones, arcos, 
columnas, cornisas, jambas y dinteles en puertas y 
ventanas, huellas de escalera, balaustres de 
barandal de patio, escalera, baldosas y adoquines 
de piso es de cantera de color café, existente en los 
bancos de cantera de las montañas cercanas a la 
población, estas canteras son piedras de origen 
sedimentari067. 

5.2 ANTECEDENTES . HISTORICOS DEL 
MON~MENTO. 

Las noticias del inmueble conocido como El 
Portalito o El Portal del Amor se encuentran 
documentadas a partir de tres ventas en diversas 
fechas, 1834, 1839 Y 1859, las que permiten afirmar 
que la construcción formaba parte del paisaje 
urbano de Huichapan al inicio del siglo XIX. 

EL PORTAL Da AMOR 
El DR. José Magos como heredero de su hermano Vicente Magos 

vende a Felipe de Jesús Uribe en $1000 la casa sftuada en la calle del 
Pachón y esquina del callejon del Solitacio, que se compone de nueve 
piezas altas y bajas, portal, huerta y solar, menos un pedazo de este 
ultimo que posee actualmente Juan Rojas y se halla dividio de uno 
orgános, Colindaba al norte con casa de Juana de la Cruz Rojas, al sur 

-_.--_._--•. _--'--

67 Este tipo de rocas están constituidaS por materiales provenientes de la 
intemperización de masas de rocas ya existentes, que son arrastradas por la cción 
del agua y el vie acumuladas en depósitos, formado estratos o capas; sus 
constituyentes son, cuarzo, calcda feldespatos, micas, ósido de fierro, arcillas y 
cenizas volcánicas. Idem cit65. 
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callejón del Solitario y casa de Felipa Gónzales al este casa de don 
Rafael Villagrán al oeste calle del Pachón y casa de Igancio Guerrero 
enfrente68. 

PORTAL DEL AMOR 
Dofia Trinidad Mufioz vende al Licenciado Domingo Romero, la casa 

núm 3 de la calle de Pachón la cual adquirió de su dttunto esposo Felipe 
de Jesús Uribe por auto de 20 lag!, 1834 Y habiendo sido adquirida que 
hizo al Dr. José Antonio Magos como albacea de don Vivente Magos el 
17 de Feb. de 1834, la cual consta de nueve piezas alias portal y 
corredor a esta calle, de seis piezas bajas, el portal, zaguán, 
caballeriza, pajar, un pasadizo, huerta y un paredón y se vende por 
precio y cuantia en $1000. En este entonces colindaba al norte con 
casa de su hija Francisca Uribe y Trinidad rojo, al sur Callejón, en el 
precio frente a este lado la propiedad o casa del Pbro. Rafael Ma. MIz., 
al este casa de don Rafael Villagrán al oeste Calle de Pachón y en el 
frente casa Lic. Mucio Barquera.69 

CASANUM 3 DE LA CALLE DE PACHON 
Don Domingo Rojas vende en la cantidad de $1000.00 a don 

Francisco RubiO la casa conocida por el Portal del Amor, la cual se 
cOlT'pOne de 9 piezas altas, portal y corredor que mira a dicha calle; de 
seis piezas bajas, zaguán, caballerías, pajar, un paredón, pasadizo y 
huerta la hubo por compra que hizo a doña Trinidad Muñoz por escritura 
del 6 de Febrero de 1855 El inmueble colindaba en ese entonces al norte 
con la propiedad de doña Vicenta Muñoz y la de José Maria Mejía. al sur 
con el callejón y contraesqUlna casa del Pbro. Rafael Mería Martínez, al 
este con casa que fue del ddunto Ralael Villagrán, al oeste con Calle 
Pachón.70 

Se aprecia que El Portalito no tiene una historia 
escrita amplia, sin embargo los datos anteriores nos 
proporcionan dos cosas importantes, la primera es el 
conocimiento de la existencia de el edificio por casi 
dos siglos en Huichapan, y el número de recintos 
que tenía en planta baja y alta al inicio de su 
construcción en el siglo XIX, que no corresponde al 
número de recintos actuales, pero que nos permite 

68 AHPH, prof, Huichapan, lebrero 17 de 1834, I 74, Huichapan 83401. 
69 idem. Huichapan 855-{)1 
70 idem. Huichapan, 859-21 



dilucidar para identificar los recintos mencionados, 
apoyandonos también entre otros datos en las 
distribuciones de otros inmuebles en la misma 
población para estar en posibilidad de recuperar su 
estado espacial original. 

El portalito sin ser un edificio de primera línea en 
el ambito arquitetónico local, es un imueble único en 
su contexto, por el que la comunidad tiene un grado 
de identificación , simpatía y aprecio, hecho que le 
ha valido el sobrenombre de "El Portalito del amor", 
el diminutivo es porque en relación con las 
dimensiones de las otras tres edificaciones que en la 
población presentan portal (el Portal Libertad, El 
portal Unión y la Presidencia Municipal), nuestro 
inmueble es el más pequeño, lo del amor se debe a 
que por mucho tiempo se tuvo en las accesorias del 
portal una tienda y una panadería, prestandose a 
que fuera un lúgar de reunión de jovenes que 
terminaban casandose. 

5.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

Se define como el grado de alteraciones físicas, 
espaciales y conceptuales que presenta el 
monumento debido a causas biológicas y climáticas 

Las alteraciones o deterioros físicos son aquellos 
que modifican sustancialmente los materiales que 
constituyen los bienes del patrimonio cultural. Los 
factores o agentes que causan estas alteraciones 
son de tipo biológico y climático principalmente; de 
las alteraciones físicas que pueden presentar los 
materiales de construcción son por ejemplo en el 
caso de las conteras se tiene lo siguiente: 
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Las canteras debido a sus características de 
formación geológica son porosas y se deterioran 
ante la presencia de agua, ya que sus sales se 
disuelven y son trasportadas a otros lugares de la 
misma piedra o salen de la piedra original y se 
depositan en los morteros o en otros materiales 
petreós, provocando, si son depositadas en la 
superficie, eflorescencias conocidas comúnmente 
como salitre, el cual produce pulverulencia y 
consecuentemente desmoronamiento de la 
superficie, provocando si no alcanzan a salir 
exfoliaciones en el materiale. Cuando son 
depósitadas en los morteros pueden causar 
disgregación de los mismos. 

Otro aspecto importante a considerar es que las 
piedras que contiene hierro en su composición, se 
oxidan por acción del agua y aire, manchando el 
material de café y aumentando su volumen, lo cual 
provoca, también, que se desintegre la piedra. 

Cuando existen atmósferas contaminadas y hay 
dióxido de azufre presente, las calizas, areniscas y 
todo material que contiene calcita (CAC03), sufren 
un proceso en el cual, a través de diferentes 
caminos se convierte gradualmente en yeso (CaS04 
AH20), que es soluble en el agua y que, por lo tanto, 
es lavado cuando llueve o hay paso de agua. A este 
mecanismo se debe que las piedras pierdan su capa 
exterior (exfoliación) con la consiguiente destrucción 
de molduras y demás labrados. Las calizas que son 
otra roca sedimentaria también tiende a formar 
costras, como las anteriormente mencionadas. 

En en el caso de las maderas cuando se 
encuentran expuestas a la intemperie aparece la 



alteración conocida como <grano levantado>, 
adquiriendo un aspecto áspero, arrugado o 
"apelusado", con pequeñas hendiduras y fisuras que 
se convierten en grietas. Estos efectos se producen 
por los cambios climáticos, que originan alteraciones 
dimensionales de tensiones combinadas de 
comprensión y dilatación, concentradas en la capa 
externa de la madera. Además de las alteraciones 
debido a factores meteorológicos se tiene los 
deterioros biológicos causados por el ataque de 
hongos (mohos) e insectos en una amplia variedad. 

El estado de conservación del Portal ita es 
regular, ya que las multiples intervenciones a que a 
sido sujeto consecuencia de las diversas ventas y 
adecuaciones para su uso, ha dado como resultado 
adiciones y mutilaciones de el espacio; éstas 
alteraciones espaciales generadas algunas por 
necesidades de la vida contempóranea son 
resueltas de manera inconveniente con sistemas 
constructivos y materiales contempóraneos 
incompatibles con la estructura original, que originan 
cambios de trabajo estructural de los diversos 
elementos y materiales de los originales, en nuestra 
casa también se tiene una gama de materiales 
modernos que en conjunto le confieren un aspecto 
discordante que han cambiado el concepto de casa 
provincia antigua, lo cual, aunado a la falta de 
mantenimiento y valoración del inmueble le dan a 
este un aspecto de suciedad y descuido. 

Cuando hablo de incompatibilidad de materiales y 
de sistemas me refiero al uso de morteros de 
cemento y al sistema de losas de concreto armado 
en las cubiertas ya que se ha comprobado que el 
uso excesivo de morteros de cemento fomenta la 
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aparición de grietas en todos los elementos que en 
su manufactura original son dúctiles como es el caso 
de los morteros de cal, propiedad que no presenta el 
cemento que al fraguar se vuelve un material 
sumamente rígido e impermeable, con un coeficiente 
reducido de dilatación, que sometido a los cambios 
bruscos de temperatura se fractura por expansión, y 
no recupera su dimension original. En el caso de 
losas de concreto se debe considerar que para que 
una losa trabaje de manera eficaz es necesario que 
los apoyos tengan las mismas propiedades 
estructurales, lo que implica habilitar cimentación, 
columnas, trabes, de concreto, esto conlleva a la 
demolición parcial de muros originales, que no es el 
fin a seguir en un proyecto de restauración. 

En el caso de El Portalito la incompatibilidad de 
sistemas constructivos se presenta al construir las 
losas de concreto sin columnas de concreto en la 
planta alta, se confio en el espesor de los muros, 
entonces la losa esta trabajando y reaccionando con 
los cambios de temperatura y humedad, 
expandiendose y contrayendose con libertad sobre 
el muro de mampostería sin ningún amarre vertical 
que trasmita las cargas a la planta baja primero y 
despúes al terreno, consecuentemente el muro de 
mampostería que ya se había consolidado por años 
con la cubierta de viguería viene nuevamente a 
generar, esfuerzos que no tenía contemplado y en 
esas respuestas a trabajos estructurales no 
previstos se ve impedido a responder generandole I 
grietas, alabeos, desplazamientos en la parte 
superior, asentamientos, fatiga de juntas 
constructivas, llegando en algunos casos al colapso. 



Aunque en nuestro inmueble todavía no se 
presentan daños estructurales es factible que a 
futuro se originen desplazamientos en la parte 
superior de los muros, aparición de grietas y 
vencimientos o flechas de las losas debido a que no 
hay las condiciones adecuadas para que se 
mantengan. 

Actualmente El Portalito se encuentra en buenas 
condiciones estructurales, ya que no presenta 
grietas, desplomes o asentamientos que pongan en 
riesgo su estabilidad física, sin embargo se deben 
eliminar las losas de concreto y restituir el sistema 
constructivo original o uno similar de vigueta o 
bóvedilla, o a futuro se irán presentando daños que 
hasta hoy no han aparecido, como puediera ser el 
empaje de muros. 

Descarto la posibilidad de hacer compatibles las 
losas de concreto de la planta alta ya que esta 
propuesta implicaría crear condiciones estructurales 
desde la planta baja con la consecuente demolición 
parcial de muros y entrepisos para habilitar 
estructuras de concreto. 

A continuación se enumeran algunos deterioros, 
los restantes son considerados en los planos 
respectivos de alteraciones y deterioros: 

-Envejecimiento de vigas de madera y tejamanil 
por la acción combinada de agentes meteorológicos 
(asoleamiento, vientos, temperatura, ataque de 
mocroorganismos y fatiga del material). 

-Disgregamiento de juntas entre piedras en los 
muros y entre sillares de cantera debido 
principalmente a fatiga en el material y al empleo de 
morteros de cemento (en un porcentaje reducido), 
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en la consolidación de muros y de aplanados. 
-En piezas de cantera, machas de oxido, pérdida 

de perfilado en el labrado en cornisas, perdida de 
fragmentos pequeños por golpes y rozones. 

-Manchas de mugre y grasa en pilastras y 
pilastrones en portal debido al uso que se le da a las 
accesorias (talleres). 

-Desgaste de elementos arquitectónicos 
manufacturados en cantera debido al desgaste de la 
piedra por fricción (abrasión). 

-Modificación de espacios originales con la 
construcción de muros, interiores en recintos de 
planta baja y alta, así como exteriores en patio 
posterior. 

-Empleo de sistemas constructivos 
contemporáneos rígidos de losas de concreto, 
donde se tenían cubiertas de viguería con tejamanil 
y terrados. 

-Disminución de alturas. 
-Uso de carpinterías y herrerías en puertas y 

ventanas con materiales contemporáneos con 
diseño y acabado discordante con el inmueble 
antiguo. 

-Instalación hidraúlica, sanitaría y eléctrica mal 
hechas y colocadas en lugares inconvenientes. 

-Pisos nuevos, con varios diseños y acabados 
modernos que le confieren el Portalito un aspecto 
desordenado. 

-Construcción de cuartos adosados a muros 
originales. 

5.4 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL 
PORTALlTO. 

El proyecto de restauración contempla conservar 
y recuperar la originalidad del inmueble en sus 



espacios, materiales y acabados, y proponer un uso 
compatible con la vocación arquitectónica del 
edificio bajo condiciones de habitalidad 
contemporánea. 

Para lo anterior nos apoyaremos de los datos 
históricos encontrados que describen el numero de 
cuartos y espacios que tenía iniciado el siglo XIX, de 
la identificación de materiales, elaboración calas en 
muros, y aplanados del análisis de los espacios 
actuales identificando los descritos en los datos 
históricos. 

El Portalito presentaba en las tres primeras 
decadas del siglo XIX, los siguientes espacios: 
nueve piezas altas, seis bajas, zaguán portal y 
corredor que mira a la calle, pasadizo, caballeriza, 
pajar, paredón y huerta con solar, 
consecuentemente el análisis tipológico de 
organización espacial que presentan otros 
inmuebles analizados en la población permiten 
definir donde estaba el pasadizo y la caballeriza, el 
resto de los espacios mencionados fueron en este 
caso facilmente reconocibles ya que el espesor y 
material de muros contemporáneos agregados son 
muy evidentes al levantar a detalle el inmueble. 

En este inmueble la propuesta de restauración es 
la de retirar todos los agregados, por que no 
respetan las partes originales del inmueble y no 
aportan elementos arquitectónicos que enriquezcan 
al! monumento, son agregados de construcción muy 
reciente que dañan y afean física y visualmente el 
edificio. 
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Los agregados no pueden ser tolerados mas que en la medida en 
que respeten todas las parte interesantes del edificIO, el entorno 
tradicional, el :cJ,UilibriO de su composición y sus relaciones con el 
medio ambiente. 1 

En este orden de ideas para el Portalito el 
proyecto de restauración contempla: 

-Eradicación de fuentes y causas de deterioro. 
-Recuperación de espacios originales mediante 

obras de liberación y eliminación de estructuras 
superfluas o incompatibles con la estructura original 
del inmueble sustituyendolas por sistemas 
constructivos tradicionales. 

-Restitución de acabados tradicionales en muros 
(aplanados de cal - arena y pintura a la cal), 
carpintería y herrería. 

-Integración de instalación sanitaria, hidraúlica y 
eléctrica, 

-Tratamiento en el área total de fachadas, 
principalmente lo referente a limpieza, consolidación 
de juntas y aplanados, aplicación de pintura, 
protección de cantera, reposición de piezas faltantes 
o en mal estado. 

-Para determinar el tratamiento de la cantera 
deteriorada o degradada se llevaran a cabo las 
siguiente pruebas: 

a)Análisis de sales solubles e insolubles (tanto en 
piedra degradada como en sana). 

b)Determinar la proporción del sistema poroso 
(absorción de agua). 

c)Prueba de resistencia mecánica (dureza, 
comprensión, flexión e impacto). 

d)Prueba de resistencia mecánica (dureza, 
comprensión, reflexión e impacto) 
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e)Observación microscópica de microfracturas. 
f)Penetración de solventes y consolidantes. 

La integración de instalación, eléctrica, hidraúlica 
y sanitaría en los monumentos es, en la actualidad 
un hecho cotidiano, que contribuye a que los 
edificios sigan vigentes. 

El proyecto de integración de las instalaciones, 
precisa de un estudio particular para cada caso, ya 
que las características del monumento, el destino 
propuesto y la infraestructura de la población, 
señalaran cual es el sistema más adecuado para 
lograr una buena instalación con un mínimo de 
daño al edificio. 

Existen en el mercado equipos, materiales y 
elementos capaces de proporcionar para cada caso 
oparticular una solución. 

El criterio general actualmente usado en México 
es el de que las instalaciones sean aparentes, es 
decir que las tuberias que conducen agua o en las 
que estas confinados cables, sean visibles, ubicadas 
en lúgares o en muros no tan visibles, para esto se 
hace uso de patios, cubos, esquinas, etc, que las 
instalaciones corran horizontalmente por el lecho 
superior de muros, a trabes, se fijan a las vigas, se 
crean molduras o cajas para simularlas o se llevan a 
través de terrados o de las bóvedillas de concreto 
cuando tueron sustituidas por terrados, en fachadas 
por encima de cornisas, siempre buscando el 
camino más discreto, la instalación más esmerada, y 
en su caso lo más mimético posible con los 
elementos arquitectónicos originales. 
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Para El Portalito se sigue el mismo criterio, la 
instalación hidráulica y sanitaria se lleva por pisos 
en planta baja y para la alta horizontalmente por 
encima de muros, buscando los caminos más cortos 
y discretos, verticalmente por esquinas poco visibles, 
pero que permitan identificación y control, en el caso 
de los sanitarios propongo levantar un murete 
contemporáneo en el que se ranure y habilite la 
instalación respectiva de cada mueble. 

El sistema eléctrico igualmente será aparente 
confinado en tubular paralelo en sentido longitudinal 
a las vigas, fijadas a ellas y pintadas con un color 
similar, en el caso de nuestro inmueble por la altura 
que no es muy considerable se propone que las 
lámparas se fijen a las vigas, también se propone se 
coloquen varios contactos para estar en posibilidad 
de usar lamparas en los lúgares que se requiera. 

Las integraciones de algunos elementos 
contemporáneos para separar espacios, se 
proponen curvos para diferenciarlos de los 
originales que son lineales y rectos, por ejemplo en 
los sanitarios de planta baja muros curvos de 
vitroblock para separar los lavamos de los 
mingitorios y WC, en el área de trabajo cancelería 
curva de aluminio en color cobre para separar el 
espacio de la NOTARIA del patio posterior y muros 
de tabique de la caseta de vigilancia. 

Otra opción generalizada actualmente 
llevar la instalación por zoclos y hacer 
marcos de puertas y ventanas. 

es la de 
uso de 



USO PROPUESTO. 

Respecto al uso se determino respetar el destino 
original de COMERCIO Y HABITACióN y anexarle el 
de OFICINAS, se decidió este uso porque además 
de generar ingresos económicos para el 
mantenimiento del monumento permite que las 
familias que lo habitan los sigan haciendo pero con 
condiciones de vida mejores. 

A continuación de muestra el programa 
arquitectónico del proyecto de restauración que 
contempla recuperación de espacios, uso de 
materiales y acabados originales. 

PROGRAMA ARQUITECTONICO PLANTA BAJA 

83 



84 

PROGRAMA ARQUITECTONICO PLANTA ALTA. 
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Iig. 28. Fachada lateral en la calle Sánchez de la 

Barquera, es de forma cuadrangular, con perfil 

horizontal y con mayor proporción de macjzo que de 

vanos, en relación con la fachada principal. 
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Fig. 29.- Fachada posterior al oriente, con adosamientos de construcción 
muy reciente ocupando areas del patio posterior. 



Fig. 30. Acceso principal a zaguán y patio central. 
se observa la viguería del portal, las mensúlas 
que soportan la viga madrina y los poyos. 
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En el arcos de los 
corredores cubiertos y la balaustrada de la escalera. 
También se observa la sustitución de la viguería por 
las losas de concreto. 
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Fig. 32.- Escalera de una rampa al centro de el patio con barandal de 
balaustres de cantera labrada y pórtico con fachada a base de CinCO arcos 
lobulados. Los corredores descubiertos de el segundo nivel estan 
delimitados por una balaustrada de cantera. 

:;s 
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fig. 33 Azoteas 



5.6.1 LIBERACIONES 
DEFINICION. Es el retiro de todos aquellos elementos 

estructurales, de albañilería, de acabados, instalaciones y 
complementos que ya no cumplen su función tanto de 
estabilidad como de protección del edificio y que afectan su 
imagen estético - visual. 

5.6.1.1. LlBERACION DE PARTES DE CANTERlA DAÑADA, 
PARA HACER CAJA Y RECIBIR INJERTO. 

En partes de las cornisas, jambas o dinteles de puertas y 
cornisas, que presentan degradación de la piedra, o por causa 
de impacto, en las que la reposición de el material sea mayor de 
10 centrmetros en su lado más corto y se requiera de 
reintegración de injerto o de sillar completo. 

1. Material y equipoo: andamios tubulares, cinceles de cantero 
y maceta de 5 libras. 

11. Procedimiento. Primero se marca el área por retirar de la 
pieza de piedra buscando siempre la coincidencia de juntas. Se 
marca ésta con cincel ancho abriendo en forma de caja para alojar 
la reintegración de sillar o el injerto. Debe tenerse cuidado que el 
tamaño de la caja no afecte las piezas contiguas y en caso de que 
la pieza retirada sirva de apoyo a la superior se deberá troquelar 
esta con estacas de madera mientras se introduce la pieza de 
reintegración o injerto. 

Este mismo procedimiento, solamente que en áreas de 
menor tamaño, es válido también para la liberación de resanes de 
cemento que deben ser sustituidos por moldeos de pasta de cal 
y polvo de la misma cantería. 

111. Foma de medición y pago. 

5.6.1.2 L1BERACION DE PISOS. 
DEFINICION. Es el concepto de trabajo consistente en retirar 

pisos agregados o deteriorados en el interior y extenor del 
edificio, teniendo como uno de los principales objetivos la 
recuperación de niveles originales y molduras de las basas de las 
pilastras, columnas o jambas. 

1. Herramienta y equipo: marro, maceta, pico, cincel, pala, 
cuchara, cucharilla y carretilla de llanta de hule neumático. 

11: Procedimiento de ejecución. Se hace la demolición de los 
pisos por medio de marro, pico o maceta, cuando el proyecto 
determine el retiro total de los mismos. Cuando se trate de liberar 
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pequeñas áreas deterioradas, esto se hace con maceta y cincel, 
teniendo cuidado de no dañar las zonas en buen estado. 

El retiro del escombro resultante de estos trabajos, se ejecuta 
por medio de carretilla hasta una distancia horizontal o vertical de 
veinte metros, hasta el camión y una distancia de 10 a 20 
kilómetros. 

111. Forma de medición y pago. Se hace por superficie, 
tomando en cuenta el metro cuadrado. 

5.6.1.3 L1BERACION DE CANTERlA EXFOLIADA Y 
PULVERIZADA EN CORNISAS. 

DEFINICION. En secciones de las cornisas donde la cantería 
presente degradación irreversible con grado avanzado de 
exfoliación o pulverulencia al grado de haberse perdido la 
molduración u ornamentación. 

En El Portalito no hay piezas de cantera labrada con trabajo de 
ornamento complicado, se tienen cornisas de moldura sencilla, 
que solo han perdido ligeramente su perfilado en las aristas, 
siendo necesario un trabajo de moldeo solamente. 

En general si se tuviera un sillar con oramentación o 
molduración, se procede hacer una evaluación cuantitativa y 
cualitativa del grado de alteración de la pieza, para determinar la 
liberación o la consolidación. En el caso que se decida por la 
consolidación, esta bien se puede realizar en el sitio, o en el 
taller. 

Cuando se decide por la liberación, en la sustitución de la 
pieza se tienen dos criterios, el formal yel volúmetrico. 

En el formal se reproduce color, aspecto, textura y foma igual 
al original, en el segundo se afronta simplemente la 
reconstrucción volumétrica prescindiendo de la textura. 

1. Material y equipo: anadamios tubulares, cinceles de cantero 
y maceta de cinco libras. 

11. Procedimiento. Las piezas de cantería muy dañada deben 
retirarse una vez que se ha delimitado el área por abrir caja 
buscando la coincidencia con las juntas del aparejo, se deúmita la 
parte dañada por remover con un cincel delgado y afilado. Se 
procede al desbastado con cincel ancho en forma de abrir caja 
Debe tenerse cuidado de que el tamaño de la caja no afecte las 
piezas contiguas. De así requerirse se debe troquelar las piezas 
de hiladas superiores con estacas de madera. 



5.6.1.4 UBERACION DE MUROS. 
DEFINICION. Es el concepto de trabajo consistente en el 

retiro de áreas de muro agregadas o en mal estado, en el interior 
o exterior del edificio. 

El proyecto de restauración define que muros agregados no 
tienen significado para la estructura original del inmueble, los 
muros agregados que no permiten una apreciación total de los 
espacios originales y cuales son factibles de oonservar en razón 
del nuevo destino para su aprovechamiento. 

1. Herramienta y equipo; marro, pioo, pala, cucharilla, 
garruchas, barreta, maceta, cincel, carretilla de llanta neumática, 
cuchara, andamios y cuerdas. 

11. Procedimento de ejecución. Se hace la demolición de las 
áreas de muro agregadas o deterioradas, según lo marque el 
proyecto, por medio de marro, cincel y/o barreta, cuidando de no 
dañar áreas adjuntas del edificio. 

En las partes altas, se colocan previamente los andamios 
necesarios para la ejecución del trabajo y se toman las 
precauciones para evitar que el material desprendido dañe otros 
elementos del inmueble. 

111. Formas de medición y pago. Se hace por superficie, 
tamando en cuenta el metro cuadrado. 

5.5.1.5 UBERACION DE CABLES EN FACHADA. 
DEFINICIóN. Cuando existen en las fachadas, sobrepuestos 

o cercanos a ellas, diversos tipos de cableados, tanto de uso 
público oomo parucular, ya sean de energía eléctrica o de 
telefonos, que es necesario o deseable reubicar o eliminar 
según sea el caso. 

1. Material y equipo. andamios tubulares o escalera y 
herramienta de electricista. 

11. Procedimiento: Se procede al retiro de los cables, evitando 
al máximo el dañár los materiales de la fachada a los que están 
sujetos. retirando las abrazaderas, alcayatas o herrajeros oon los 
que estén sujetos sin hacer palanca sobre la cantera cí 
aplanados, sino extrayéndolos en forma lo más perpendicular 
posible, previo aflojado de los taquetes en caso de haberlos, 
este trabajo se hace oon personal especializado y con 
conocimiento de intervención de la Comisión federal de 
Electricidad o de la compañia de telefónos. Los cables son 
reubicados, en lugares lo menos visibles que sea posible, 
debidamente clasificados y ordenados y de ser posible 
confinados en duetos. 
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5.6.1.6. UBERACION DE MUROS DE TABIQUE 
INTERMEDIOS. 

DEFINICION. Cuando existan muros de tabique que deben 
ser liberados oon objeto de volver a reintegrar en su lugar los 
muros originales o simplemnte restituir los espacios originales. 
Como se desconoce a cienc'la cierta que tanto están 
desempeñando una función estructural de carga, deberán 
apuntarlse las techumbres cuidadosamente con objeto de recibir 
provicionalmente el área de carga tributaria que puedan recibir 
del entrepiso, hasta que esta función sea desempeñada por el 
nuevo muro de cal y canto que va a reintegrarse, o reintegrar el 
apoyo necesario. 

1. materiales y equipo. Andamios tubulares, herramienta de 
albañil y de carpintero de obra negra, vigas de 4 x 8. 

11. Procedimiento. Se abren los mechinales en el muro a cada 
90 centímetros de aproximadamente 25 x 12 cm, con objeto de 
permitir el paso de dos polines perpendicuales de 4 x 4x 80 cm o 
lo que la dimensión de maniobra permita, los cuales deberán 
troquelar firmemente contra el elemento portante del entrepiso, 
sea este losa, viga, trabe ° vigueta, checando cuidadosamente 
su área de oontacto, estos polines se recibirán por ambos lados 
del muro con pies derechos formados por vigas de 4 x 8 
encuatadas, unidas con flejes, las cuales a su vez deberán de 
descargar sobre otras de la misma dimensión que a su vez 
descansarán sobre el muro de cal y canto ° el piso. Entre las 
rastras y las vigas de deberán introducir polines cortados en 
diagonal por pares, en forma de cuña, que pueda apretarse a 
golpe de maceta. 

Se deberá ir retirando la hilada superior del muro en forma 
alternada, primero un metro dejando el metro sigUiente sin retirar 
yasí sucesivamente, chacando por medio de un nivel de hilo si 
no se baja el entrepiso o techumbre. Cuando se tenga la certeza 
de que el muro ya no carga y que el entrepiso está sostenido por 
los puentes marinos, se puede demoler a marro y cuña el resto 
del muro 

5.6.2 REESTRUCTURACiÓN. 
DEFINICiÓN. Operación necesaria para recuperar la 

estabilidad de una estructura, conforme a sus características de 
forma y diseño original ya sea eliminando las causas generando 
las condiciones para que la transmisión deseable de cargas y 
esfuerzos se restablezcan. 



5.6.2.1. RESTITUCiÓN DE VIGUERfA. 
1. Material y equipo. Vigas de madera de pino de primera, 

tablas de madera de pino de segunda, polietileno, tezontle, 
calhidratada, arena de río, cemento y ladrillo. 

11. Procedimiento. Previamente tratada la madera según 
especificación, se procederá a colocar las vigas nuevas en los 
mechinales existentes de las vigas retiradas. Se emboquillan los 
espacios entre mechinales y se procede a colocar el entarimado 
sobre las vigas. 

Se colocan sobre el entarimado las pelíCUlas de polietileno 
para su protección contra la humedad antes de colocar el retleno 
de tezontie. El relleno de tezontle se apisona y se pone un 
entortado de mortero de calhidratada - cemento - arena en la 
proporción 1 :0.25:4, ya en el entortado se dan las pendientes 
para el desalojo de aguas pluviales. Seco el entortado se coloca 
el ladrillo en fonna de petatillo con mortero calhidratada - cemento 
- arena de la misma proporción. Finalmente se procede a sellar las 
juntas del ladrillo con una lechada de cal hidratada - cemento en 
proporción 1 :0.25 

5.6.3 CONSOLIDACiÓN 
DEFINICiÓN. Es la actividad consistente en devolver la unidad 

de trabajo a todos aquellos elementos estructurales, de 
albañilería y de acabados que han perdido sus características 
unitarias de trabajo, por fracturas, erosiones, disgregamientos, 
efoliaciones o ataques de agentes biológicos. 

Al realizar esta acción se preocurá no dañar los elementos 
constitutivos del inmueble como: pisos, muros, techos y 
entrepisos. 

5.6.3.1. CONSOLIDACIÓN DE PIEDRA. 
CONSIDERACIONES. En la consolidación son vitales las 

características de el consolidante y del material consolidado. En 
el consolidante importa su buena penetración a profundidad y 
distribución interna, su concentración y cantidad de sólidos 
incorporados, su viscosidad, solvente o medio en que se 
disuelve o dispersa, tiempo que requiere de contacto, tamaño 
molecular del consolidante, mecánismo y fonna de 
polimerización, reacción o solidificación, la presión y temperatura 
de trabajo. Det material interesa su porosidad, composición, 
densidad, estado de deterioro, grosor, condiciones ambientales 
en las que se encuentra y la resistencia que requiere para 
continuar ejerciendO su función. 
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Los métodos de aplicación de los consolidan tes en la piedra, 
son por inmersión, aspersión, brocha y con compresas envueltas 
con plástico. 

Entre los consolidantes actualmente aceptados por los 
resultados obtenidos se tienen: 

1.- El OH de Wacker. 
2. - Los acrilicos 
3. - Los acetatos de polivinilo 
4.- La cera de abeja 
5.- La resina darnmar y 
6. - Los hidrofugantes. 

1. - El OH de Wacker. Es un consolidante de piedra a base de 
éster etílico del ácido silíCICO, que contiene un catalizador neutro 
que desarrolla su reacción con la humedad del aire y/o con el 
agua que está adherida sobre las paredes de los capilares y 
poros de la piedra, generándOse un gel de silice (SI02aq) que es 
una sustancia vftrea y como producto secundario etanol, que se 
evapora libremente. La reacción se culmina aproximadamnete 
quince días después de aplicarse, en condiciones climáticas 
normales (20 gradoscentfgrados y 60% de H.R.) 

Terminada su aplicaCión se debe evitar que la piedra reciba 
humedad por lo menos los tres primeros días. La superficie de la 
piedra debe estar limpia, seca, y fría, de lo contrario, el producto 
no penetra o se evapora muy rápido y no alcanza a retenerse 
dentro de la piedra. 

Al utilizar el OH se debe sellar y cerrar el envase que lo 
contiene, por que de no hacerlo el producto reacciona con la 
humedad del aire y se gelificaria. 

Una vez aplicado la apariencia natural de la piedra puede 
variar, en tal caso, éste efecto se puede reducir lavando la 
superficie con un solvente como la acetona. 

El OH presenta un bajo peso molecular que le permite una 
buena penetración en las piedras, no queda pejagoso y por lo 
tanto no se ensucia. No tiene ni genera productos secundarios 
nocivos para la piedra. El gel de silice que produce es de base 
mineral, de const~ución semejante a la de los materiales de 



construcción y resistente a los ácidos y al agua de lluvia. además 
no cierra los poros de la piedra permitiendo que conserve su 
permeabilidad al vapor de agua. 

2.- Los acrilicos. Los polímeros acrílicos son termoplásticos y 
sus propiedades físicas están en el rango medio de los plásticos. 
Sus propiedades más destacadas son la transmisión de luz 
(hasta un 93%). su color trasparente, la facilidad de colorearlo, su 
estabilidad con los colores, su resistencia a la temperatura, a al 
humedad a la abrasión y al fuego, su estabifldad dimensional, su 
buena durabilidad y que no se amarillea con el tiempo. 

Los acrílicos mantienen sus propiedades después de estar 
largo tiempo a la intemperie, característica que los deistingue de 
otros polímeros. Los acrílicos se elaboran básicarnnete a partir 
del metil metacrilato y son distribuidos en forma de solución, 
sólidos, en emulsión y en bloques o placas. 

Paraloid. Bajo éste nombre Rohm and Haas maneja ésteres 
acrílicos de diferentes características, según su composición 
química y condiciones de polimerización; se ofrece en una gama 
amplia de cualidades y especificaciones, adaptables a distintas 
necesidades. 

En restauración se utiliza exclusivamente el paraloid B72, para 
consolidar diferentes materiales, entre ellos la cantera, se usa 
disuelto en xilol, toluol o thinner. 

Este producto se obtiene por la polimerización en 
suspensión y se suministra en el mercado en forma de perlas 
sólodas. En restauración generalmente se emplea a un máximo 
de 20 % para facilitar su penetración. 

Sus características generales son: al 100% tiene un peso 
específico de 1.15 gr/cm3, la viscosidad al 40% en toluol a 30 
grados centígrados va de 500 a 1100 Cps., es compatible con 
las resinas vinil y siliconas, es estable, durable y transparente. 

3.- Los acetatos de polivinilo. Como Mowilith se denomina a 
los termolásticos producidos por Ferwerke Hoechs A.G. y que en 
su mayoría son acetatos de polivinilo. 

El acetato de polivinilo parte del monómero de acetato de 
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vinilo líquido, que se obtiene de la incorporación catalítica del 
ácido acético, al acetileno (etileno), ya sea en fase líquida o 
gaseosa. Actualmente se obtiene por el fraccionamiento térmico 
del diacetato de etileno a aproximadamente 135 grados 
cetígrados, recultanto también el ácido acético. 

La polimerización del monómero de acetato de vinilo, puede 
ser de cuatro formas, que según sean. se les denomina al 
mowilith abtenido de ella, así si es por bloque, se le llama mowilith 
sólido, por suspensión, mowilith en perlas, por dispersión, 
mowilith en emulsión y si es en solución, pUede ser homo o 
copolfmero 

la forma sólida en perlas afrece la ventaja de poder disolver al 
polfmero en el solvente o solventes, que se desee y al 
porcentaje necesario. Sus propiedades mecánicas se pueden 
alterar por la acción de la temperatura, la humedad o por los 
residuos de solvente, que quedan en el interior del producto. El 
mowilith llega a absorber hasta un 3% de agua si se expone 
prolongadamente. 

Su uso más común es como formador de películas, adhesivos 
de cuero, papel, tela, madera, en pinturas y barnices y como 
material base para obtener por saponificación al alcohol 
polivínflico. 

4. - Cera de abeja. La abeja de miel Apis millrrera juega un 
papel importante en la producción de miel y cera. La cera es 
segregada por ocho glándulas especiales, localizadas en los 
anillos del abdomen de la abeja obrera, que tiene forma de 
láminillas. La cera es secretada en forma líquida y se solidifica al 
contacto con el aire, formando pequefias escamas 
transparentes, que la obrera colecta con sus patas y mandíbulas, 
para fabricar las celdas hexagonales, donde guardan a las crias y 
a la miel del panal. 

La cera por su naturaleza es de color blanco, pero por su 
coloración y composición, puede variar según la especie, 
hábitos, alimentación e impurezas que llegan a adquirir las abejas 
en la recolección del néctar de las flores 

La cera se extrae de los panales y luego se pasa por 
centrifugación hasta su fundición y colado, después de deja 



enfriar a la temperatura ambiente y en algunos casos se puede 
blanquear, pero éste proceso no se recomienda puesto que 
llega a degradar la cera. 

La cera de abeja es soluble en éter, xilol, thinner, tOluol, 
esencia de trementina, cloroformo, tetracloruro de carbono, 
sulfuro de carbono, aceites grasos de vegetales y en gasolina 
blanca. No es soluble en aceites minerales a temperaturas 
ordinarias. 

Sus características según Longman J. H. son: su punto de 
fusión va de 63 a 65 grados centígrados, su peso específico es 
de 0.95 a 0.97 gr/cm3, su índice de ácido es de 17 a 24, su 
índide éster va de 70 a 79, su número de saponificación es de 
88 a 102, el índice de yodo es de 8 a 11, presenta un material 
saponificable de un 50 a 56% y el valor de hidroxil es de 15.2. La 
composición química de la cera de abeja es la siguiente: 

Está conformada por una mezcla compleja de ésteres 
presentes de un 70 a un 80%, los cuales, son de cadena larga y 
los ésteres simples, como el paimitato de miricilo y el ácido 
cerótico libre, se hallan en la parte de la cera que funde entre los 
59 y 67 grados centígrados. 

De un lOa 16% de hidrocarburos, que en su mayoría son 
alean os, con una pequeña cantidad de parafina y también están 
acompañados de dioles, colesterol y pigmentos de polen. 

de un 12 a un 15% de ácidos, de entre los cuales el 14% son 
libres y un 30% son ácidos combinados. El ácido predominante 
es el pálmico y de los ácidos libres el más abundante es el 
tetracanóico, con un 31 %, el plamítico con un 16%, junto con eí 
hexacosanóico, con un 31 % Y un 8% de actacosanóico. Además 
parece haber ácidos como el hidroximirístico y la lactona de w -
mirístico, que funden entre los 33 y 34 grados centígrados. 

El alto contenido de los ácidos hidroxilados, como las 
lactonas, ocasiona un 71 % de ésteres en la cera de abeja y una 
cantidad variable de alcoholes ceríferos, que se oxidan con la 
acción atmosférica y ésterifican duplicando la longitud de la 
cadena de hidrocarburos, incrementándose el punto de fusión. 

5.- Resina dammar. Esta resina se ocupa conjuntamente con 
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la cera de abeja, para incrementarle su adhesividad y su punto de 
fusión; Plenderleith recomienda una mezcla de hasta un 50% de 
resina dammar con la cera de abeja para utilizarla como 
consolidante. 

La resina dammar se extrae de los árboles del género Hopea, 
Shorea y Balano Carpeus, que en total suman 55 especies 
diferentes, que crecen en los estados Malayos, en Sumatra y en 
otras islas Holandesas de las Indias Orientales. Estas resinas se 
exudan de la corteza de los troncos y ramas gruesas de los 
árboles vivos; el exudado al contacto con el aire se seca en forma 
de volutas de diferentes tamaños, que luego son recolectadas 
por el hombre para su comercialización. 

El que la res'lna dammar se extraiga de tantos árboles 
distintos, implica que ésta resina no presenta en todos los casos, 
caracteristicas iguales, ya que comúnmente, llegan a existir 
pequeñas diferencias que las distingen unas de las otras, más 
sin embargo, en el uso comercial se clasifican y agrupan en un 
sólo tipo de resina, conocido por generalidad como dammar. 

las volutas de resina dammar son semitransparentes, de color 
blanco amarillento, con un peso especifico de 1.04 a 1.12 grl 
cm3, su punto de fusión es entre los 120 grados centígrados y 
su punto de reblandecimiento es de 65 grados centígrados. 

La composición química de la resina dammar es: 40% de 
ácido alfa dammareseno, 23% de ácido dammarófico, que es un 
ácido di básico y un 22.5% de ácido beta dammar reseno. 

Su acidez es de 2 a 4, su punto de fusión va de 85 a 120 
grados centígrados y pese a que es una resina blanda, es muy 
frágil. es soluble en los hidrocarburos, en los solventes clorados, 
en éter, xolol, toluol. thinner, gasolina blanca, esencias, aceites y 
parcialmente en alcoholes. 

6.- Hidrofugantes. Actualmente los hidrofugantes más 
empleados para la piedra son los productos de silicio - orgánicos. 

Los solubles en agua o agua y alcohol son el alcali - a~ 
quilsiliconatos o sus mezclas con solicalos. Los solubles en 
disolventes orgánicos como las bencinas y alcoholes, son: 

al Resinas de soliconas (alquilpolisiloxanos, polisiloxanos) 
b) Alquilacoxisilanos (silano) 



c) Alquílalcoxisiloxanos oligoméricos (síloxanos) 
d) Alquilalcoxiloxanos poliméricos. 

Se aplican además mezclas entre éstos con resinas orgánicas 
(metacrilatos), jabones metálicos (estearatos), ésteres de ácido 
silícico. ésteres de IRanio y otros. Según su separación se 
dividen en: 

a) Siliconatos. Son solubles en agua o mezclas de alcohol y 
agua, son attamente alcalinos, una vez aplicados reaccionan con 
el dióxido de carbono del aire y forman un sílano reactivo, que 
puede reaccionar con el material de construcción, quedando 
unido qufmicamnete a él o reaccionar consigo mismo, 
trasformándose en un polisiloxano o resina de silicona. Se 
utilizan para hidrofugar tejas, hormigones porosos y yeso, ya que 
a veces forman una capa blanca. 

b) Resinas de silicona. La resina de silicona se encuentra 
disuelta en un solvente orgánico, una vez aplicado se evapora el 
solvente y queda la resina; son buenos para materiales altamente 
alcalinos. Tiene buen efecto penetrante y es resistente al alcalis 
por tener grupos orgánicos más largos. 

c) Sil anos. Por tener moléculas más pequeñás que las resinas 
de silicona, su penetración es mayor, se diSlUelven en bencinas, 
aromáticos o a1chol, el silano podrá reaccionar con el material de 
cosntrucción o se condensará absorbiendo humedad del aire, 
para así formar, la resina de siliconas y habrá como residuo 
alcohol, que se evapora. No es resistente a los alclis, se le debe 
agregar grupos a1quil - largos y es muy vólatil. 

d) Alquilalcoxiloxanos aligoméricos. Tienen buena capacidad 
de penetración por tener un tamaño molecular pequeño. se 
puede aplicar sobre bases húmedad y se puede disolver en 
alcoholes sin agua. reaccionan con la humedad en presencia de 
un catalizador y no es muy volátil. Une las ventajas de la resina de 
silicón y las de los ilanos, sin sus respectivos inconvenientes. 
Para hacerlos resistentes a los alcalis se puede aplicar con un 
siloxano con grupos alquil largos para piedras con productos 
metálicos. 

e) Alquílalcoxisilanos poloméricos, Al aplicarse reaccionan con 
la humedad desdob'lándose los grupos alcoxi, tienen un gran 

96 

tamaño molecular y su penetración es menor que los silanos o 
siloxanos oligoméricos y para incrementar su reSistencia a los 
a1calis, se les agrega grupos alquil largos. Sin embargo, pese a 
que reaccionan con la piedra, son más resisntentes a la 
alclalnidad los productos de alto peso molecular que no llegan 
hacerlo. 

Las siliconas, Estan entre las sustancias inorgánicas puras y 
las orgánicas puras, poseen una estructura básica inorgánica 
semejante a la del cuarzo (8102) a la cual están unidos grupos 
orgánicos. que son los que aportan el efecto hidroperlante. 
Actuan en las paredes de los poros y capilares de los materiales 
de construcción. La parte inorgánica se une al material de 
construcción y los grupos orgánicos forman una barrera 
hidrofugante sobre las paredes de los poros. Así, la 
inpermeabilización se logra evitando la humectación y no el 
sellado de los poros, variándose el ángulo de contacto a más de 
90 grados. 

f) Emulsiones de resinas de síliconas y siloxano. Mediante 
emulsionantes y estabilizadores se obtiene una emulsión de las 
resinas de silicona (insolubles en agua). Estas emulSiones se 
utilizan como aglomerantes para pinturas a base de siliconas o 
directo como hidrofugantes. 

g) Microemulsiones de siliconas. Son líquidos que no 
contienen ni agua, ni disolventes, si se disuelven en agua se 
forman m icroemulsiones de partículas muy pequeñas (micelas) y 
se puede utilizar en todos los campos de hidrofugación. 

h) Productos pulverizados. Se aplican como aditivos 
hidrÓfugos para morteros de cal y cemento, son diversas resinas 
de siliconas contenidas en un portador inorgánico pulverizado. 

5.6.4. RIBETEO. 
DEFINICióN. Es la consolidación perímetral de los aplanados 

de mezcla de cal que sirven de recubrimiento a los muros. 
1. Materiales y herramienta. Cal de piedra, arena fina de río, 

. aditivo (adibond) y cemento. Bisturí, espátula, cuchara y artesa 
11: procedimiento de ejecución: Se recomienda 

perfectamnete el aplanado con bisturí o exacto, después de 
haberse asegurado de la buena situaCión del aplanado 
(inyección o velado). Se procede a poner la pasta de color similar 



al de los aplanados existentes en los muros, de preferencia 
utilizando una pequel'ia espátula, con una inclinación no mayor 
de 45%. Las proporciones son las siguientes, cal de piedra 6 
kilos, arena fina y limpia, 12 Ittros, cemento 1/4 Kg (un puño). La 
arena debe ser de rfo y estar perfectamente lavada y cernida. 
estas proporciones dan aproximadamente un bote de 18 litros 
de material. La proporción aproximada es, cal - arena, 1:3 

Dentro de las pruebas, tolerancias y normas para esta 
actividad, se evita siempre que el ribeteo sea hecho con una 
proporción mayor de cemento a la especificada, ya que las 
resistencias y dilataciones del materail son diferentes, 
abacionando un deterioro del aplanado original. 

111. Formas de cuantificación y pago. El ribeteo de aplanados 
se podrá estimar por metro lineal. 

5.6.5. RESTITUCiÓN 
DEFINICióN. Reposición de elementos estructurales .0 

formales que por la acción del tiempo se encuentran, en mal 
estado de conservación o desaparecieron, pero que existen 
evidencias de sus características o dimensiones, así como el 
lugar de ubicación original. 

5.6.5.1. RESTITUCION DE PIEZAS DE CANTERA. En 
cornisas, remates, columnas, pretiles o arcos. La reintegración 
de elementos deberá ser conservando su diseño tanto de 
despiece como de perfilado. La estereptomía corresponderá al 
sistema original aplicado al monumento. Antes de iniciar la 
operación se realizarán las plantillas y dibujos de detalle. 

1. Material y equipo: cantería de color, textura y dimensiones 
semejantes a las originales (cantería de igual calidad), 
herramientas de cantero, taladro con benbiquf de mano o 
eléctrico (no de percusión), broca de carborundum o tugsteno, 
espigas de latón, pegamento epóxico y cal apagada. 

11. Procedimiento. En esta especificación se tienen varios 
casos: de fragmentos pequeños, relativamente grandes o 
pesados, originales, hallados cerca del elemento mutilado y 
fragmentos de manufactura nueva. 

Los fragmentos de masa relativamente pequeños con 
respecto al elemento mutilado, pueden ser restitufdos a su sitio 
usando pegamento ep6xico y resanando las rendijas con pasta 
de cal y polvo de cantera similar. 

Los fragmentos de masa relativamente grandes deberán ser 
restituidos utilizando en las caras expuestas a la fractura, taladro 
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con berbiquf de mano o eléctrico, pero no de percusión 
(rotomartillo) y la broca señalada. Dichos taladros se introdUCirán 
con espigas de latón o acero inoxidable. Se prohiben las espigas 
de hierro, porque este material contiene fierro, que tiende a 
oxidarse manchando la piedra, expandiendose con los cambios 
de temperatura al formar cristales y tronar los materiales, en este 
caso la piedra. 

5.6.5.2. RESTITUCiÓN DE RELLENOS Y ENTORTADOS 
PARA DAR PENDIENTES. 

l. Material y equipo. Tezontle ligero de 38 mm, cal, arena de 
mina, agua, herramientas de albal'iil y garrucha. 

11. Procedimiento. Uberaci6n de entortados y/o enladrillados 
existentes en cubierta de azotea, procediendo a revisar los 
rellenos existentes con el fin de determinar la posibilidad de su 
reutilización parcial de estos materiales. Habiendo liberado el 
relleno existente, se colocarán maestras para determinar el 
espesor del relleno, conforme al estudio y planteamiento de 
nuevas pendientes y desagues del inmueble. Se tiende el 
material de relleno que será a base de una mezcla de cal - arena -
tezontle ligero de 38 mm de espesor (1 :3:6), apisonándolo con 
un pisón cuadrangular de madera para evitar consolidaciones o 
acomodos posteriormente del amterail :deberña dejarse secar 
antes de colocar sobre ellos el entortado y posteriormente el 
enladrillado si lo requiere el proyecto. 

5.6.5.3. RESTITUCióN DE JUNTAS EN APAREJOS DE 
CANTERlA. 

DEFINICIÓN. Reposición de junta entre sillar y sillar de 
cantería cuando ésta se ha perdido o se encuentre floja y 
despegada. Posteriormente al rejunteo se limpia el área contigua 
de cualquier residuo o chorreo de mezcla para evitar se manche 
lacantera. 

1: Materiales y equipo: cal de preferencia apagada, polvo de la 
misma cantería tamizado, aditivo tipo latex (sika latex, duro latex o 
similar), alcohol, agua, jeringa de veterinario de 20 cm. perilla de 
hule, gancho de alambre o alambrón, cuchara chica de albañil, o 
espátula, andamiaje tubular, tablones, etc. 

11. procedimiento: Se retirán las juntas flojas con gancho de 
alambre o cincel delgado, posteriormente se limpia 
sopleteándose por medio de aire comprimido o perilla de hule, 
una vez libres de polvo se humedece la junta con una mezcla de 
cal polvo de cantería cernido yagua 1:4, añadiendo el aditivo 



latex al 10% proporción volumética. La junta deberá terminarse 
en absoluta similitud a la original. 

5.6.6. REINTEGRACióN. 
DEFINICióN. Recolocación de elementos estructurales o 

formales que por alguna razón se encuentran fuera de su lúgar 
original. 

5.6.6.61. REINTEGRACióN DE PISOS DE DUELA 
1. Material y equipo: herramienta de carpfntero, madera de 

cedro y/o pino de primera calidad, duela común machimbrada, 
con un espesor mfnimo de 2.5 cm con un ancho máximo de 10 
cm y polines de 10 xl O. 

11: Procedimiento. Después de haber detectado y rescatado 
los niveles originales de piso se procede a colocar como base los 
polines de 10 x 10 cm, para posteriormente asentar la cama de 
duela, se revisa que queden perfectamente sólidos y separados 
cada uno por dimensiones iguales, de tal manera que sea 
efectiva la cámara de aire. se colocan, en los extremos, 
respiraderos o bajo drenes para asegurar la buena conservación 
de madera, la cual debe estar protegida, previamente, con dos 
manos de aceite de linaza que contenga un 10% de 
pentaclorofenol. 

Como acabado final se da una mano de resina acrmca para 
endurecer la madera, y dos manos de barniz aplicado con brocha 
de pelo de muñeca. 

5.6.6.2 REINTEGRACIÓN DE GARGOLAS. 
DEFINICIóN. La colocación de gárgolas se hace en función 

de la recuperación de niveles de desague original. Se 
comproborá el buen funcionamiento del elemento, que estará 
fechado para su identificación correpondiente. 

1. Material yequipo. herramienta de cantero, cantería de igual 
calidad a la existente y mortero de cal - arena- cemento. 

11. Procedimiento. Una vez consolidadas las salidad de 
gárgolas en los pretiles, se procederá a integrar la pieza 
completa, la cual deberá ser de cantera y siguiendo las 
dimensiones y diseños de los vestigios existentes. Se 
comproborá el empotramiento o fijación que deberá tener la 
pieza con mortero para consolidación de muros de mampostería. 
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5.6.6.3. REINTEGRACióN DE PISOS FALTANTES 
ORIGINALES. 

DEFINICIÓN. El resultado de las calas arqueológicas 
determinará el procedimeinto a seguir tanto para los materiales 
de acabado en pisos como para los niveles. 

1. Materiales y equipo. Herramienta de cantero, herramienta de 
albañil y de carpintero, materailes de acabado, según calas y 
vestigios originales. 

11: Procedimiento. Se restituyen los faltantes de pisos y/o 
paVimentos conservando los niveles originales y deformaciones 
que por defectos del tiempo se presenten. 

El sistema de colocación será igual al procedimiento 
constructivo y diseño de los materiales originales. 

5.6.7. MOLDEOS SOBRE ELEMENTOS DE CANTERA 
DEFINICIÓN. El moldeo de debe hacer cuando el faltante por 

reintegrar en la cantería es demasiado pequeño y no justifica el 
injerto de piedra. 

l. Materiales y equipo. Cal de preferencia no hidratada, polvo 
de la misma piedra donde se va aplicar el moldeo, aditivo tipo 
latex (sika latex, duro latex o similar), alambre de latón calibre 18, 
taladro y herramienta de cantero. 

11: Procedimiento: Una vez hecha la caja sobre el elemento de 
piedra que se va a resanar, se practicarán sobre el fondo de ésta, 
perforaCiones hechas con taladro de alta velocidad (no de 
percusión), lo suficientemente justas como para empotrar en 
ellas a presión alambre de latón de las dimensiones apropiadas 
para formar una ancla, sobre ella se aplica la mezcla hecha con 
polvo de cantería, cal, latex y se moldea siguiendo la sección de 
moldura o de paño de la piedra. 

5.6.8. REINTEGRACIÓN DE ELEMENTOS EN CANTERlA 
DEFINICIÓN. Se utiliza el mismo tipo de cantera que está 

colocada en el inmueble, de preferencia ya "asoleada" con 
objeto de evitar agrietamientos. 

/. Material y equipo. Canterfa similar a la existente, herramienta 
de cantero, alambre de latón, pegamento epéxico para piedra y 
andamios tubulares. 

11 Procedimiento. Se talla la pieza por colocar sacando la 
molduración u omamentación de las piezas originales que se 
tiene por similitud, sacándose su plantilla y afinándose lo más 
posible antes de ser colocadas. Una vez hecha la caja se colocan 



las andas de alambre de latón o espigas y se pega la pieza con el 
epóxico según instrucciones del fabricante (proporciones de 
reactivos, tiempo de secado, etc.), una vez fraguado el 
pegamento y estando la piedra solidamente colocada se hace un 
último tallado o pulido fino y acto seguida el rejunteo con mezcla 
de cal, polvo de piedra y latex. 

5.6.B.l.REINTEGRACIÓN DE MUROS DE CAL Y CANTO. 
CONSIDERACIONES. En virtud de tener esta reposición de 

muros un carácter estructural y ser uno de sus objetivos devolver 
su trabajo homógeneo a la estructura original se debe proceder 
muy cuidadosamente tratando de dar a estos muros las 
caracteristicas mecánicas de transmisores de esfuerzos. 

1: Materiales y equipo. Piedra similar a la de los muros 
originales, cal, arena cernida, andamiaje y herramienta de albañil. 

11: Procedimiento. En primer instancia se descubre el muro de 
planta baja y se procede a descopetear cuidadoamente la corona 
con objeto de dejar una superficie irregular que permita el amarre 
o entreverado de la mamposteria nueva. Se iguala el muro con 
las mismas dimensiones que el original y su mismo tipo de 
mamposteo. La mezcla por usarse será cal, arena, proporción 1:4 

Al llegar a la parte superior de muro se acuña este con laja o 
piedra delgada de manera que reciba el entrepiso y no queden 
huecos entre este y la corona del muro. 

5.6.9. REJUNTEO. 
DEFINICiÓN. Es la actividad por medio de la cual se vuelve a 

reintegrar la mezcla que se ha perdido en las juntas de las 
mamposterias. 

Las mezclas para los rejunteos pueden ser de los siguientes 
materiales: cal -arena, cal-arcilla, cal-arena-arcilla y cal arena 
adibond. 

1. Materiales, herramienta y equipo. Los materiales 
dependerán del tipo de mezcla que se seleccione de acuerdo a 
la que exista en el área de trabajo. Artesa, cuchara de albañil y 
bote. 

11: Procedimiento de ejecución. Se limpia la superficie 
removiendo el material suelto y el polvo, se humedesé la 
superficie que se va a rejuntear, se aplica el mortero 
seleccionado proporción 1:4, presionándolo para que penetre 
perfectamente. 

111. Forma de cuantificación y pago. El rejunteo se estima por 
metro cuadrado, con aproximación al décimo. 
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5.6.10. INTEGRACiÓN. 
DEFINICiÓN. Actividad consistente en incorparar elementos 

nuevos al ednicio, en su estructura, albañería, acabados, 
instalaciones y complementos. Estos nuevos materiales o 
elementos deben ser de carácter reversible, integrarse 
armónicamente al conjunto, distinguirse de las partes originales y 
no dañar la estructura, acabados originales o las características 
formales u ornamentales. 

5.6.10.1. INTEGRACiÓN DE VIGAS DE MADERA. 
. DEFINICIÓN. Es el concepto de trabajo consistente en volver 

a colocar vigas de madera nuevas en las áreas de donde se 
retiraran las deterioradas. Este trabajo se ejecutará tanto en 
entrepisos como en techumbres. La finalidad de estos nuevos 
elementos es devolver al inmueble sus características 
estructurales y visuales. 

1.- Materiales, herramientas y equipo: vigas, aceite de linaza, 
cal apagada en obra, agua. insecticida líquido (pectáclorofenol), 
aguaarrás y arena, cincel, andamios, garrucha, cuerdas, pala 
cuchara, artesa, pico, serrucho y bote. 

11. Procedimiento de ejecución. 
-Se aplica una desinfección y protección a las vigas según lo 

indicado en la especificación correspondiente. 
-Ya realizada la desinfección y protección de cada una de las 

vigas se procede a su colocación, asentándolas en las áreas de 
mechinales para lograr su exacta ubicación. 

-Para subirlas hasta el lugar correspondiente, se hace uso de 
los andamios garruchas y cuerdas. 

-Las áreas de empotre de cada uno de los elementos, serán 
recalzadas, asentadas y perfiladas, según se indique en las 
especificaciones de recalce y aplanados. 

-La colocación de estos elementos será estrictamente a nivel 
y reventón. 

I-La sección de. las vigas deberá ser de las mismas 
dimensiones que las originales. 

-En el caso de todo un techo de Viguería, podrá cambiarse las 
medidas de las vigas originales, Siempre y cuando satisfagan las 
condiciones de carga estructural. 

-El nivel y la altura será el mismo que el de las vigas originales. 
-Ningún elemento se colocará sin haber recibido protección y 

curado. 
-Se respetará el sentido de colocación de los elementos. 



111. Forrnas de medición y pago. Se hará por pieza (en su caso) 
y por metro cuadrado. 

5.6.1.1. MANTENIMIENTO. 
DEFINICiÓN. Trabajos menores y periódicos tendientes a 

evitar dallos mayores, propiciando asf el buen estado de 
conservación del monumento. 

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO. 
a) Limpieza de viviendas, pasillos, zaguán y escaleras; diario. 
b) Limpieza de azoteas y gárgolas; una vez al mes. 
c) Revisión del estado de conservación de muros, pisos y 

azoteas; una vez al año (como minimo) antes de la temporada de 
lluvia. 

d) Impermeabilización en azoteas; cada dos aIIos ó antes si 
estuviera en mal estado. 

e) Pintura en aplanados exteriores y aplanados interiores; 
cada dos aIIos, cada cinco a~os. 

f) Reposición de faltantes en todo el edificio; en cuanto se 
detecte su pérdida o mal estado. 

g) Pintura en herrerfa y carpintería; cada dos años, o antes si 
estuviera en mal estado. 

h)Limpieza de tinacos y cisternas; minimo una vez al año. 
i)Revisión de Instalaciones hidraúlicas, sanitarias y eléctrica; 

cada cinco años. 

5.6.12. LIMPIEZA DE CANTERlA 
DEFINICIóN. Es el proceso por medio del cual se pretende 

eliminar todos aquellos elementos ajenos a la piedra que son 
contraproducentes y mantener los que de alguna manera 
protegen y conservan su estado de equilibrio con el medio 
ambiente circundante. 

La limpieza debe ser controlable, graduable y selectiva, no 
debe producir material dañino o corrosivo a la piedra, ni 
modificaciones, microfracturas o una abrasión que aumente la 
porosidad superficial o desintegre a la piedra. 

Existen diferentes maneras de realizarla dependiendo del 
tipo de problema por atacar. 

En la limpieza mecánica se utilizan abrasivos de rotación, 
puntas de carborondum de varias formas, cepillo de plástico (el 
de metal no se recomienda), lijas, rascados, cincel o escalpelo 
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accionado con la mano y bisturi o navajas. 

También es común la limpieza de grasa y repintes o grafitis de 
distintos tipos de pintura con solventes orgánicos, según lo que 
halla que retirar, entre los más utilizados están el thinner, el xilol, 
éter, toluol, benceno y el alcohol. 

La limpieza también se puede realizar con ultrasonido o con 
rayo lasser, en éste último la radiación es absorbida por la costra 
negra y al descubrirse la piedra más clara, refleja al rayo y no la 
lastima. 

ELIMINACiÓN DE MUGRE Y GRASA. 
GENERALIDADES 
Limpieza general. 
l.-Materiales: jabón neútro, agua y solventes. 
Herramientas y .equipos: cepillos de extle, brochas, 

mangueras y botes. 
II.-Procedimiento de ejecución: 
-Es recomendable para manchas de mugre y grasas el uso de 

un solvente como la gasolina blanca. 
-Limpieza con agua blanda y con jabón neútro. 
-Frotar con cepillo de ixtle y enjuagar con agua. 
Se harán pruebas para saber si existe deterioro por sales. 
La limpieza de deberá hacer con cepillos de cerdas suaves, 

evitando hacerto con cerdas de metal. 
III.Forrnas de cuantificación y pago. 
La limpieza se podrá cuantificar por metro cuadrado. 

5.6.13.PINTURA A LA CAL. 
DEFINICIÓN. La pintura es un tratamiento que se aplica sobre 

las superficies de acabado, para protección, limpieza y 
decoración de los elementos. 

Las pinturas constan generalmente de dos partes: los 
pigmentos y el vehículo. 

Los pigmentos son materiales colorantes sólidos finamente 
molidos y que, una vez preparada la pintura, se encuentran en 
ella en estado de dispersión: son elementos no volátiles. El 
vehículo es la parte líquida que contiene una cierta porción de 
substancias volátiles, las que, al evaporarse, permiten que los no 
volátiles se depositen, formando la llamada película o capa de 
pintura. 

Los vehículos imprimen las cualidades de adherencia, brillo, 
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flexibilidad, resistencia y facilidades de manejo y aplicación a las 
pinturas, en tanto que los pigmentos proporcionarán las 
características de color y recubrimiento. 

1. Materiales: pigmentos naturales, cal de piedra, agua sal y 
alumbre o sika latex. 

Proporciones: cal de piedra, 25 kgs; agua, 30 Its; alumbre, 2 o 
4 kgs, o sika, 1 11. 

Herramientas: botes de 19 Its, tambos de 200 Its, brochas. 
II.Procedimiento de ejecución: la superficie donde se aplica la 

pintura a la cal, se limpia de polvo o materias extrañas, si son 
necesarios resanes o repoSiciones de apianadOS, éstos se harán 
previamente. 

Preparación: se mezcla el agua y la sal y posteriormente a esta 
solución se le agrega cal, enseguida se agregan mezclando en 
otro recipiente alumbre yagua. Ambas soluciones se juntan 
agregando el color de pigmentos naturales. 

Recomendaciones: 
-No se deben aplicar más de dos manos. 
-SO litros rinden aproximadamente 30 m2. en dos manos. 
-Se aplica con aspesor, brocha de ixtle o rodillo. 
-La integración de color se hace precio estudio de las 

muestras de pintura y analizadas en un laboratorio. 
-Se recomienda el uso de cal de piedra. 
-El alumbre, nopal o sika latex es para impermeabilizar. 
-Las sales son para fijar la cal. 
-Se haran pruebas de los tonos sobre los muros y se 

observarán éstas una vez que se hayan secado. 
-se usará la cantidad de agua necesaria para obtener un 

producto fluído. 

5.6.14.IMPERMEABILlZACIÓN CON ALUMBRE Y JABCN. 
DEFINICIÓN. La impelTlleabilización es el tratamiento 

protector que se da a los diferentes elementos constructivos, 
con objeto de preservarlos de la húmedad, impidiendo el paso 
del agua y otros líquidos o vapores. 

A) Atendiendo a los prOCedimientos utilizados, la 
impermeabilización se pUede clasificar, a título enunciativo, pero 
no limitativo, en los siguientes tipos: 

a) Impermeabilización integral. 
b) Impermeabilización por membrana. 
c) Impermeabilización por aplanados. 
d) Impermeabilización por capa. 
B) Cuando se especifiquen productos patentados, se 
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observan las recomendaciones del fabricante. así como las! 
indicaciones del proyecto. 

C) En el proyecto se indicarán los lúgares que se deben 
proteger, el tipo de impeabilización y las características de los 
materiales que deberán utilizarse. 

D) La superficie por impermeabilizar debe estar seca, libre de 
óxidos, grasas, polvo, partículas sueltas u otras materias 
extrañas. 

E) El encargado del proyecto deberá tomar las precaucIones 
necesarias para no ocasionar daños a los elementos 
constructivas próximos a las superficies que deben 
impermeabilizarse. Las reparaciones y reposiciones serán por su 
cuenta. 

I.Materiales: jabón, alumbre yagua. 
Herramientas: escobas, chulo o rodillos, tambos y 

quemadores. 
11. Procedimiento de ejecución. 
Se levanta toda la capa superior de la cubierta, el entortado si 

lo hay, o el enladrillado viejo, desprendiendo todo el material 
húmedo o suelto que se encuentre; se rajuelean todas las 
grietas y fisuras que se encuentren, a base de pedacería del 
mismo meterial (existente en bóVedas); enseguida se colocará 
un enrase con mortero de cal viva y arena, en proporción 1 :4; 
posteriormente se pondrá enladrillado a base de material 
recocido, de la región; por úHimo se impermeabiliza a base de 
jabón y alumbre, según lo siguiente: 500 gr de jabón neutro 
(pastilla corriente) por 6 lis de agua hirviente, 500 gr de alumbre 
por 36 its de agua fría. Ambas substancias deben estar 
perfectamente disueHas con calor de fuego en tambos antes de 
usarse. Se aplican tres capas de cada una de las soluciones con 
intervalos de 24 hrs y alternadas entre sí, empezando con la 
solución de jabón para terminar con la de alumbre. La cantidad 
por aplicar sera tal, que un litro de cada una de las soluciones 
cubra 2.20 metros por cada capa. Toda la superficie por trabajar 
se humedecerá antes de aplicar la primera capa de solución de 
jabón. Se aplica con escoba, chulo o rodillo y hay que tener 
cuidado en su manejo, pues las dos soluciones pueden producir 
quemaduras. 

Pruebas, tolerancias y normas. 
Sobre la superficie enladrillada se aplicará una solución en 

capas, compuestas, una de jabón corriente (castillo) yagua; y 
otra de alumbre - agua, las siguientes proporciones: 460 gr de 
jabón, 5 Its de agua, 75 gr de alumbre por cada 5 lis de agua; 



ambas substancias deben estar periectamente disueltas antes 
de usarse. 

La superiicie deberá estar periectamente limpia y seca, la 
temperatura no deberá ser menor de 10 grados centígrados 
cuando se aplica las soluciones. 

La primera solución üabón yagua) se aplicará a la temperatura 
del agua hirviente, con una brocha chata o chulo, teniendo 
cuidado de que no se forme espuma sobre la superiicie. esta 
mano se dejará 24 hrs para que seque y se endurezca, antes de 
aplicar la de alumbre, que se hará del mismo modo. La 
temperatura de ésta puede ser de 15 a 21 grados centlgrados al 
aplicarse, y se dejará 24 h rs para poner una segunda de jabón; 
las manos de dicha solución se repetirán hasta que la superficie 
se haya hecho impermeable al agua. El alumbre y el jabón, asi 
combinados forman una composición insoluble que lena los 
poros de la superfiqie e impide por completo que el agua penetre 
en ella. 

Si lloviera en el lintermedio hay que volver a empezar, sin 
embargo se recomienda que estos trabajos se ejecuten en 
temporadas que no son de lluvia y que se revise una vez al año. 

III.Formas de cuantificación y pago. 
En la impermeabilización con alumbre y jabón se estimará 

como unidad el metro cuadrado. 

5.6.15.RESTAURACIÓN DE PORTaN. 
Observaciones: si el portón se encuentra aún en buenas 

condiciones, la madera esta reseca y requiere nutrirse, si se han 
aplicado algunas capas de barniz que se ha pasmado y 
escamado, o presenta faltantes pequelios de molduración y se 
requiere estabilizar y limpiar sus herrajes. 

/. Materiales y equipo: solventes, estopa, cuña de pintor, 
trozos de vidrio, madera similar a la del portón, gubias para tallar, 
solución para limpiar metales, pentaclorofenol, aceite de linaza, 
thiner, cera de abeja. 

JI.Procedimiento: Se lava el portón con un proceso similar al 
de lavado de ventanas y puertas de madera y se aplica también el 
mismo tratamiento. Una vez seca la madera se deberán reponer 
las molduras faltantes y los herrajes limpios y estabilizados con 
un tratamiento similar al usado para la herrerla histórica. Las 
molduras por ser de madera nueva deberá igualarse su color con 
un poco de tinta y ser sometidas también a tratamiento. El 
terminado final se hace con cera de abeja licuada en thiner 
calentado en baño maría (esta operación debe hacerse con 
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sumo cuidado por la inflamabilidad del thiner) ya teniendo la 
mezcla ésta debe ser aplicada a la madera con muñeca, hasta 
lograr el acabado deseado. 

5.6.16. APAGADO DE CAL. 
DEFINICIÓN. El apagado de cal es un proceso mediante el 

cual la cal de piedra obtenida de la calcinación de rocas de origen 
sedimentario (calizas) transforma su estado de cal viva a cal 
muerta o apagada a través de un proceso de hidratación, con el 
fin de que pueda ser utilizada como mortero. 

/.Maleriales: cal viva yagua. 
JI.Procedimiento de ejecución. 
La piedra caliza se debe apagar antes que la humedad de la 

atmósfera empiece a obra sobre ella. Para convertir la cal viva en 
cal apagada se debe poner en contacto con el agua y absorber1a, 
se desprenden vapores y calor, se produce un silbido, se 
desquebraja la cal y se convierte en polvo fino, aumentando 
considerablemente su volumen. 

Existen varios métodos de apagado de la cal, pero 
consideramos que en este caso el más conveniente es el 
método ordinario o de aspersión el que consiste en echar agua 
sobre la piedra recientemente calcinada, con cubetas o botes, 
procurando que el ag ua no sea excesiva, pues en este caso se 
efectuarla lo que se llama ahogar la calÑ el agua se debe echar 
en poca cantidad, dejándola producir su efecto y no se removerá 
la aspersión sin que la primera haya sido completamente 
absorbida. 

Se considera bien apagada la cal cuando tiene una 
consistencia pastosa y cuando toda la masa está fria y no 
contenga ningún hueso o paloma. Para comrprobar la calidad de 
la pasta durante el proceso conviene introducir un palo en 
diversos puntos y examinar si la cal se adhiere a él, presentando 
caracteristicas uniformes. Se debe apagar extendiéndola en 
capas, echando el agua de modo que penetre bien por todos los 
huecos, no se dispone la segunda mientras no esté 
completamente apagada la primera. El tiempo de apagado, 
siguiendo este sistema, puede ser inferior a un mes y se puede 
acelerar el tratamiento deshaciendo los terrones de cal de piedra 
con batideras o rastrillos hasta que quede pastosa pudiendo 
utilizarse entonces el material por parte, en plazos de diez a 
quince dlas. 
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Pruebas, tolerancias y normas. 
La principal prueba que debe hacerse es la de comprobar que 

la cal esté completamente apagada, ya que de no ser as!, 
aumentará de volumen en los lugares donde sea aplicada como 
mezcla. 

111. Formas de cuanmicación y pago. 
En el apagado de la cal se estimará como unidad al metro 

cúbico. 

5.6. 17.DESINFECCIÓN y PROTECCiÓN DE MADERA. 
DEFINICIÓN. Es la aplicación de substancias protectoras, que 

dan a los diferentes . elementos constructivos de madera, 
protección y consolidación contra los agentes de deterioro que 
propician transformaciones ffsicas o químicas. 

-Los agentes de deterioro biológico se clasifican en tres 
grupos: 

1. - Autotróficos: organismos vivos. capaces de suministrarse 
su alimento a partir de substancias simples. Son todas las plantas 
superiores como algas y líquenes. 

2.- Heterotróficos: organismos que requieren de la materia 
prima ya elaborada, son capaces de elaborarse su propio 
alimento a partir de substancias simples. Son animales 
superiores y los insectos. 

3.- Sapromos: Son organismos incapaces de prepara sus 
nutrientes a partir de la materia orgánica simple: pero se 
caracterizan por presentarse sobre la materia orgánica muerta de 
lo cual constituyen los elementos constructivos por ejemplo en la 
madera. estos son los hongos inferiores y las bacterias. 

5.6.17.1 ELIMINACIÓN DE AGENTES AUTOTROFICOS. 
DEFINICiÓN. Se conocen como agentes autotróficos los 

arganismos vivos capaces de suministrarse su alimento a partir de 
substancias simples. Pertenecen a este grupo todas la plantas 
superiores, las algas y los líquenes. Estos organismos forman 
parte de los agentes de deterioro biológiCO y corresponden a un 
deterioro en el que se da una transformación física o química. 

1: Materiales, herramienta y equipo. Herbicida Tordon 101 .. 
Aspersor, machete y espátula. 

11. Procedimiento de ejecución. 
al En lo posible, eliminar la fuente de humedad. 
bl Liberación. Se puede liberar por medios mecániCOS 

siempre y cuando no amenace disgregación o inestabilidad. Por 
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medio de herbicida, por ejemplo el Tordon 101 al 10% en agua.1 
Inyectando el mismo producto a gasolina en las rafees. 

c) Utilización de herbicidas. Se sugiere la aplicación de la 
substancia tordon 101 o mata - arbustos; elimina maleza, follaje, 
tallos y troncos. En el caso de que la planta esté m uy atta o sea 
muy resistente se aplica el Ifquido en el suelo, alrededor de la 
base del tronco de la planta. Las proporciones son las 
siguientes: 100 litros de agua por 10 litros de tordo n 101 para 
herbáceas (lel'losas arbustivas). Se trata siempre de evitar dejar 
restos de raíces en las grietas y fisuras. 

111: Formas de cuantificación y pago. La eliminación de agentes 
autotróficos (plantas superioes, algas y IIquenes), se podrá 
estimar por metro cuadrado. 

5.6.17.2. ELIMINACiÓN DE AGENTES HETERETROFICOS. 
DEFINICIÓN. Los agentes heterotróficos son organismos que 

requieren materia alimenticia ya elaborada para poder subsistir, 
son incapaces de suministrarse su propio alimento a partir de 
substancias simples. Corresponden a este grupo los animales 
superiores y los insectos. Estos organismos forman parte de los 
agentes biológicos de deterioro. en el que se da una 
transformación física o química. 

1. Materiales. Insecticidas. 
11. Procedimiento de ejecución. 
a) Este procedimiento tiene como finalidad la eliminación de 

panales de avispas bajo las comisas y las molduras así como los 
insectos y animales inferiores. 

b) Se puede aplicar humo, quitandO el panal y colocándolo en 
otro lugar, o 

e) Se pueden eliminar con insecticidas, las proporciones son: 
el tipo de insecticida seleccionado al 20%, equivalente a dos 
cucharadas en 10 litros de agua. 

Se comprueba que los agentes de deterioro hayan sido 
eliminados totalmente. 

111: forma de cuantificación y pago. La eliminación de agentes 
heterotróficos podrá estimarse por metro cuadrado. 

5.6.18. ELIMINACiÓN DE SALES. 
DEFINICIÓN. La eliminación de sales es una actividad de 

protección de los materiales que han sido atacados y en los 
cuales su deterioro es principalmente físico y químico. 

Entre las sales más comunes se tienen. 



Los cloruros: calcio, sodio, potacio y magnecio. 
Los sulfatos: Bicarbonatos. 
Para el estudio e identificación de las sales solubles se 

procede de la siguiente manera: 
Prueba: agregar a 1 cm3 de agua de lavado, una gota de 

ácido nftrico más una gota de nitrato de plata al 10%, lo cual dá un 
cloruro grumoso que se ennegrese con la luz. es soluble en 
amoniaco. 

En sulfatos solubles agregar al agua de lavado 1 cm3 (una 
gota) de cloruro de bario. dá un precipitado blancuzco. 

En bicarbonatos. saJ en estado sólido más ácido elorh fdrico al 
10%. más 1 cm3 de agua de lavado. debe producir abundantes 
burbujas. 

1. Materiales. herramientas y equipo. Pulpa de papel. agua. 
jabón neutro. mangueras. botes, cepillos de ixtle. 

11. Procedimiento de ejecución: 
a) Se parte del supuesto de que han sido eliminadas las 

fuentes de humedad. 
b) Eliminaeion de sales solubles. cloruros. 
e). Eliminar la sal lavándola con agua blanda 
d) Eliminar la sal por medio de pulpa de papel. realizándolo 

dos veces. 
e) Lavado de saJes. Se recomienda que el agua este limpia. 

no debe ser agua dura. se debe dejar el chorro hasta que 
ablanden las costras, retirar el exceso con un cepillo de ixtle. 

Como norma de deberán aplicar las pruebas preeliminares 
para poder determinar el tipo de sal para que de esta forma se 
especifique correctamente el tipo de intervención. 
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5.7 PROPUESTAS Y CONCLUSIONES. 

5.7.1. PROPUESTAS. 

Considerando la legislación vigente, los 
principios rectores a nivel nacional e internacional a 
continuación de hacen algunos planteamientos que 
permiten la concordancia entre el crecimiento 
urbano y la conservación y protección del patrimonio 
cultural edificado. 

1.- Ampliar la polígonal de Zona de Monumentos, 
propuesta por el centro INAH Hidalgo. Se anexa 
plano con perímetro elaborado por el Centro INAH 
Hidalgo y el propuesto. 

2.- Realizar el catálogo del patrimonio cultural 
edificado, con objeto de determinar que se tiene y 
que se va a proteger efectivamente, dando inicio al 
registro de éste. 

3.- Se recomienda rescatar los terrenos y 
monumentos históricos abandonados o en mal 
estado de conservación (algunos de trascendencia 
en la história de huichapan), designando les usos 
compatibles con las caracterísitcas espaciales 
históricas que les son propias, por ejemplo de la 
casa del Artesano y la casa de Pedro María Anaya. 

4.- Rescatar nomeclatura tradicional de calles y 
plazas. 

5.- Incluir en la actividad restauradorá nacional la 
arquitectura de todo los grupos mencionados, 
incluyendo la vernácula, que en el caso de la 
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población de Huichapan no se cuenta, pero que en! 
otras regiones del Valle del Mezquital esta presente. 

6.-En el caso de los especialistas encargados del 
patrimonio promover el estudio análisis y 
clasificación exhaustiva de la morfología y tipología 
de las poblaciones históricas en sus trabajos de 
investigación, lo que permitirá un mejor 
conocimiento y una mejor conservación y 
restauración de los monumentos históricos. 

7.- Protección de la cruz atrial de cantera del siglo 
XVI, que se encuentra expuesta a inclemencias 
meteorológicas. 

8.- Promover la protección de la cantera 
ornamental y de revestimiento en las fachadas de 
los inmuebles históricos, esto mediante la aplicación 
de encalados o de consolidantes. 

9.- Elaboración de un proyecto de integración 
arquitectónica de la fachada del mercado 
(actualmente presenta una fisonomía discordante 
con el resto de los inmuebles que lo rodean) con la 
tipología histórica de la ciudad ya que por la 
ubiación en el núcleo citadino en la parte posterior 
de la parroquía de San Mateo lo hace muy visible, 
así como considerar a corto plazo su reubiación. 

10.- Uso del suelo. En el núcleo de la ciudad 
histórica deberá conservarse el uso de suelo mixto 
de habitación, comercio y oficinas, evitando el 
crecimiento de éstos dos últimos sobre la habitación. 
Se anexa plano de usos de suelo identificados en 
los diversos recorridos en la población. 



11,- Vialidad y transporte público. Se propone 
transformar en vía peatonal parte de la Av Hidalgo o 
sea el área comprendida al frente del Palacio 
Municipal entre las calles Issac Rivera, al norte y 
Benito Juarez, al sur; la calle Ledezma (cerrada al 
norte del conjunto religioso), la calle Manuel 
González (cerrada al sur del conjunto religioso), de 
esta manera el casco urbano del XVI queda libre del 
tránsito vehícular. El resto de las calles podrán 
continuar con las mismas características de tránsito. 
Esta propuesta evitará la contaminación visual que 
produce sobre todo en la plaza principal el 
estacionamiento de todo tipo de vehículos, así como 
el deterioro físico en los inmuebles y visual en las 
calles, 

12, - La anterior propuesta trae como 
consecuencia la necesidad de estacionamientos 
públicos, los cuales no existen en la ciudad, por lo 
cual algunos de los terrenos baldíos localizados en 
la ciudad podrían convertirse en estacionamientos. 

13.- Para el mejoramiento de la imagen urbana de 
la ciudad se propone la sustitución de los 
pavimentos de asfalto sobre la av. Julián villagrán, 
cuya prolonganción es la av. Hidalgo y av, Pedro 
María Anaya, entre los Parques Julián Villagrán al 
norte y Pedro Ma. Anaya al sur, por adoquines o 
baldosines de cantera combinados con 
empedrados, de esta manera el núcleo donde se 
encuentran los inmuebles de arquitectura 
monumental de la ciudad y donde se propone se 
vuelva peátonal, recuperaran parte de su fisonomía 
tradicional. 
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14,- Respecto al transporte público, puede 
comentarse que si bien actualmente este no causa 
problemas, se está a tiempo de tomar medias 
preventivas adecuadas solicitando vehículos no 
contaminantes (y estar vigilando constantemente 
este punto). Afortunadamente Hu'lchapan cuenta con 
un libramiento que evita que trasportes pesados la 
crucen. 

15.- Infraestructura. Se deberá de promover se 
cumpla lo establecido en el decreto estatal en 
relación a que el sistema de cableado tanto de luz 
como de teléfono deben ir ocultos, con el objeto de 
no contaminar visualmente la imágen de la ciudad y 
de los inmuebles históricos. 

16.- Dotar a Huichapan de un sistema telefónico y 
de electrificación eficiente con mobiliario urbano 
adecuado al contexto. 

17.- Equipamiento y servicios. Se deberá 
fomentar las instalaciones deportivas, de turismo y 
recreo de la ciudad proponiendo, la instalación de 
salas cinematográficas (actualmente no se tiene 
ninguna), restaurantes, así como el aumento de 
áreas verdes, 

18,- La ubicación de la terminal de autobúses, a 
pesar de ser de reciente construcción, se localiza 
muy cerca del área núclear, por lo cual debe irse 
planeando su traslado más hacia el norte de donde 
esta o hacia el sur-este de la ciudad, cerca del 
libramiento de vehículos pesados y por ende del 
sistema regional de comunicaciones hacía México, 
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Querétaro y Pachuca. 

19.- Crear, mejorar y renovar las instituciones y 
mecanismo de representatividad y gestión de los 
habitantes de la ciudad, de los barrios y colonias y 
organizaciones de la sociedad civil, creando canales 
e instancias de participación que permitan la 
pluralidad de intereses y expresiones en la 
preservación de la identidad histórica y en la 
construcción de las ciudades Hidalguenses. 

5.7.2. CONCLUSIONES. 

Como se dijo en la introducción de este trabajo, 
la población de Huichapan, Hidalgo cuenta con un 
gran acerbo de Patrimonio cultural edificado, sobre 
todo del grupo de Arquitectura tradicional, grupo al 
que pertenece El Portalito. 

Los grupos de la Arquitectura monumental, 
. relevante y funeraria no presentan problema, ya que 

por sus características, existe la tecnología, el 
conocimiento y sobre todo las normas jurídicas para 
su conservación, protección y restauración; no asi 
gran parte de la arquitectura tradicional que desde 

'distintas perspectivas se ven como edificaciones 
viajes e inservibles. 

Por experiencia propia e visto como inmuebles 
de este grupo han sido alterados y demolidos sin 
que nada detenga la destrucción, caso por 
mencionar en la misma población de Huichapan es 
el Portal Libertad, ubicado en el paramento sur de la 
plaza principal, edificación del siglo XVIII que genero 
las modificaciónes a la plaza, como se menciona en 
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el capítulo 111 inciso 3.3., este monumento propiedacjl 
del capitan Manuel Gonzales de León, benefactor de 
la población, ha sido demolido totalmente en su 
interior para insertar una construcción de dos niveles 
cuya altura rebasa la de toda la manzana, 
generando alteraciones en los perfiles urbanos de la 
población histórica; lo descrito anteriormente nos 
lleva a reflexionar que sr esto para con este tipo de 
monumentos que podrá suceder con la arquitectura 
tradicional. Para lograr este objetivo considero 
necesario. 

1.- Aplicación y respeto de las leyes y 
reglamentos, respecto a la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, artísticos e 
históricos, sobre todo en lo que respecta a los 
artículos 36 y 51 que privilegian la protección de lo 
revel ante , esto permitirá también ampliar las zonas 
de monumentos, conservar los conjuntos, la forma 
de vida de la poblacion residente y evitar la 
discontinuidad de los monumentos en relación al 
tejido histórico urbano . 

En relación con el proyecto de restauración de El 
portalito. 

2.- Se verificó que la disposición de los espacios 
arquitectónicos originales de El Portalito 
corresponden a la tipología arquitectónica histórica 
de los monumentos de la población, definida en 
torno a crujías alrededor de un patio y que presenta 
materiales y sistemas constructivos del siglo XVIII y 
XIX. 

3.- Se determinó que las alteraciones 
sustanciales que presenta el monumento 



4.- Se verificó que la documentación internacional 
sobre la protección del patrimonio cultural, como lo 
es la Carta de Venecia y de Nairobi actualmente 
siguen siendo vigentes. 
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5.8 GLOSARIO. 

Abrasión,- Acción afecto de desgastar por fricción; 
se tiene abrasivos, como, la arena, el esmeril, piedra 
pómez y el carbono de sodio. 

Algas.- plantas talofitas que se han encontrado en 
sustratos calizos, frecuentemente con briofitos. Se 
extienden sobre la superficie por ejemplo en 
mosaicos, formando una costra dura que retiene el 
polvo y la humedad. Forman humos y su materia 
orgánica es esencial para el desarrollo de otros 
organismos. Los diatomas son las algas más 
extendias y comunes en las superficies de suelos y 
rocas húmedas, 

Alteración,- Modificación o trasformación de las 
características de un objeto debido a su 
envejecimiento, exposición a ciertas condiciones 
ambientales o factores humanos que ocasionan la 
posible degradación del mismo. Hay alteraciones no 
recuperables, como, por ejemplo, las trasformación 
química de ciertos pigmentos, o la mineralización de 
ciertos metales ante agentes corrosivos. Otras 
alteraciones son, las ampollas, la pulverulencia, 
mutilaciones, desprendimientos, etcétera. 

Basalto.- Roca volcánica, por lo común de color 
negro o verdoso, de grano fino, muy dura, 
compuesto principalemnte de feldespato y piroxena, 
y a veces de estructura prismática. 

Bruñir,- Técnica con que se pulimenta un objeto 
de metal, piedra, yeso, revestimientos, etcétera, 
hasta darles brillo. 
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Capilaridad,- Fenómeno que se caracteríza por la 

ascensión de un líquido por canales de muy 
pequeño diámetro (capilares) simplemente por la 
tensión superficial del líquido. Por éste se produce la 
migración del líquidos en los materiales porosos, 
como por ejemplo, la ascensión de agua por los 
muros, y la penetración de los disolventes y colas en 
las capas pictóricas. 

Conservación.- Se entiende como tal al conjunto 
de operaciones y técnicas que tienen como objetivo 
prolongar la vida de los bienes culturales. Para 
conservar los objetos hay dos caminos: la 
prevención del deterioro (conservación preventiva o 
preservación), y la reparación del daño 
(restauración), ambas se complementan, pero la 
restauración es consecuencia de la ineficacia o 
ausencia de medios preventivos, 

Cuarteado.- (craquelado). Pequeñas hendiduras 
que se forman sobre la superficie de la pintura de los 
muros, por el efecto del envejecimiento natural que 
da lugar a una falta de elasticidad, 

Cubierta, - Se entiende por cubierta a la parte 
superior que resguarda y protege de la intemperie 
una construcción. 

Degradación.- Se entiende por degradación, 
aquellas alteraciones perjudiciales sufridas por un 
objeto. 

Desinfección.- Tratamientos contra los 
microorganismos que son causa de degradación de 
los bienes culturales, 



Disgregación.- Separación o desunión de las 
partículas, o de los compuestos de un material. Se 
manifiesta mediante un aspecto pulverulento, el 
tratamiento correspondiente es la consolidación, se 
puede presentar disgregación, por ejemplo, en un 
yeso, en una piedra, en las juntas de unión entre 
sillares o piedras, de aplanados. 

Edificación.- Edificación es toda obra realiza en 
un espacio determinado, comprendiendo las tres 
dimensiones espaciales. 

Eflorescencia.- Desarrollo de un depósito 
cristalino en la superficie de mampostería, cantera, 
cerámica o fábricas de ladrillo o cemento y otros 
materiales, a causa del agua que sale a la superficie 
y se evapora y deja como depósito las sales que 
contiene o 'arrastra. 

Envejecimiento.- Trasformaciones que sufren los 
materiales con en paso del tiempo, hay que vigilar 
los factores para reducir en lo posible su velocidad y 
efecto en los materiales. 

Extoliación.- Alteración en forma de láminas o 
escamas (descamación). 

Fisura.- Abertura de profundidad mínima, que no 
llega a separar los fragmentos, se puede producir 
por golpes o por diferencias de temperatura en 
piedra, madera, cerámica, se da por falta de 
elasticidad. Las dimensiones varian desde uno 
hasta cinco mm. 

Fluorescencia.- Luminosidad que tienen algunas 
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sustancias mientras reciben la excitación de ciertas 
radiaciones. 

Grieta.- Abertura que se produce en los materiales 
sólidos de movimiento (piedra, pintura mural) y 
golpes, o por reacción de los materiales ante los 
cambios de humedad. En general, requiere una 
estabilización ambiental o estructural; éstas se 
presentan en muros, bóvedas, pisos, techos, vigas 
de madera, columnas, etcétera. Las dimensiones 
varian desde cinco mm hata treinta y cuarenta cm, 
con longitudes también variables que van de un cm 
hasta diez y quince metros, dependiendo de las 
dimensiones y naturaleza del inmueble. 

Macizos.- Macizos son los elementos sólidos de la 
fachada. 

Manchas.- Suciedad adherida que impregna las 
superficie de un objeto y puede penetrar hacia el 
interior. Su eliminación se considera una 
intervención puntual y se pueden tratar dependiendo 
de la naturaleza de las mismas y de los materiales 
constitutivos del objeto. 

Ocres.- Pigmentos que pueden ser de tonos 
amarillos, rojos, dorados, o marrones; son tierras 
naturales. 

Pentaclorofenol.- C6C150H. Bactericida, 
fungicida, muy tóxico. 

Polución.- V. Contaminación. 

Perfil.- Es la línea de contorno que limita la parte 
superior de los inmuebles inlcuyendo la forma de la 
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techumbre. 

PUlverulencia.- alteración como consecuencia de 
la descomposición o migración del aglutinante que 
deja de cumplir su misión cohesionadora de los 
pigmentos. También alteración en materiales que 
han perdido su consistencia (piedra, madera). 

Suciedad.- Polvo y manchas que se acumulan 
sobre los objetos, modificando su aspecto, y 
constituyendo un foco de lateraciones químicas y 
biológicas. Se deben eliminar siempre, mantener los 
objetos o elementos arqultectonicos en condiciones 
óptimas de limpieza, como prevención de posibles 
degraciones. 

Traza.- La traza de una población o ciudad es la 
organización espacial de un asentamiento humano 
en su estructura y función, la cual se conforma por 
espacios abiertos, vialidades y parametos, mismos 
que constituyen el tejido histórico urbano de la 
ciudad. 

Vanos.- Vanos son los vacíos en la fachada que 
corresponde a las puertas, ventanas, y otros huecos. 
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5.9 PLANOS 
PREELlMINARES 
Levantamiento arquitectónico planta baja. 
Levantamiento arquitectónico planta alta. 
Levantamiento arquitectónico planta azotea. 
Levantamiento arquitectónico corte longitudinal y trasversal. 
Levantamiento arquitectónico fachada principal y sur. 
Localización de fotos, calas y sondeos planta baja. 
Localización de fotos. calas y sondeos planta alta. 
Levantamiento de fábricas planta baja. 
Lecantamiento de fábricas planta alta. 
Levantamiento de atteraciones y deterioros planta baja. 
Levantamiento de alteraciones y deterioros planta alta. 

Levantamiento de alteraciones cortes. 
Levantamiento de alteraciones en fachadas. 
PROYECTO DE ADECUACIÓN. 
Arquitectónico planta baja. 
Arquitectónico planta alta. 
Arquitectónico azotea. 
Arquitectónico cortes. 
Arquitectónico fachadas. 
PROYECTO DE INTERVENCióN. 
LIBERACIONES. 
Planta baja. 
Planta atta. 
RESTRUCTURACIONES. 
En planta baja. 
En planta alta. 

CONSOLIDACIONES. 
Consolidaciones planta baja. 
Consolidaciones planta alta. 
REINTEGRACióN y RESTITUCIONES. 
Reintegración y restitución planta baja. 
Reintegración y restttución planta alta. 
INSTALACIÓN ELECTRICA. 
Eléctrica planta baja. 
Eléctrica planta atta. 
INSTALACIÓN SANITARIA. 
Instalación sanitaria planta baja. 
IInstalación sanitaria planta alta. 
INSTALACióN HIDRAULlCA. 
Instalación hidraúliea planta baja. 

Instalación hidraúlica planta alta. 
ACABADOS. 
AC-
DETALLES. 
DE-
PERFILES URBANOS. 
Calle Ledezma. entre Barreiro y Manuel Chávez Nava. 
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Calle Manuel Chávez Nava, entre Sánchez de la Barquera y 
Lie Joaqufn González. 

Calle Manuel Chávez Nava. entre calle Manuel Gonzálezde 
León y Ledezma. 

Calle Manuel Chávez Nava. entre Issac Rivera y Sánchez de la 
Barquera.Calle Manuel Nava. entre Lic. Joaquín González y 
Juárez. 
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