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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

Al hablar de la vivienda del periodo virreinal en Puebla, inmediatamente nos remontamos a casas con patios, galerías, 

balcones, escaleras, herrería, fuentes, azulejos, etc., por mencionar algunos elementos que la han caracterizado. A su 

vez, se pensaría que fue la que prevaleció en toda la ciudad, debido a que poco se ha difundido sobre las 

características de la vivienda de los barrios. Estos asentamientos fueron habitados por personas de escasos recursos y 

en sus orígenes por indígenas; que desarrollaron varios oficios como la alfarería, herrería, panadería, curtiduría entre 

otros, anexando elementos como homos y diversas áreas para desempeñar sus labores; por lo tanto las actividades y 

su forma de vida seguramente se reflejaron en la organización de los inmuebles, específicamente en la vivienda, que 

representa una parte importante del acervo arquitectónico e histórico de la ciudad. 

Por tal motivo surgió el presente tema de investigación, que tuvo la finalidad de realizar un estudio tipológico de la 

vivienda de los barrios tradicionales de Puebla y evidenciar las diferencias y similitudes con la vivienda de la traza 

central; para la ejecución de este, se seleccionaron 4 barrios: El Alto, Analco, La Luz y Xanenetla, conforman una franja 

territorial al oriente de la ciudad, que se destaca por su historia, por su integridad arquitectónica y por la conservación 

de talleres artesanales. 

Se llevaron a cabo procesos de investigación documental y de campo, obteniendo de este último datos significativos, 

porque permitió estar en contacto con las actividades de los barrios: oficios, costumbres y problemáticas. 

El contenido del trabajo se divide en 7 apartados, en los dos primeros se establecen antecedentes históricos con la 

intención de tener un panorama general sobre la ciudad de Puebla, barrios y vivienda, exponiendo los conceptos de 
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calpuBi y barrio, etapas de consolidación de los barrios, la vivienda en los pianos y crónicas, presencia prehispánica en 

la nueva ciudad, etc. 

Gracias a las visitas de campo se elaboraron los capítulos subsecuentes en dónde se muestran aspectos generales de 

los 4 barrios, de sus habitantes y rasgos de su imagen urbana. 

Para seleccionar las viviendas que podrían ser útiles para el presente tema, se realizó un muestreo en el sector, dando 

prioridad a todos los inmuebles de uso habitacional o mixto (en caso de talleres), con integridad arquitectónica, 

aprovechando principalmente las comunitarias (vecindades), seleccionando un total de 116 casos: El Alto(30), Analco 

(46), La Luz (22) y Xanenetla (18). 

El patio y las crujías determinaron un modelo de análisis propuesto por esta investigación, el cual sirvió para que se 

clasificara la vivienda por tipos, y según el número de crujías en subtipos, identificando el que predomina en la zona de 

estudio, no sin antes dar aspectos sobre tipología. Este modelo se plantea debido a que las viviendas de los barrios no 

presentan elementos que denoten alguna corriente estilística, aunque la mayoría de ellas tienen valor arquitectónico 

que debería de considerarse para nuevos proyectos de catalogación por parte de las instituciones correspondientes. 

El estudio de la vivienda se lleva a niveles generales, determinando las áreas descubiertas y cubiertas, materiales, 

rasgos apreciables según tipo, identificación de elementos arquitectónicos, niveles predominantes, etc. 

Una parte esencial del trabajo lo ocupa la vivienda taller que es aquel inmueble de uso mixto (habitacional y artesanal) 

en dónde se desarrollan oncios que han perdurado desde el siglo XVI, y que se ubicaron exclusivamente en los barrios: 

talleres de alfarería o herrería, actualmente se conservan en 3 de los 4 barrios; se describen las áreas que la 

conforrran, porcentajes de zonas y se ejemplifican algunos casos. 

Se realizó una comparación entre la vivienda de los barrios (según los elementos o características que se definieron en 

este tema) y la vivienda de la traza central (caracteristicas por siglos según autores o instituciones), para determinar 

cuáles son las diferencias y similitudes, ya que la comprobación de algunas hipótesis se basan en este punto. 
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Además se muestran a lo largo del documento las problemáticas observables en los barrios tradicionales de Puebla, y 

principalmente en la vivienda, efectuando una encuesta a los habitantes del lugar enfocada a indagar sobre el valor 

que le dan a su barrio, vivienda y talleres. 

Lo anteriormente descrito es una de las formas, de cómo se puede analizar la vivienda del periodo virreinal en Puebla, 

específicamente ia de ios barrios; con ei objetivo de contribuir a ia difusión y rescate de una parte importante dei 

patrimonio histórico - arquitectónico de esta ciudad. 
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1 . -Origen del proyecto 

Los denominados barrios tradicionales de la ciudad de Puebla fueron asentamientos habitados por indígenas que 

ayudaron a la traza y fundación, ubicados en torno al asentamiento español. Siglos después, habitados por personas 

de escasos recursos, conservan una tipología que varía en gran medida con respecto a la ciudad conocida como 

española o primer cuadro de la ciudad, encontrando entre los mismos barrios diferencias probablemente dadas por 

sus pobladores. Según referencias de Motolinia llegaron indios de regiones circunvecinas como: Calpan, Cholula, 

Huejotzingo, Tlaxcala y Tepeaca ' . 

Hoy en día los banros de Puebla se ven afectados por varios factores que de una u otra forma transforman su 

fisonomía hablando desde un punto de vista arquitectónico y social, entre los cuales se encuentran: la división espacial 

de la vivienda para usos diversos, la constnucción de nuevos edificios, la introducción de nuevos materiales y la falta de 

mantenimiento y conciencia social, etc. todo esto reflejado en una tipología que pierde su autenticidad. 

Así mismo, la vivienda de los barrios como reflejo de los requerimientos de sus residentes desde el siglo XVi y 

principalmente en el XVIII y el XIX tuvieron que adaptar a su vivienda talleres, adosando hornos de pan, hornos de 

cerámrca de lo colorado2, herrerías, etc; trascenmendo así, trluchos de lOS denominados bizcocheros de la Puebla que 

servían a los trasatlánticos. 

De ahí el interés por analizar la vivienda de los barrios tradicionales de Puebla y sus posibles variantes, identificando a 

nivel tipológico sus aspectos más relevantes orientando la investigación en los siguientes puntos: a nivel general por 

medio del análisis del contexto donde se ubica la vivienda y a nivel particular a través del análisis de conjunto de 

1 Sánchez Ramón, PueJ!a Antolosia de una Ciudad 
2 En Puebla se denominaba la loza de lo blanco a la Talavera que representaba a la loza fina y su manufactura estaba a cargo de les españoles: ia loza de lo colorado se le 
denominaba loza corriente y que por lo general estaba realizada por los naturales, 
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espacIos que integran la obra, criterios de susbsistemas, análisis de envolvente externa, sistemas constructivos y 

análisis de aspectos perceptuales exteriores e interiores. 

El estudio tipológico Permitirá definir el tipo de vivienda predominante en cada barrio y las diferencias entre la casa de 

la traza central con las viviendas de barrio. 

La investigación se abocará al estudio de los barnos ubicados en el lado oriente, en las orillas de lo ~ue iue ei ,lO Sao 

Francisco (hoy bulevar 5 de mayo), esta franja o zona geográfica fue fundamentai para el crecimiento de la ciudad, ya 

que según la hipótesis de Veytia fue donde se desarrolló la primera fundación, además de la ubicación del camino más 

importante como lo fue el Camino Real que desencadenó una buena actividad comercial en las plazas convirtiéndose la 

ciudad de Puebla en un centro de recepción y distribución regional, siendo paso obligado hacia Veracruz y hacia 

México, influyendo estilos productivos e intercambios culturales con el Oriente, Perj, ei norte de Méx:co y las costas 

del Atlántico y Pacífico; así mismo, se estableció en el siglo XVI uno de los conventos franciscanos más Importames qce 

contribuyeron a la evangelización de los indígenas de la nueva ciudad, disponiendo una capilla abierta pa70. este Dn, el 

convento ocupaba un territorio en El Alto con características topográfico-pluviales favorables obteniendo un dominio 

visual del Valle Poblano. 

"Pos¡b¡eri"len~e, !a presencia franciscana en ei Alto sena e: e!emer.to ag¡~t:~ante de g¡ar. ;:úrr:e~;) de :::digena.s ai!l ~bic~JOS 

corno potencia! de mano de obra en los diversos molinos, herrenas, batanes y curtidurías en las márgenes de aquella red 

f1uviai"3. 

Esta franja oriente se hizo un temtorio importante en la nueva dudad por todos los beneficios que conlleva:)2 ei esta; 

más cerca de! río, estableciéndose molinos, ranchos. curtidurías lavaderos, baños, etc. Tenía J:la carga :-eiigiosa 

, Ya:lez Diaz Desarro:.o Vireinal e'1 la reglón P'Je~:a-Tlaxca'2.. :lág .. ~ 3 5 
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sumamente importante, ya que se hacia la procesión del Vía Crucis durante el siglo XVII, ubicando varias capillas 

importantes. 

Los barrios propuestos que inciden en esta franja son: El Alto, Analco, La Luz y Xanenetla Los dos pr'lmeros se 

sugieren por su importancia al haber sido parte de los primeros asentamientos de Puebla, además por que han 

permanecido con una autenticidad cultural a través de los siglos. En las zonas más cercanas de El Alto y Analco se 

originaron los otros dos barrios propuestos La Luz y Xanenetla, lo cual puede indicamos una mayor afinidad cultural y 

arquitectónica entre ellos. Por ejemplo, La Luz, desde que se denomina barrio en el siglo XVIII se ha destacado por su 

actividad alfarera y el barrio de Xanenetla es de interés para este estudio porque ha mantenido más arraigada su 

representatividad de barrio, y el oficio de alfarería principalmente por las condiciones de aislamiento con respecto a la 

ciudad. Estos banrios se tomaron en cuenta porque mantienen una integridad arquitectónica que visiblemente es mejor 

que la de otros barrios ubicados en esta área; además, por el agrupamiento territorial mantenido hasta la fecha y por 

su importancia histórica con presencia de indígenas que probablemente adoptaron conceptos de construcción y 

distribución de espacios en su vivienda. Exceptuando en esta investigación los barrios de Xonaca y los Remedios que 

por la lejanía o él desligue hasta cierto punto tenritorial de los otros cuatro barrios propuestos tendría menores 

probabilidades de aportar elementos significativos al estudio, siendo visiblemente más intervenidos 

arqüitectónicamente. 

La incursión en este tema es por el interés de preservar y difundir al menos de manera documental algunas de las 

características de la vivienda en los Barrios tradicionales de Puebla y de sus espacios anexos tales como los talleres 

artesanales, destacando su importancia a nivel arquitectónico e histórico. 

y también por evidenciar de manera gráfica las diferencias e influencias posibles de la vivienda en los barrios con la 

vivienda de la traza española. 
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2.-Justificación 

Introducción 

La importancia de la investigación radica en que por medio de un estudio de muestreo en la vivienda de la zona de los 

Barrios tradicionales de Puebla se pueda identificar con mayor precisión sus características tipológicas, las variantes 

que existen entre los barrios y sus posibles influencias entre sí o su autenticidad. 

Un tema primorcial de la investigación es la casa de! artesano, que en mucho se debe a lo típico de estos lugares, 

registrando en forma documental la tarea del panadero de cemitas y la del artesano de cerámica, ilustrando los 

procedimientos de la elaboración en ambas, ya que son productos muy tradicionales en Puebla que conservan su 

manufactura desde siglos anteriores. En pocas palabras, se pretende dilucidar cómo resuelven sus necesidades de 

espacio en función de los oficios que se desarrollan en los inmuebles. 

Además, es necesario identificar, comprender y difundir más datos o rasgos como tradiciones y costumbres que 

caracterizan la vivienda en los barrios que de una u otra forma tienden a olvidarse, en un intento por preservar parte 

de una tradición que está a punto de perderse, promoviendo la importancia del artesano en el área de los Barrios 

tradicionales de Pueb,a. 

Es ·Importante el realizar estudios como el descrito antes de que empiecen a desaparecer estos testimonios 

arquitectón¡cos y artesana!es que dieron vida y que, a pesar de que siguen desapareciendo, pueden preser..-'arse 

registrándolos por lo menos en estudios o investigaciones que de alguna manera podrían contnbwr al rescate 

histórico-arquitectónico. 
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3.-0bjetivos 

Objetivo Principal 

o Realizar un estudio tipológico de la vivienda tradic'onal en los barrios de El Alto. Analco, La Luz y Xanenetla con el 

propósito de contribuir a la preservación y difusión de manera documental de algunas de las características de 

ésta y de sus espacios anexos, tales como los talleres artesanales, destacando su importancia a nivel 

arquitectónico e histórico evidenciando de manera gráfica las diferencias y similitudes entre la vivienda de barrio y 

la vivienda de la ,raza central. 

Objetivos Secundarios 

o Analizar la vivienda taller e ilustrar los procedimientos artesanales. 

o Identificar, conocer y difundir las características tipo lógicas sobre los barrios tradicionales de Puebla. 

4.-Hipótesis 

Hipótesis Principal 

o Las viviendas de íos barnos Tradicionales de Puebla son importantes porque tienen características tipológicas 

propias que difieren de la vivienda de la traza central. 

Hipótesis Secundaria 

o Las características espaciales y de organización de la vivienda y vivienda taller en los barrios tradicionales de 

Puebla es el reflejo de la ;orma de vida de las poblaciones de indígenas o de asentamientos populares. 

r:J Los barrios de indígenas. aportamn características con5t:1.:ctivas y de organización espadal a la 'vivienda poblana. 
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Algunos barrios tradicionales de Puebla: El Mo, Analco, la Luz y Xanenetla 



1 F d " 1.- un aCion 

l. Puebla 

CAPíTULO 1. PUEBLA 

En este apartado no se pretende abordar una investigación exhaustiva sobre dónde fue la primera fundación; al 

contrario, se trata de dar un panorama de cómo fue y quiénes participaron en ella, y exponer las hipótesis realizadas 

según cronistas de esa época, con la finalidad de contextualizar más el objeto de estudio procedente. 

Se dice que la ciudad de Puebla fue un proyecto de ciudad perfecta en ei siglo XVI en el ámbito urbanístico, 

arquitectónico. social y religioso (aunque en realidad no se llevaron a cabo muchos aspectos, principalmente en lo 

social); este proyecto se realizó gracias a la intervención de varias figuras como regidores, obispos, franciscanos y 

sobre todo los habitantes indígenas de las regiones vecinas de Tlaxcala, Cholula, Huejotzingo, Cal pan y Tepeaca. Se 

pensó que la fundación de esta ciudad traería varios beneficios para sus habitantes, principalmente por las conexiones 

comercialeS que se harían con Veracr ~z y ~·1éx¡::o, 

Vieses antes de :a fundación (16 de abril de '1531), ya iniciados íos trabajos sobre La Pueo·ia de :os Angeles, el 30 de 

marzo de 1531 el licenciado Salmerón 1 envió una carta al Consejo de Indias para informar acerca de asuntos relativos 

al gobiemo de la nueva España y sobre la previa fundación, estableciendo, sobre Puebla los siguientes puntos: 

O Él se adjudicaba la invención de la ciudad junto con religiosos y personas experimentadas. 

o Opinaba sobre la conveniencia de que la ciudad formara parte del obispado de Tlaxcala, del que podría recibir 

ayuda. 

~ Presidente de ia segunda audiencia 
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"' -;~.-

""".;i.. 
Q Ponía en discusión el nombre de la nueva población "Puebla de los .Angeles", aunque él estaba 2 favor de que la 

población lo conservase. 

Q Señalaba que había dudas de fundarla, pero que había insistido en realizarla. 

Posterionnente, el licenciado Juan de Salmerón 

pasó a visitar lo que sería la Puebla de los 

Ángeles "en los días feriados de la Pascua de 

Resurrección" el 9 de abril de 1531. Procedió a 

nombrar un alcalde. regidores y procuradores, 

dando ánimos a los colonos para que 

permanecieran, ofreciendo obtener del Rey 

algunos privilegíos especiales. Regresó pronto a la 

ciudad de México, por requerirlo algunos asuntos 

pendientes. Entonces la población contaba con 

unos cincuenta vec:nos españoles y alrededor de 

r;¡i! :noigenas dedicados a !a agricu!tura.2 

Meses más tarde, Salmerón, Maidonado, Quiroga 

y Ceynos relataron aspectos de la fundación el 14 

de agosto de 1531 en otra carta enviada al 

consejo de Indias destacando dos puntos 

princi~ajes: 

~ Cast'O Efrain. Noticia Histérica ce ~a funcaclón ae la clLld2.d de ?L1e~ja e" los Ar1gees, ;Ji;;, •. 

. i 
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1) El buscar un lugar propicio donde no se perjudicara a los indígenas y donde hubiera agua, montes y materiales para 

edificar. 

2) Informaban que el encargado de acondicionar el lugar ayudado por los franciscanos de los conventos de Cholula y 

Huejotzingo fue Hernando de Saavedra, 

Hernando de Saaverda "hombre de buen entendimiento y experiencia" había sido nombrado Corregidor de Tlaxcala por no 

hallar persona con calidades que se requerían para el efecto de dicha población, el cual trazó el dicho lugar, e hizo e 

edificó el dicho pueblo con sus casas públicas, e iglesias, e cincuenta casas de vecinos españoles, todas de madera e 

algo de ello de adobes para no dar trabajo a los indios en las hacer de piedra,' 

Los datos históricos que nos permiten tener remembranzas sobre el día de la fundación son las crónicas de personajes 

muy importantes en la Nueva España como Motolinía, Salmerón, Veytia, Julián de Garcés, etc" encontrando un relato 

bastante descriptivo de Fray Toribio de Motolinía sobre la fundación de la ciudad: 

",la ciudad se comenzó a edificar el año de 1531 en las ochavas de pascua de flores, a diez y seis días de! mes de abril, 

dia de Santo Toribio, obispo de Astorga, que edificó !a iglesia de San Salvador de Oviedo, en el cual puso muchas reliquias 

que el mismo trajo de Jerusalén, Este día vinieron ios que habían de ser nuevos habitadores, y por mandado de la 

audiencia Real fueron aquel día ayuntados muchos indios de 13S provincias y pueblos comarcanos, que todos vinieron de 

buena gana para dar ayuda a los cristianos, lo cual fue cosa iTuy de ver. por que los oe t.:n pueblO venían todos juntos por 

su camino con toda su gente, cargada de materiales que eran menester, para luego hacer sus casas de paja. Vinieron de 

Tlaxcala sobre siete u ocho mil indios, y poco menos de Huexuzinco y Caipa y Tepeaca y eholola, Traían algunas latas y 

ataduras y cordeles, y mucha paja de casa; y el monte que no esta muy lejos para cortar madera, Entraban los indios 

cantando con sus banderas y tañendo campani!as y atabales, y OlroS con danzas de muchachos y con muchos bailes, 

Luego dicha la misa que fue la primera que allí se dijo, ya tralan hecha y sacada la traza del pueblo, por un cantero que 

aHí se halló; luego sin mucho tardar los indios ampliaron el sitio, y echados los cordeles reparlieron luego al presente 

hasta cuarenta suelos a cuarenta pobladores, y porque me hallé presente digo que no fueron más a mi parecer ios que 

3 Castro Efraín. Noticia Histórica de la fundación de la dudad de Puebla de los Angeies. pág .11 
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comenzaron a poblar !a ciudad. Luego aquel día comenzaron \05 indios a levantar casas para todos los moradores con 

quien se habian señalado los suelos, y diéronse tanta prisa que las acabaron en aquella misma semana:) no eran tan 

pobres casas que no tenían bastantes aposentos. 

Era esto en un principio de las aguas, y llovió mucho aque: año; y como el pueblo sentado ni pisado, de manera o,ue había 

muchos que burlaban del sitio y de la población, la cual esta asentada encima de una arenal seco. y a poces más de ".1 

palmo tiene un barro fuerte y luego está la tosca. Ahora ya después que por sus calles dieron corrientes y pasada a el 

agua, corre de manera que aunque llueva grandes turbiones y golpes de agua, todo pasa. y desde a dos horas queda 

toda la ciudad tan limpia como una Génova. Después estuvo esta ciudad tan desfavorecida. que estuvo para despoblarse, 

y ahora ha vuelto en si y es mejor ciudad que hay en toda la Nueva España después de México; porque tniormado su 

majestad de sus calidades, le ha dado privilegios reaies. ' 

Ramón Sánchez recapitula acerca de la fundación: 

... Según las crónicas de Benmudez, Veytia y otros la ciudad iue nuevamente fundada hacia eí 29 de septiembre de 1531 

en tierras a la otra banda de la primera fundación (actuales cuadras alrededoí de (a piaza de armas). 

Sin embargo nuevos documentos dados a conocer por Julia Hirschberg maniiiesta que en una carta de Salmerón enviaoa 

a la audiencia en noviembre de 1532 se relata que se buscaban el siTio y asiento que haoía de teneí :a nUEva población 

~ t=rasmelrto en' rilstona de le: :~,dios de la Nueva =Soaña. es:uelo :r¡w::o ce ::drr.~rldc O 'G:Jf~a-
5 Sánrnez R2..'"16:L. t.":o!::lsía de ~~a :':.ldad. pág .• 22 
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De las diversas hipótesis acerca del lugar de fundación se elaboró un cuadro a manera de resumen de tal forma que 

nos penmita contrastar las diversas hipótesis según los autores y tengamos una mejor comprensión y ubicación de 

estas: 



l. ~ueb!a 

Para llegar a lo que actualmente conocemos como centro histórico de la ciudad de Puebla, desde mi punto de vista, se 

tuvieron que hacer varios intentos de fundación, siendo uno de estos ensayos El Alto de San Francisco; menciono esto 

porque se tienen datos de que la ciudad se inundó, viéndose forzados los primeros pobladores a buscar un I~gar o 

sitio con una topografía elevada. 

Al estar ya mejor establecidos, era propicio buscar un lugar o planicie donde se pudiera desarrollar un proyecIO de las 

magnitudes de la ciudad de Puebla, siendo el último intento en el actual lugar de la cudaa de Puebia, hoy :entm 

histórico. 
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1 .1.-Ellugar 

La Ciudad de Puebla se planeó en un área de la región denominada poblano-tlaxcalteca; esta región siempre ha jugado un 

papel primordial en el desarrollo del Altiplano Central de México. Su ubicación en el extremo oriental le permitió tener una 

fuerte actividad cültüraL Durante las épocas prehispántca y colonial, la región poblano-tlaxcalteca rivalizó en importancia 

con la cuenca de México.' 

Hacia la parte final de la época prehispánica, parte del valle poblano era controlado por los mexicas. Para este momento 

se sabe, a través de las fuentes históricas, de la presencia de nahuas, mixtecos, popo locas y en menor proporción 

chochopopolcas, otomíes, totonacas y huaxtecas, así como la existencia de un sistema de mercados formado por Cholula, 

Huejotzingo y Tepeaca en el valle poblano, y Ocotelulco y Tepeyanco, en Tlaxcala7 

El sitio elegido se encontraba deshabitado desde tiempo inmemorial y era considerado como una región de frontera entre 

los señoríos indígenas de Cholula, Tlaxcala, Cuauhtinchán, Totimehuacan y Tepeaca, que mantenían un permanente estado 

de guerra. En algunas fuentes históricas de los siglos XVI y XVII, al lugar que ocupó la ciudad se le designaba como 

Cuetlaxcoapan, que algunos autores traducen como "río de culebras de pellejo" o agua de culebras de pellejo", 

mencionado también como Cuitlaxcolopan "junto al agua de las tripas". Otra designación náhuatl fue la de Huitzilapan "no 

de colibríes", que bien pudiera referirse a otro sitio diferente, pero cercano. A principios del siglo XIX, como Acaxetl 

"Escudilla o cajete para agua". Fue cuidadosamente elegido para evitar el despojo de la tierra a los indios, tenía las 

condiciones necesarias para permitir las actividades agncolas; era además, un lugar estratégico situado al centro de la 

zona ocupada por los señonos indígenas más densamente poblados y cruce de las comunicaciones vitales de México 

Tenochtitlán con Veracruz y Oaxaca.' 

7 

Si se tomara como referencia alguna de las diversas hipótesis del lugar de fundación como la de Veytia (El Alto de San 

Francisco) o la de Castro Morales según Salmerón (sur de la ciudad), en términos de paisaje, el territorio no pudo 

6 García (ook, Cruce de Caminos,pág .. 12 
7 García (ook, Ángel, Cruce de caminos,pág., 14 
8 Castro Morales Efraín, La fundación de Puebla, pág., 9 
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haber variado en mucho. Posiblemente fue muy atractivo para cuaiquiet- tipo de persona principalmente por la 

presencia de los ríos (el Alseseca, el Xonaca y Almoloya), manantiales, los cerros (Acueyametepec hoy conocido como 

Loreto y Guadalupe, cerro del Tepoxuchil y de Centepec hoy San Juan) y abundante vegetación (pinos, encinos) por la 

afluencia de agua, lo cual significaba materia prima para la construcción. Esta ubicación tenía varias ventajas 

principalmente la cercanía de pueblos como Cholula, Huejotzingo, Tepeaca y Calpan, de los cuales se podía importar 

mano de obra indígena para la construcción de la nueva población. Para proporcionar esta mano de obra ya fundada la 

ciudad, se hicieron acuerdos con Tlaxcala y con Cholula para que diesen diariamente ochocientos y seiscientos 

hombres respectivamente para trabajar en las obras y cultivos de los vecinos; esto otorgado y acordado por el oidor 

Salmerón. 

lztaccínuatl 
5286m 

Popocatepe:1 
5452m 

Valle poblano-t!axcalteca 

~ala 
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Reconslrucci6n hipotética de Huttzj!apan 

En una información enviada al Emperador er abril de 1534! Saimerón así describía el terre'lO en que se erigía la 

ciudad: 

"""el asiento (de la ciudad) es en tierra tiesa y muy sana e que todo se puede correr a caballo sin ningún impedimento. 

mejor que ninguna otra parte de esta Nueva España, es abundosa de muchas aguas, porque tiene un río junto al puebla y 

otro a media legua de él y otros muchos arroyos e fuentes separados por el término de la dicha ciudad. Yen los dichos 

ríos hay, al presente moliendas e puede haber otras muchas. Tiene muy grandes pastos e montes para ganados, tiene de 

leña mucha abundancia a media legua y mucha e muy buenas maderas a legua, tiene grandes pertrechos para labores 
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Junto a: p",ebio y grande a para edificar gíandes edificios y perpetuos, pOíque tiene la per,a sobre que fU:idar los cimientos 

a med:o estado y a ~enos. y tiene canteras e atico e dos tiros de ballesta".9 

1.2.-Pobiadoíes 

Los pObiadores europeos que conformaron esta 

ciudad vinieron de diversas partes de España y 

de otros países per ejemplo: Andaluces, 

Extremeños, Castellanos, Leoneses, Vascos. 

i~urcíar,os, Aragoneses Gallegos. Portugueses, 

itiaiiancs y Alemanes. Y co~o ya se había 

r:1encionado, la pOblación indígena se confonT,ó 

por Tiaxcaltecas, Cholu!tecas, Huejotzincas. 

Calpaneses y I epeaquenses. 

Así la pobiaciórJ de :a ciudad concentraba 

pOSTenormente con ei It1Crernen~{) de la pobliación Se fueíon mezclando fOílTia.'Ido cas;:as di'.r'eísas. 

bdiee Biográfico 

;:r.~'''6s~o Cef."OS: Zarcs "'s:al cei sc:::m:;T'G [cnse:o de Indias durante cmco años. Fego 2 México e"' 1531. 
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2.-La traza y su división territorial 

Ya elegido el centro del área en el asentamiento definitivo. fueron tendidos cordeles y estacas para fijar la distribución de 

la traza novohispana no era más que un esquema simple de líneas o calles entrecruzadas que separaban las manzanas'o 

11 

La traza de la ciudad que conocemos actualmente como centro histórico es ia que ha caracterizado en ei ámbito 

urbanístico a la ciudad de Puebla; por lo tanto ha sido el punto más relevante que se le reconoce tanto en siglos 

pasados como en el contemporáneo; la traza se dispuso en un emplazamiento topográfico de n'lvel constante en el 

área central, llegando a un nivel más bajo o en pendiente hacia el lado del río. 

Las manzanas eran reciangulares de 100 por 200 varas castelianas (83m xI64m), estas se dividían en 8 iotes de 50 

por 50 varas (41.50m x 41.50m) y las calles tenían 14 varas de ancho (9m. aprox.). 

Las calles se distribuyeron en paralelo desde los ejes centrales cuyo cruce, punto cero, es el vértice noroeste de la plaza 

mayor o zócalo actual. 

Estos ejes se orientan al: nor-noroeste a sur-suroeste el que recorre los lados cortos. El giro hada el este forma con el 

meridiano un ángulo de 24 0 y 30°. Según Carrión, esta inclinación obedeció a dos motivos: 

; .~Por drenaje p!t;viai. pues ;:¡arecE que se bliscó la indi'"1adén natural del suelo hada el río San Fran::lsCQ, 2 la vez ~l¡e 

Dara resgua:-dar las aCeras de ¡as calles de los rayos directos del sol .. ,.especialmente en ¡os grandes (aiores 

2,-Por protección de los vientos dominantes desfavorables. sobre todo los de! norte. en donde la interposición de! cerro 

de los fuertes ayudaba." 

Siendo imprecisos y variados los datos sobre el lugar donde se estableció el primer asentamiento (16 de abril de 

1531) de la ciudad, se pone en juicio S! la :raza aciuat (centro histórico) sea la traza que relatan ios cronistas al 

momento de la fundación: Si se tomara como referencia la hipótesis de la primera fundación en el Alto, la ~raza 

T 1.1endez Eioy. Uroanismo y rnorfoiogia de las ciudades novolt¡spa'las- el diseño de ?"ebia, pág .• 149 
~. lI1é'ldez =Ioy Urbal1lsrnc y morfología de las ciudades rovchispanas- el ¿¡seño de Puebla, pág, 155 
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dispuesta en eS"la área no denOTa una ¿¡spas:ciórJ de crite;ios t2[1 específicos o estudiados corno la renombrada traza 

del centro histórico, siendo posible que se dispusieran airas trazas que antecedieron a la deíinitiva que sirvieron de 

ensayo (si se confirmara aiguna de!as hipótesis anteriormente mencionadas). 

Plano de Mariano de Medilla 1754 
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2.1.- ¿ Que opinan otros investigadores sobre la traza o antecedentes de la traza? 

o Chanfón Olmos destaca la espacialidad de la plaza de ia ciudad de Puebla y afirma que sus caraclerístkas son una 

constante que se dió en la región poblano-tlaxcalteca; ya que se integran espacialmente el Atrio y la Plaza de Armas 

conformando así un gran Atrio. 

o Tichy por ejemplo asocia la traza de las ciudades de Puebla, Tlaxcala. Cholu!a y Atlixco en un patrón o sistema 

principal basado en la orientación que de SSO a NNE entre 22° y 45°, dentro del cual todos los predios agrícolas se 

han orientado y desde luego la pirámide de Cholu1a; además atribuye la base del trazo de la ciudad a una línea 

imaginaria entre el cerro del Tepozuchitl y el cerro de San Juan Centepec coincidiendo esta línea con la salida del sol en 

el solsticio de Verano. 

o Yanez Díaz manifiesta: Los indígenas que prácticamente construyeron las ciudades oei siglo XVI, en la región 

Puebia-Tlaxcala debieron haber infiuido en el colono espar,ol para que sus trazas coincidieran con las cósmicas de los 

carn~os de cultivo COtilO garantía de las ¡nejares cosechas Mríos y p!azas (5 ... \iG:Jrner, j diserlO urbano Ci..ldieror; haber 

sido una contribución indígena). 

Q Messmacher: A pesar de los antecedentes europeos e;¡ el uso de la cuadricula y que pudieran remitirse a la antigua 

Grecia, a la ciudad ideal de Santo Tomás, a los puertos dálmatas, a las nuevas ciJdades postalbigenses o bastidas 

francesas y a las ciudades como Puerto Real (Cádiz) y Santa Fé (Granada), producto de la reconquIsta: es obvio que en 

n'¡nguno de estos casos, especialmente lOS más próxin:os, hubo nada comparable con la gran tarea urbanística 

hispanoamericana que llenó un continente de ciudades trazadas reticularmeme, con una concepción no igualada con la 

metrópoli. 
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El esquema urbano J!asmado en P~'T1érica en las primeras décadas de! s:glo XV! es producto de la figuración renacentista y 

de la nueva realidad americana. Sin embargo, aún esta concepción renacentista y de [a nueva realidad americana sufrió 

adaptaciones y cambios y diíícilmente se presentó integralmente de acuerdo con :os modelos ideales. 

Aparentemente las plantas reticulares de las poblaciones !lO parecen Tener una sola fuente de origen y lo más probable es 

que resultan de una miscelánea de práctica. experiencias y leenas eUíOpeas JUn18 con práCTICas indígenas.'2 

Conclusión: 

La traza de la ciudad de Puebla es una mues¡ra urbanística de! siglo XVI que se perfeccionó a ¡ravés del [lempo 

distinguiendo a ricos y pobres, a españoles e Indígenas. 

Pero a pesar de que se realizaron estas distinciones, la mezcla o mesTizaje se die eil todos los ámbitos; los nuevos 

asentamientos americanos mezclaron io europeo con :0 prehisDál1tco ¡ogrando características propias. como por 

ejemplo las dimensiones de la plaza principa:. 

La imagen que la traza da a la ciudad es de un ord-:=r:; si~étr¡co y relicular; por lo lan:o ías visuales se ?ierden en el 

horizonte. dando jerarquía a las plazas y atriGs. En :a p2.:-:e de los ban"~os 12. traza se percibe ¡r,enos ortogO'12.: , 
. . l ' , . , , ~ 

p'lflClpa.meme las zcnas mas cercal'1a5 2. lOS cerros Cie Lore:C'; 'j i.::.:..<aca!upe 

A pesar de todo ei esfuerzo que desemJ)e~a;o:: :05 antepasacos oe la c:ucad de Puebla el urbar.ismc moder:.o fue 

trans7crmar,do :a traza hasta crear la aCl:Jai ma:icha urbana. 
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2.2 .-Evolución 

15 

o A finales del siglo XVI la ciudad ocupaba 

190ha. Con una población de 30,000 

personas. 

o A! terminar el periodo coionial se había 

convertido en íÍval de la ciudad de México, 

siendo una de las 6 ciudades del continente 

que superaban los 50,000 habitantes. 

o En el si9/C XiX decae ia c:udad. U:l2. 

epidemia oca5:oné ur. descerso el"'. ia 

pobiació:l de 70~OOO a 40,000 por lo que 

muchas casas quedaron vacías. 

:l El siglo XX se Inicia en Puebia con ~ra 

población de 98,932 habitantes. 
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La traza del ceíltro históílco Se mantuvo constante hasta apr-oximadamente el siglo XIX oJserJáncose ,;o:ables ca~b:os 

en los alrededores (ciudad aciual) corvirliéndose en una mancha urbana pmcipalmente ?or el crec,,,,iemo 

demográfico. 

A mediados y íinales del siglo XX la traza de la ciudad moderna se Ve afectada po': 

o Constnucción de la Autopista México-Puebla (1962). 

o Creación de Nuevas Colonias. 

o 1965 Establecimiento de planta automotriz V.w. 
o Creación del corredor industrial, estableciéndose nuevas unidades habitacionaies. 

o Terremoto de septiembre de 1985 que afecta principalmente a la Cd. de México eC1igrandD sus ~abl¡antes a otras 

ciudades cercanas como la ciudad de Puebla. 

o Migración de campesinos a la ciudad. 

o Migración a universidades de Puebla. 



3.-Los barrios 
3.1.-Ubicación 

l. Puebla 

La ubicación de los indígenas en los días previos a la fundación fue según su procedencia; por ejemplo: 

o Los indígenas Tlaxcaltecas, en la colina que después ocupó el pueblo de San Baltazar Campeche 

o Los Huejotzingas se establecieron en los cerros de Loreto y Guadalupe 

o Los de Tepeaca en el cerro de San Juan. 

Se les asentó lo suficientemente alejados del casco español como para que no obstaculizasen en un tiempo previsible su 

expansión. Los mismos campamentos son localizados por José de Mendizábal hacia el rumbo de lo que posteriormente fue 

el barrio de San Sabastian. ll 

17 

En esta información no se dan referencias de la ubicación de uno de los grupos principales que ayudó a !a fundación: 

los cholultecas; posiblemente al principio, este grupo regresaba a su lugar de origen por la cercanía con la nueva 

población una vez acabadas las labores encomendadas. Con estos datos se puede suponer que en el momento de 

fundada la ciudad, los asentamientos de indígenas no estaban totalmente establecidos en estos lugares. que 

posteriormente fueron deshabitados para establecerse en las márgenes del río y al poniente de la ciudad que fue 

donde permanecieron hasta nuestros días. 

Los indios no sólo se dedicaron a la construcción y mantenimiento de la ciudad; también importaban de sus pueblos 

herramientas y materiales: las de Calpa y Cholula ¡rajeron adobes de tierra y tezontle; Los de Tepeaca angarillas para 

transportar materiales, que trajeron cargadas de zacate para techos: los de Tlaxcala condujeron lambien adobe, alguna 

madera labrada, sogas y piedras." Las herramientas empleadas seguramente fueron similares a las que se utilizaban en 

ia época prehispánica como el punzón, la barrena. el martillo, el esmeril, cinceles y háchelas de cobre o bronce" 

13 Mendez Eloy,Urbanismo y 'l1ortología de ¡as ciudades novo~isDanas -E: dlsefio de Puebla, pag .. 190 
14 Carrión, Antonio, Historia de ia ciudad de Puebla pág.,20 
15 Salinas Osear, Tecnología 'j diseño en el México Prehispá:,:ico pág, 111,112,113 
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E! carácter provisorio y la lejanía entre estos primeros asentamientos de indígenas posiblemente fue por las diferencias 

étnicas o culturales de cada región; conservaban sus costumbres y una forma de vida que mantuvieron hasta que 

empezaron a mezclarse. 

El río Almoloya o San Francisco se convirtió en una barrera natural que marcaba fronteras; era una transición entre el 

nuevo asentamiento de españoles con [os asentamientos de indígenas que ayudaron a fundar [a ciudad, sumando a 

esta frontera granjas y huertas. Se fonmaron dos aoblaciones que determinaron diferencias arquitectónicas, 

urbanísticas y sociales desde el siglo XVI, tanto en los asentamientos indígenas como en la población española. 

Quince años después de la fundación (1531) en 1546, el cabildo permitió extender los privilegios de vecinos a los 

indios que se habían asentado en las cercanías de la ciudad; estos privilegios consistían en eximir del pago de tribuIO 

y dar solares con un requisito: el residir durante cinco años y prestar sus servicios, acordándose que viviesen en [os 

alrededores externos de la ciudad española. 

De eSTa manera el cabildo logró que la población indigena se fuese mUltiplicando en tomo a la ciudad, para poder con;ar 

cor. mano de obra barata y artesanos, manteniendo la prohibición de que ei resto de las castas se mezclasen con elios, 

orden que después se amplió a los pueblos. Simultáneamente, se ?resicnó para evitar ei avecinamien~o de indios efl !OS 

soiares de !a ciudad esp.añ:}la, !legando en el siglo XVI, ai 3G'egio siguiente: 

~',.¡e los ir:dics sa:ierai1 de sus barrios, en las primeras horas ce la maBa,~a, para entrar a ia plaza esparo l:;!. y cur::p¡iC2. :2 

jornada de ¡abares regresara a sus habitaciones. j6 

Los ba:Tios repíesentaron la solución de asentamientos inmediatos y económIcos de indígenas piOvenientes de 

Tíaxcaia, Cho!ula, Tepeaca, Totimehuacán, Tochimi!co, Huejotzingo y Calpan principalmente. 

En el siglo XV! se encuentran la mayoría de los barrios: El Alto, Analco. San Antonio, Santa Ana, Santiago, San 

Sebastián, San Pablo de los Natura!es y San Pabio de los Frailes. San Ramón , Xanenetia, XOilacatepec, etc. (ver rabia: 

Etapas de conso!id:a.ción de ios barrios tradicionaies de Puebia.). 

'5 ~én[lez ::10)'. ¡;óa~,iS:71C y rr.or'oJog:a de 1<i.S e "dades nO~Ghlspa:1as -: ::llsero de P~=::J a p2.g .197.198 
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Los barrios de indígenas se ubicaron alrededor de la traza de oriente a poniente en forma de semicírculo, ubicados los 

más importantes en un nivel topográfico alto para resolver el drenaje pluvial por gravedad; la proximidad entre la 

ciudad y los barrios era una ventaja para los indígenas para el rápido acceso a las zonas de labores. En la nueva 

ciudad los barrios implicaron unidades territoriales separadas étnica y económicamente. 

Con respecto al establecimiento de los barrios se encuentra lo investigado por Ramón Sánchez: 

En 1543 los asentamientos no estaban considerados como barrios, acordándose el 12 de diciembre de 1543 por el 

alguacil y autoridades de la ciudad que se asignaba poblar más territorio para el crecimiento de la ciudad dando la 

descripción hacia donde se podía poblar. En 1550 el 14 de febrero, el cabildo detenminó que todos los naturales 

aposentados dentro de la traza de la ciudad salieran de ella y se les permitiera se aposentaran en parte de los solares 

dados por dehesa, de esta manera finalizado el siglo XVI la primitiva traza de la ciudad de Puebla, en su cuadro histórico 

estaba ceñido ya por los barrios y huertas 17 

En esta información referida por Ramón Sánchez se encuentra el dato de que los indígenas vivían dentro de la nueva 

ciudad y que les daban permiso para salir, confrontándose con otras informaciones citadas al principio de este 

apartado que explican que los indígenas estaban en puntos alejados a la ciudad, 

., $ánchez Ra'T'ón. Puebla ~,ntotog¡a de una Ciudad, pág,,126-127, 
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Según :-Ligo Leicht : 

D En la época colonial los naturales tenian no sólo sus propios templos que en la primera cantuna estaban a cargo 

de ios ícailes, sino también su administración civil separada de los españoles. 

-¡ Por una cédula de 1549 y otras se mandó que los mismo indios se escogieran unos como jueces, otros como 

regidores, alguaciles, escribanos y otros ministros de justicia, que a su modo y según sus costumbres ia 

administración entre ellos y detenminaran o compusieran las cosas de menor cuantía. 

D Según Veytia, los naturales tenían -su cuerpo de república en que estaban filiados y empadronados, su gobernador, 

alcaldes y oficiales (tafPbién en las ciudades de España formaban en la edad media, tanto [os moros como ios judíos 

sus municipios s8?arados ¡¡amados alijamas):E 

:J Es de advertir que los Terrenos y so.lares qUe se con.:edian a 105 indígenas en los barrios no eran merced perpetua si 

no por sólo el tiempo y vo!urnad de esta ciudad según acuerdo de 1550. Sin embargo esta restricción p;-omo cayó en 

eI0Ivido.'9 

D En la parroquia del Sagrario los indios poseían primero una capilla llamada de las Animas junto a la iglesia n1ayor 

enterraban, 

:::J La ot..-a par;-oq:..lia que desde el siglO XVi había den:ro de la traza de la ciudad la de San José, ~enía la caoilla qUe 

dio su !:o;nbre a esa cL.:acra, ITlientra5 los tem;:>!os en ¡os barrios de San Sebastá!i. Santiago, Sar. Miguel, SaL"! 

?abio. San An~o1;to, Sama Ana. Santo Ange;, así como San Diego Buenavista se habían destinado desde un 

píincipio af JSO cie J.Js Ílc.lLi:-ales. 

:J ;gualmente en los Dílnópa1es conver:tos de reiiglosos r:abía capillas separadas para !os !ndíger12S. 

ó Lei:n:: """:.iSC. L.2s Caiies de "':.:e)'2.. XX:X \:::~::rc·at.;,~ ;J:::r :u2.dr-as 
"Le:chTH~go.:..as:a'esde::u":2.pá9 L~-
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Asi por ejemplo tenemos la capilla de San Juan Bautista junto a: convento de San francisco, la de los indios mixtecas en el 

atrio del convento de Santo Domingo y la capilla de San Miguel junto al colegio de la Compañía." 

La jurisdicción del mismo gobernador se extendía a los naturales de todos los barrios de la ciudad, aunque estos tenian 

sus alcaldes distintos. 21 

2i 

o Desde finales del s.xVllos indígenas en Puebla formaban una comunidad bajo un jefe titulado gobernador de los 

naturales de esa ciudad (en azteca algunas veces topile). El primero fue Juan Bautista (antes de 1596). 

o Los servicios públicos a los barrios llegaban mucho después que en la ciudad ya que no eran prioridad para las 

autoridades, viéndose en la necesidad los mismos habitantes de realizar cualquier tipo de actividad para mejorar 

sus condiciones de vida, por ejemplo: 

o En la mayoría de los barrios no hubo drenaje sino hasta mediados del siglo pasado y algunos hasta principios del 

siglo XX. 

o En 1542 algunos habitantes colocaron en les hornacinas de las fachadas lámparas de aceite para alumbrar las 

calles en las noches. 

o El alumbrado mejoró en í 592 al cambiarse la luz de aceite por velas de sebo que se colocaban en el interior de 

los faroles sujetas por un arillo soldado a la base. 

o En 1723 se colocó alumbrado COIl farolas de aguarrás. 

o En 1786 Manuel Flon dio servicio de alumbrado a los barrios. 

o En 1885 el Ayuntamiento sustituyó el combustible de trementina por el de petróleo. 

o En 1902 se instala la corriente eiéctrica en los barrios. 

o Primeros hospitales en ei Alto (San loseo) 1531 Y el de San Pablo 1563-1634. 

n Leicht Hugo. Las Calles de P'Jeb1a, pág 6J 
¿1 leiót Hugc. Las Calles de ?:.iebi.a, páS. '~8 
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o La extíacción de materias fecales y de todos los desperdicios se hade por medb de palas, lIer¡ardo cestos grandes 

transportados en las espaldas o al lomo De bestias: ya a mediados del siglo XVII, el ayuntamiento perfeccionó eSTe 

servicio utilizando parejas de peGr.es con carreta con depósitos cilíndricos o barriles denominándoseies pipas.22 

22 
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3.2.-Conceptos de calpulli y barrio 

Sobre el concepto de barrio indígena o calpulli en la época prehispánlca se han hecho estudios retomados por 

Messmacher del libro "Local and Territorial Unities"; se menciona que funcionaban en la época prehispánica como 

unidades de tenencia de la tierra, unidades ntuales, cada una con sus dioses y ceremonias; unidades con separación 

de grupos sociales; unidades de parentesco o clanes; unidades militares y unidades políticas y administrativas. 

Aluden que en toda ¡.',esoamérica el solar familiar era la unidad que controlaba la producción, el consumo y aun 

el reclutamiento del trabajo. 23 

Las definiciones de cabecera, Tlaxicalli, 

Calpulli, Tecpan, Barrio se comprenden más 

facilmente por la investigación realizada por 

Pedro Carrasco "Los barrios antiguos de 

Cholula" Se denominaba con el nombre de 

Cabecera al barrio más importante, dentro de 

un conjunto de barrios, destinándoie a éste 

la sede de las autoridades y de la capilla con 

su santo patrón. Era por lo tanto el barrio 

cabecera y daba su nombre al conjunto. Historia Tolteca Chichimeca 

El término T ecpan puede ser también oarte del nombre de una cabecera. El barrio suele designarse con un topónimo 

mexicano únicamente. Un barrio podía tener su propia capilla con su santo patrón, lo cual parece haberse generalizado 

en el CLlrso de la colonia. El norr.bre dei barrio entonces tiene !a forma del ;¡ombre del santo que denota la cabecera 

2> ~essmacher Miguel, EL urbanismo e'1 Méx::o. Guatena1a '1o:ldl.ras, honduras BrhánlCa.::1 salvado· ... pág,,152 



entera, seguido del nombre mexicano del barrio, por ejemplo San Pedro Colomocnco (barrial. pero San Andrés 

Colomochco (cabecera). A las subdivisiones de cada cabecera se les liaman en unos casos barrios, en ot,os estancias. 

Otros documentos usan las palabras barrio o calpul. En documentos mexicanos se les llama calpulli o tlaxicalli , tlaxica!li 

en mexicano y calpul en su Traducción castellana. 

Un término mexicano que se suele aplicar a [as cabeceras es tecpan. se menciona que es di~ícil p:-ecisc-r ei signiñcado de 

esta palabra. Literalmente significa el lugar de un tecuhtli. se puede tomar como equivalente a ¡ecca!li. casa señor;al o 

palacio. Sin embargo, se usa también conectada con el nombre del lugar, de manera que se pueoe entender como 

palacio o casa de gobierno de ese lugar, o simplemente como banio o cabecera." 

Los tlaxicallis: fueron asimilados en la jerga del urbanismo hispano-medieval como arrabales, parci2.lidades y barnos25 

Un ejemplo similar en la nueva ciudad con respecto a este tema es el del barrio de Analco que se dividía en cuairo 

tlaxicaliis o a!Tabales: Huilocatitán. Xochititlán, Yancuiilapa y Tepetlapan. siendo posible que fuese ';nc de los arr"bales 

(el mas importame) el que representaba el barrio tomando el nombre del sanie o patrón. 

Otro ejemolo de utilización de nombres antiguos o prehispánicos en la ciudad de Puebla es ei cescritc ~or Leicht de! 

barrio.') arrabal de Tecpan entre la Calle Real de El Alte y el río d~ Xor¡aca e~tre 17 49 j 1807 ~Qs:er¡D'-me';te se le 

deda a una iglesia la iglesia de T ecpan refiriéndose acIua!iT.ente 2 [a ig!esia de Eccehcfllo. 

Una de las distinciones características :!E: :CS barn85 en Mesoa;né:-iC3. es el cor::p:ejo Ce: Sor,to ?atró:-. Que no s610 da e: 

nombre ai barrio, si no tarnbién Tiene Su capilla, $~ fies::a ar,:.¡al y 5JS ::ofradias y rnayordorr.os "-esponsabies de 'as 

iunc!ones religiosas. Esta organización llega a proteger símbolos religiosos no cns:ianos. obje~os. eSplrf:us. piedras 

sagradas, cerros y espíritus animales o nahuales,2s 

iViessmacher afirma que en otros muchos aspectos existió UGa fuerte coinciderocia de la t:aa:ciór cr:stiana y 

prenispánica en la organización reiiglosa del barrio, 

:4 C~rrasc:: ;ecro ~~uaios áocu'11e'1:~les::e la región P~e:)~a- TraxCal2,1 ,"-es Damos a:;:'g:Jos ae (~O'~I::!. ~ag, 33 35 

:, ~~é'1dez =~o]', Lrba;lismo 'i mo~oiogía oe ¡as ClllC-aces Olovc",spanas-E diseño de ? ~eb:a,?i~ ,i~;:' 
_s "1ess"'2..:he~:Io S..lel 3.. urban'sJ'o er> Mb: ~c. GJaIer-a a, rlo:lowras. -'cnCll~as 6";:<'.,,::::2., =] sarVé.~~Y ,:>29 .. ~ S.! 
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La formación de los barrios durante la colonia resultaba de: 

D Las parcialidades o comunidades indias originalmente separadas que eran congregadas en un centro. 

D Pequeños asentamientos indígenas dedicados a la agricultura y ligados a pueblos mayores. 

o Vecindarios de ciudades basadas en el patrón español. 

25 

A esto se agrega la obtención de mano de obra indígena estableciendo los aSentamientos müy Ccíea de los nüeVOS 

asentamientos o ciudades, como en el caso de Puebla. 

En la ciudad de México esto fue resultado de la imposición española sobre la antigua capital mexlca, con la población 

indígena organizada en barrio alrededor y gobernada por un cabildo separado. Puebla, una ciudad creada en un sitio 

relativamente virgen, fonmó así mísmo unidades sociales semejantes a las de México. 27 

El barrio indio puede ser caracterizado como una subdivisión de la comunídad con funciones secunáanas políticas, 

económicas y religiosas, con un cierto grado de solidaridad interna con reglas de residencia y/o endogamia:', regulando 

la membresía y con una orientación general hacia la unidad social y territorial mayor, que es la comunidad totaL" 

En el diccionario sé encuentra: 

Arraoa:. Barrio I'!xcremc de una pobiación 

Cabecera PÚlc1pio o ca"e pri:;c,pai de alg:.r.a ~osa 

Sama. Cada l.!!1a de las partes en que se dlv~den ~as pobia,:¡o:;es 9'-andes o d's,,;tos 

Pamaiioac!: Grupo de personas que separar de otro mayor. 

27 Messmacner Migue!, EL UrbaniSmo en ~'Eexico, Guatemala Honauras HOrlduras Británica El saivador pag .151 
$ Obligación que tiene un indlV1duo de contrae"- matrimonio en el Il"terior de su propio grupo 
¿B Messmacher Miguel. El urbanismo en Mbm:o, Gualemala. rlonduras, Honduras Bntánica. El salvador .pág 15t. 
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3.3.-Etapas de consolidación de los barrios 

La siguiente tabla muestra el origen probable de los habitantes de los barrios y tlaxilacallis de Puebla desde el Siglo XVI 

hasta el siglo XX. Enfatiza que la permanencia de los primeros asentamientos de indígenas (Tiaxcaltecas. Cholul¡ecas. 

Huejotzincas, etc) se mantuvo constante a través de los siglos, aunque algunos asentamientos desaparecieror, o 

cambiaron de nombre, consolidándose los denominados barrios que actualmente conocemos en el siglo XViii ya 

conformados por las diversas castas. 

El principal grupo que dio origen a un gran porcentaje de barrios fueron los naturales de Tlaxcala, destacando el barriO 

del Alto y de Analco quedando en segundo término los naturales de Huejotzingo. 

Algunos investigadores afirman que la presencia de naturales de Texcoco, es poco probable. ~D especificando de 

dónde pudieran provenir. Si fuera acertada esta hipótesis, el grupo de Texcocanos y Tiatelolcas serían los terceros en 

importancia en cuanto a la conformación de los barrios tradicionales de Puebia. 

En el barrio del Parral antiguamente OaxaquiHa, Leicht rememora que se establecieron algunos Agustinos que 

provenían de Oaxaca desprendiéndose así este nombre. En el caso de ¡os barrios dentro de la tráZc (omJ Sa:-: iasé ;1 el 

Car;¡¡en se confermaron por otro tipo de personas, principalmente de esoailoies constituyendo otra catego0a ce'"'t:--c :ie 

!a ciasificació!1 de barnos. 

Amonio Camón menciona ¡as ca;¡tidades de indios: 

Fray Luis de Fuensa1ida trajo de TlaxcaJa 8.000 indios se asemaror¡ en la colina llamada X!lotzingo (lugar de ;nazarea tierna y 

peqJeña) sitio preciso del pueblD de san Bahazar. 

Fray Diego de la Cruz de Cholula y Caipa 5,000 indios en el cerro de Ahuacue;lpéti. 

Fray Alonso Juárez env\ó de Tepeaca 3,OOC ¡fldlos en el cer:o del [emeDe!i. 29 
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3.4:-Apuntes sobre algunos bardos de Puebla 

::J Santiago tenía ~uertas de maguey del cual obtenían la llamada aguamiel y por consiguiente éSee era un barrio de 

esparciT,iemo. 

::J La ermita de San Diego de los Pobres la construyeron los pobres y ciegos, de ahí el nombre. S. Castro menciona 

que en ese barrio fue la primera misa que se dio en la ciudad; en este barrio se elaboraban los llamados 

rotopoxt!es, que era una tortilla tostada rectangular de maíz molido y se le agregaba paneia. 

D San Diego Alquiiantlan y San Martín, dos banios que debido a una epidemia matlazahuall (matiatl=rojo, zanuatl= 

erupción) emígraiOn hacía otros barTios principalmente a Xanene¡la. 

Q San Diego Buenavista, CJlenciona Veitya que antiguamente a San Sebastián se con ocia con este otro nombre. 

Q Se menciona que en el barrio de los Remedios vivía un indio que le llamaban indio ladino joseph Antonio que 

dominaba peífectamente el español. 

o En Santa A'1a se realizó una ermita cerca de San Francisco, pero cespués se pasó fuera de !a trua (~ '\ norte ~; : 3 

i:orte) incenoiá:1dose: tiempo después se estableció nuevamente el' la Casa Santa (9 :lorte 2200). 

::: E'i ei ;)aiíiC: oe 52.:1 ~2.;nó:-1 Se Sepl1itaDan ¡os muertos po:- ep!demi2S 

~ Er¡ el barrio de T ecpan Se ubicó la Cruz de los ~1esI¡zos, 

:;¡ t:~tre el A!to y Ar¡alco vivían 10 españoles. 

w En San Pablo de los Frailes existía e! hospital de lOS indios, sin e,~bra90' nc se ut¡i]zó como tal porque los 

indígenas ~o estaban acostumbrados a esta forma de curaciones. 

::.l Sa"" A:¡ton:o fue el barrio donde se ubicó la única escuela Semi-oTICla: HEscuela ~ancasteranal' 

:: E:--, e; barr;o de San PatJ:o de ¡os natJrales su iglesia estaba en la ! O pO;-¡;en-;:e 90C; desp-..!és el barrio perteneció a 

:2 pa:-roquia oe San Marcos (] 789), Y posteriormente (: 922) al Sagrado Corazó~ de lest.1s. En la p2.rroquio. habia 
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dos cuadros pintados por un chino, existía una imagen de Jesús, a la cual le dan el nombre Señor de los Trabajos. 

En este barrio estaba la cárcel de los indios. 

o El templo de San Matías, se construye posiblemente para ayudar a la parroquia de San Sebastián, no tenía 

mantenimiento y en el temblor de 1864 se derrumbó. 

o En el barrio del Parra!, había una plaza que se le denominaba de los Locos ya que se habla de una pulquería en 

1846. 
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CAPíTULO II.LA VIVIENDA EN PUEBLA 

La vivienda en Puebia 

1 .-La presencia prehispánica en la vivienda de la nueva ciudad 

Al igual que algunas tradiciones prehispánicas 

(gastronómicas y festivas) siguen vigentes en el México 

contemporáneo, es posible que muchas características 

arquitectónicas de la vivienda prehispánica, como 

distribución de espacios, materiales, etc., hayan 

permanecido a través del tiempo en la ciudad de Puebla 

después de su rJndación. 

También es factible que la concentración de indígenas en los 

barrios y la convivencia entre estos consolidara la zona 

desde el punto de vista cultura!. 

Por lo tanto. los conceptos de morada prehispánica 

seguramente se hicieron presentes en el siglo XVi o en 

periodos posteriores, en la ciudad principalmente, debido a 

que para los habitantes indígenas de ios barrios 

Reconstrucción de vivienda prehispánica 
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posiblemente no fue 7áci! olv¡dar todo lo Cjue aprendiero¡; 

de sus antepasados, quizás hasta los españoles i~¡t2ro~ 

algunos aspectos de [a vivienda indígena porque ese tipo 

de morada correspondía a[ clima y materiales existentes 

en [a región y respondía a sus propias necesidades. 

Un ejemplo de continuidad cultural es [a lengua nahua 

que perduró en los habitantes de [os barrios hasta 

principios del siglo XIX después de la guerra de 

Independencia: as: mismo en la religión. Cerón Zapata 

afirma que algunos habitantes de Puebla de los Angeles 

pnacticaban cultos religiosos no católicos. 

Aquí venían los indios de los ceícanos contamos y lejanas 

tierras en modo de romería a ofrecer donaciones a sus 

ídolos cemo: plumas vistosas que se utilizaban en sus 

baiies, inciensos de la tierra, que nombran copa y 

ocasate .. .5e acogian a esta serra:tía (la mon~aFia de ~a 

Maiinche) pasando y viendo come brutos en e:la i Sin temor 

de q~e pudiesen ser deSCL!biertos,,,.~ 

Esta continuidad se expresó también en algunos 

elementos anexos a la vivienda que servían ;:Jara ei aseo 

perso;¡at, como el ba~lo de temazca\; a este :-eSDecto Hug~ 

Leicht menciona que en lugares aiedaños a ia tíaza 

33 

temazcal o baño de vapor de la zona de Puebla 

Representación de T emazcal en códice Aubin 
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española, y hasta en la misma ciudad, se ubicaron varios temazcales (calle de la calceta, calle del piojo, calle de 

Fernández, Alto, Alonso ... ) 

T ernazca! en Oriental, Puebla. 

Para darnos una idea de cómo fueron las primeras casas en la ciudad (s. XVI) y de cómo se manifestó esa presencia 

pre~ispánica se tienen datos de viviendas en el Altiplano Central que por las condiciones de la región pudieron ser 

Similares. 

En las ciudades de Tenochtitlán y Tlatelocio así corno en óúdades paralelas que se fundaron en el norte de Mesoamérica y 

en las comunidades indígenas se mantuvo el patrón de la casa habitación tradicional: el jaca! del Altiplano y la casa de 

techo de palma, en la región de tierras bajas.' 

De esta manera ciudades como Tlatelolco o como Cholula vieron aparecer en la porción central de sus asientos, casas de 

un nivel, cerradas hacia el exterior y sus ventanas, corno es característico de la arquitectura indigena con cuartos 

. abiertos hacia un patio, pero contiguas y formando bloques como las vil'as de españoles y frecuentemente usando nuevos 

. materiales o técnicas traídas por estos. 

< Messmacher Miguel, El urbanismo en MéxICO, G:.latemala.Ho<1duras HO'1duras Brttáítca, El Saivador pág .20C 
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" ;~~--

l?,¿;~ 

En algunos datos referidos por Kubler se dice que en Nueva Galicia el obispo ~Iota clasi~cé ~a vivienda de indígenas 

según el nivel social: 

o Las humildes: Con techo de paja 

o Los indigenas de medio estrato social vivían en casas de argamasa barata con empalizadas' 

o Los indígenas de alto estrato social vivían en viviendas de adobe con techos de viga 

Cabe destacar que aún en las mejores viviendas los cuartos eran pequeños y S'J número :18 eX.:edía CE seis. :'n la 

ciudad de Puebla la vivienda seguramente se clasificó en dos categorías: la vivienda de i8S españoies (traza) y la 

vivienda de los indígenas (barrios). 

Ce;, ~ec~:: de dos ag~as 

Kub!er y Messmacher coinciden er '1ue los :nd:genas coro cierta Jerarquía :) c:Ge ;a CC):5e:-,,'acar ~es::J'...;és de .2 

conquista! vivían el casas cons~r;jidas sob:-e ?;aTab;r;¡as J rer-:apienes. q:Je '"e:c:caba:l !a jerarquia ce ¡OS 

basamentos prehlspá:'i~cos. 
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Plano pictográfko anónimc Barrio Yantican , México El T ecpan de México 

Fuera de la capital mexicana los indios imitaban en ocasiones la vivienda de tipo europeo. En Cholula por ejemplo, los 

marcos de las puertas eran de mamposteria y ladrillo, las esquinas se recubrian de piedra y los cuartos se dividían según 

sus funciones; colgaban pinturas y esteras en las paredes ..... 

Las casas están edificadas y se labran al modo en que labran los españoles: de piedra tosca, ladrillo y adobe, cubiertas de 

azoteas, encaladas; las portadas son todas de dicha piedra labrada, tienen las salas y aposentos (son más pequeños que 

los que labran los españoles) bien adornadas por dentro, lucidos con cal y canto y con una tierra amarilla lustrosa y con 

e Cercado o vallado hecho con estacas o tablas clavadas en el suelo. 

36 
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historias pintadas o colgados y esterados con petates con muchas imágenes de santos ... en general, es la mejor casena 

de indios que hay en toda la nueva España.' 

Otro ejemplo de continuidad prehispánica en Cholula es un iragmento conocido como ménsulas del caballero águila que 

probablemente pertenecieron a la puerta de alguna propiedad indigena' 

l7 

Estos antecedentes sobre Cholula nos permite suponer que también los indígenas se influenciaron rápidamente del 

concepto español en cuanto a vivienda aunque en algunas ocasiones los indígenas se resistían a la introducción de 

nuevas técnicas. 

3 Kubler George, ArqUitectura Mexicana del Siglo XV!, pag., 211-212. 
~ Kubler Gecrge, Arquitectura Mexicana del siglo XVI, pág" 204 
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En los siguientes incisos se intenta establecer algunos aspectos o características de la vivienda prehispánica e 

indígena según investigadores en la materia. 

1.1.-Distribución de espacios: 

En su mayoría, las casas eran de un solo cuarto, un solo 

espacio para las necesidades múltiples, desarrollando un 

sentido de convivencia. En general, no había ventanas y las 

puertas eran cerradas con cortinas de tela u otras fibras. 

Un rasgo de la cultura indígena que tiene un efecto 

determinante en la arquitectura, es la costumbre de utilizar el 

espacio intenor de la vivienda sólo para dormir o guardar 

mientras que en el exterior, alrededor de la casa y entre ésta 

y el camino de la calle se realiza una gran cantidad de 

actMdades. 

La casa se ubicaba en medio del predio, algunas veces con la 

coCina adosada o bien en una estructura aparte; la presencia 

de pórtico adquirió vital importancia como cuarto al aire libre.' 

La gran mayoría de cronistas e investigadores afirman que 

la vivienda prehispánica en México se conformaba de un 

5 Prieto, Valeria, La Vivienda Campesina, pág.,26 

Plano pictográfico anónimo, barrio de San Sebastián, México D,F. 
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solo cuarto, sin ventanas y sin otía característica de importancia, quitándole méritos de diseño o función, 

Otros asumen que la distribución espacial de la vivienda tenía un orden, que era una unidad de dimensiones favorables 

o considerables con espacios afines a las actividades del habitante con patios, corredores y con diversidad de diseños. 

González Aragón en su investigación "La cultura urbanística en la ciudad de México", enfatiza: 

De acuerdo con las crónicas novohispanas la altura de la vivienda era poca, de iluminación reducida, de hecho el único 

vano con que contaba la vivienda era la puerta, ya que los indígenas preferían la vida en los espacios exteriores para 

realizar sus actividades cotidianas y las habitaciones 

servían para el cobijo y el descanso total, mediante el 

aislamiento de la luz .j'.-,!)tros agentes extemos(ruido, 

lluvia ... )6 

Por ejemplo, en el ámbito arqueológico la vivienda del 

Altiplano Central, en específico la teotihuacana, es 

clasificada como conjuntos residenciales (familias por 

cada unidad habiiacional) y conjuntos departamentales 

(una familiar nuclear o extensa); eran espacios 

comunitarios o contiguos relacionados familiarmente con 

un patio que representaba un elemento de iluminación 

en donde se realizaban actividades comunes siendo 

reflejo de las grandes plazas mesoamericanas; en el 

patio se presume que se hacían actividades de alfarería 

o tallado según el tipo de familia, evidenciando que las 

casas de los trabajadores artesanos eran diferentes a 

5 Ayala Enrique, la odisea iDeroamericana Arquitectura y urbanismo, pág .. 43 

MONTICULO 1 

Conjuntos apartamerlta!es er Maquixco, T eotihuacan -·..,lIas-
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las de los trabajadores agrícolas. 

En cuanto a circulaciones y accesos se manifiestan complejos sistemas que estaban diseñados para restringir y controlar 

factores de tipo ideológico.' 

40 

Gracias a los materiales arqueológicos se han podido diferenciar otras actividades y lugares, además del área de los 

dormitorios, por ejemplo: 

A ) Presencia de hogares o tlecuiles." En el caso de los hogares se han encontrado agrupaciones de piedras quemadas 

sobre el piso y restos de ceniza. 

B ) Cuartos muy pequeños que servían de almacenes (esto 

se relaciona con el hallazgo de grandes ollas y restos de 

materia orgánica). 

e) En algunos conjuntos se podria mencionar la presencia 

de baños de vapor. 

D ) Presencia de hornos cerámicos. lienen la forma de una 

estructura rectangular tapada con una enonme 

concentración de cerámica. Era una de las fanmas 

características para tapar el horno y concentrar el calor. 

E ) Lugares de desecho. 

F ) Quizás se pueda hablar de corrales. 

G ) Lugares de enterramiento debajo de los pisos de las 

casas. 

H ) Areas de tralbajo ' 

7 Morelos Nobel, El concepto hab~adonal en el altiplano (200AC-750DC), pág .. 20l. 

ZACUALA 
ATETELCO 

I~ I~-
I 

TEPANTITLA 

GRUPO VIfl:1N13 

Conjuntos de viviendas 

lb Se colocaban tres piedras formando un triángulo equilátero y logrando así una base para soportar y equilibrar el comal , también tuvo un carácter sagrado ya que se piensa que 
él residfa la fuerza misteriosa del fuego. 
s Paredes Blanca, la unidad habitacional en la cuenca de México período post- clásico. pág.,70. 
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12,-Materiales y sistemas constructivos 

Uno de los factores que determinaron los acabados de las construcciones de la ciudad fueron los materiales que se 

encontraban en la región: madera, tierra, piedras, etc. 

A poca distancia hay un cerro que, como tengo dicho, en cuya cima se fabricó por los naturales una ermita y por mejor 

decir y con más propiedad, una iglesia, pues se ve hecha y fabricada de tres naves con mucha curiosidad con el título de 

nuestra Señora de Belén, hallándose en su bajo el gran tesoro, que así podemos llamar, de la piedra sillar de cantería, 

que no la hay mejor en todo el reino, pues se ha reconocido en su duración y macices en que los propios de la ciudad 

adjudicaron la principal pedrera al Rey nuestro señor, arrendando a particulares otras menores para que gozasen todo su 

precioso material, que no la tienen tan a mano otras ciudades y pueblos, pues en carros las llevan a partes lejanas, no 

mirando ni reparando en su costo cuando es de tan estima y aprecio.9 

En la época prehispánica los acabados eran a base de aplanado de barro y arcillas o estucos o bien de arena y de cal y 

pigmentos naturales entre los que predominaban los azules añil y los rojos de la cochinilla y arcillas de color ocre y 

marrón, con los que pintaban jambas y zóclos. 

Por lo general la vivienda prehispánica bajo la idea de que una casa reflejara el espíritu de sus halbitantes mucho cuidado 

ponían en la ornamentación siendo entre los campesinos muy sencillas pero expresando siempre un gran sentido estético. 

Entre los toltecas que se regían por el pensamiento de Tlayecayotl (hacer cosas con el corazón endiosado) las casas de 

adobe eran construidas con la idea de hacer vivir a la arcilla, por que ropas y casas eran vistas como -más piel y más 

rostro del hombre-lO 

Los pueblos más avanzados lograron una organización y un aprendizaje en el uso de los materiales y procesos de 

transformación que tenian a la mano para dar paso a los oficios especializados que producían aquellas cosas cotidianas 

9 Neala Miguel, DescripCión en oosquejo de la Imperial, cesárea muy noble y muy. leal ciudad de los Angeles. pág.,38 
10 Valeria. Prieto. La Vivienda Campesina. pág .. 26-32 
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como los muebles, los enseres domésticos o la indumentaria a cambio de una retribución económica o de carácter 

sociai." 

Algunos de los oficios que se desarrollaron en la época prehispánica fueron: 

o El tlatecqui: cortador de piedras. 

o El TIaxinqui: carpintero el que trabajaba la madera. 

o El Tlatzotzonqui: Trabajador y martillador de metales. 

o El Tlaquilqui: Albañil el que levanta casas. 

Entre otros oficios se encuentra la metalurgia, el repujado, 

minería, el templado, etc. 

La vivienda indígena existente en siglos posteriores al XVI 

hipotéticamente tuvo características muy similares a las 

viviendas rurales contemporáneas en el Estado de Puebla de 

variados materiales según la región destacándose: 

La Sierra: Techos de paja, tejamanil y muros de tablones 

rústicos. 

Trabajo ind¡gena segun Sahagún. 

42 

Mixteca: Varas de caña, de carrizo anudados con ixtle, cordel de fibra natural de la mata de la piza y palma tejida 

Popolca (Tepeji, Tecamachalco, Tehuacán): casas de dos aguas, cubiertas de sotolín silvestre y barro aljuhuetado, 

piedra caliza, muros a hueso y muros de penca de maguey. 

Zonas aledañas(: Cholula, Calpan, Atlicxo, Tecali, Huaquechula): casas hechas de adobe rajueleado o bloques de 

adobe hechos en el lugar. 

\ I Salinas Osear, Tecnología y Diseño en el México Prehi~pánico, pág.,111-112. 
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Adobe con d~erentes Juntas 

Techos de palma y paredes de carrizo 

Muros de piedra y cubierta de palma Adobe 
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1.3.- La pintura y el color 

44 

Es evidente que la cultura prehispánica 

dejó enseñanzas diversas tanto en 

arquitectura, matemáticas, astronomía, 

agricultura, etc., a los indígenas de las 

nuevas poblaciones de la Nueva España, 

principalmente en el siglo XVI. Sin 

embargo, hasta el momento sólo se sabe 

que antes de 1540 las casas y templos 

fueron decorados interior y exteriormente 

con pintura mural. También se tiene 

información que para aligerar lo sobrio de las construcciones del siglo XVI se realizaban grandes florones pintados en 

la fachada utilizando colores rojos, café o negros. 

En la ciudad de Puebla el color y la pintura seguramente se hicieron presentes después de la fundación, principalmente 

por la necesidad de que la imagen de la ciudad fuera agradable decorando con pintura exteriores e interiores ya fuese 

al fresco o al temple, ambas técnicas conocidas en toda Mesoamérica, actualmente sólo se tienen pocas evidencias de 

pintura en arquitectura civil en Puebla como la casa del Deán. 

( La técnica al fresco - empleada también por los antiguos griegos y romanos, por los pintores renacentistas y manieristas 

italianos y por algunos muralistas mexicanos en el siglo XX. 12 ) 

12Solis FeHpe, Arqueología Mexicana/ Pintura mural en el Altiplano Central,pág., 17 
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Hernán Cortés en sus cartas se refiere al briiio y colorido de ia ciudad de Cholula la cual le dio la impresión de estar 

construida con oro y plata, probablemente a causa de que las estructuras arquitectónicas además de estar cubiertas de 

estuco el cual era pulido muy nnamente- estaban decoradas con murales de gran policromía que le transmitieron durante 

su avance militar esa sensación de refiejos metálicos." 

Los criterios pictóricos y de color en la época prehispánica se enseñaban en los calmecac; estudiaban también las artes u 

oficios mecánicos (como siguieron llamando los frailes a los oficios medievales), entre los cuales se encontraban la 

escultura, la pintura, la arquitectura y la plumaria, por ejemplo, Bajo la dirección de sacerdotes maestros los indígenas 

aprendían a dibujar, pintar murales y códices, Estudiaban las técnicas de pintar al fresco y al seco, o al temple, como lo 

indica Shagún al referirse específicamente al empleo de tzacuchtlL Conoelan a la perfección el manejo de colores, dónde 

se obtenían y cómo se preparaban, Una prueba de lo anterior es el empleo del pigmento precolombino por excelencia, el 

color llamado azul maya, empleado todavía en el XVI exclusivamente por los indígenas pintores de conventos,14 

Con respecto a la pintura de templos George Kubler menciona: 

Los cronistas agustinos nos relatan que en 1547 la decoración de sus templos era todavía "al temple" pues la pintura al 

óleo aun no se usaba, incluso en su establecimiento principal en el occidente de México, en Tiripitío, el retablo mayor se 

ejecutó con colorantes de tienra, dírectamente sobre superficie del muro lS 

13 Solis Felipe, Arqueología Mexicana/ Pintura mural en el Altiplano Central, pág, 31 
14 Solis Felipe, Arqueología Mexlcana/ Pintura mural en el Altlolano Central, pág , 65 
'; Kubler George, Arquitectura del siglo XVI en Mbdco, pág ,43' 
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2.-La vivienda en los planos y crónicas sobre Puebla. 

Luego aquel día comenzaron los indios a levantar casas para todos los moradores con quien se habian señalado los 

suelos, dieronse tanta prisa que las acabaron en aquella misma semana; y no eran tan pobres casas que no tenían 

bastantes aposentos 17. 

La ciudad del siglo XVI hubo de distinguirse por el alineamiento de las calles y los amplios espacios abiertos, las 

construcciones eran marcadamente homogéneas, de calicanto y paja o techos de tierra y prolongadas tapias predominan 

los edificios de un solo nivel, cuando hay dos lo son sin el entresuelo sobre la fachada, Las fachadas compactas y altas 

apenas surgen en los últimos años de 1600." 

46 

Emma Garda describe que las construcciones primitivas en los Barrios eran la mayor parte de lodo compuesto, con 

techos de dos aguas formados con zacate y la minoría eran casas de tejamanil, con puertas realizadas de madera 

toscamente trabajadas, considerando que no había artesanos de oficio, sino que los mismos habitantes se 

improvisaron como trabajadores de carpintería y albañilería. Los pisos de las habitaciones eran de tierra aplanada o 

apisonada; en cambio, los patios desde un principio se empedraron con material obtenido del río San Francisco (piedra 

bola). 

En general las construcciones se habían levantado sín nínguna técnica y menos higiene y comodidad, pues fueron dirigidas 

o hechas de acuerdo con las pocas necesidades que tenían y acordes con los elementos disponibles. 

En cuanto a salubridad, se instaló un sistema primitivo y rudimentario, pues se usaron fosos hechos en los solares o 

corrales de las casas en los que por años se acumularon los desperdicios humanos de toda clase. Por estrechas zanjas 

que iban del interior de las casas y salían a la calle, se desalojalban las aguas sucias que corrían a través de la ciudad para 

ir a desembocar al río San Francisco. 

17 Historia de los indios de la Nueva España, pág.,20-23 
18 Méndez Elay, Urbanismo y Morfología en las ciudades novohispanas- el diseño de Puebla, pág.,219 
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Para proveerse dei agua que usaban en ios servicios domésticos, en contadas casas se perforaron pozos, abasteciéndose 

los vecinos en estos. Para el lavado de ropa las mujeres iban a las márgenes del rio. 19 

García Palacios afirma que los habitantes no tenían conocimientos de oficio; en cambio se sabe que las cul!Uras 

prehispánicas aunque no sobresalieron por su inventiva mecánica, la variedad de oficios en algunos casos alcanzó un 

alto grado de desarrollo. 

La imagen de la ciudad era muy cuidada; se exageraba en algunas caracteristicas y se evitaban por completo otras que 

no convenían para la reputación de la ciudad de los Ángeles según lo que menciona Eloy Méndez: 

A pesar de lo importante que debió ser la vista de 3595 casas de adobe y zacate que incluíar las 40 de españoles a 

finales del año de fundación. Es probable que se les excluyese del registro gráfico ante el riesgo de empobrecer la 

perspectiva de magnificar aun aquella imagen guía. 

Se enfatizaba lo que todavía se mantiene: Los núcleos de congregación formados por la iglesia (en ocasiones se agregaba 

la plaza) o ermitas colocadas a modo de mojoneras en las orillas de la traza con una función propagandística.1O 

Croquis de Puebla en 1533 en mapa de asignación de aguas del río Atoyac en el Valle de izúcar 

\9 Garcia Emma, Los barrios antiguos de Puebla, pág ,10-11 
20 Mendez Eloy, Urbanismo y Mariología en las ciudades novohispanas- el diseño de Puebla,pág.,197 
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Elementos tan importantes como los planos de la ciudad realizados por diversos autores pueden aportar algunos 

rasgos característicos de la vivienda en los barrios según el año o siglo de realización y principalmente si se 

encuentran en volumen, como los planos realizados por José Mariano de Medina (1754), el plano de la ciudad de 

Puebla de 1750 (Anónimo), el de Santa María Incháurrigui (1807) y el plano maqueta realizado (1801-1830) que 

serán analizados en esta investigación. 

En este inciso se enfatiza el sector de los banros destacando las características de las construcciones por medio de 

ampliaciones para su mejor apreciación, interpretando en croquis las variantes de vivienda o edificios identificados en 

estos planos. 

Quizás sea aventurado, pero en estas fuentes se han apoyado o basado algunos investigadores, arquitectos, 

historiadores, etc., para determinar características urbanísticas y de evolución de la ciudad según los elementos 

registrados en los gráficos. 
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Piano de i 750 de la ciudad de Puebla de los Ángeles (anónimo j. 

Según este autor se pueden identificar: 

o posibles chozas de dos aguas en 

algunas ocasiones con una ventana a 

eje de la puerta. 

o casas de dimensiones mínimas 

(cuadradas) con un patio central. 

o conjunto de casas (3) algunas con 2 

niveles con ventana en la parte 

superior y varios patios. 

o Volúmenes de un solo nivel sin 

ventanas; casas que posiblemente 

:" '2 ',? -<~' 
_\' ... _o:: 'c" 
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eran algún tipo de taller (2 aguas) de dimensiones mayores que la apuntada en el primer inCISo, con algún 

acabado (teja o madera; esta edificación es muy similar a la vivienda de Michoacán o de Toluca. en específico 

Jocotitlán) . 

o Las ventanas y puertas rectangulares de proporción 1:2 

o En general el macizo predomina sobre el vano, la vivienda dibujada en la zona de los barrios es más simple, de un 

solo nivel, disminuyéndose las dimensiones en las laderas de la ciudad. 

o La distribución del espacio es alrededor del patio o los patios distinguiéndose en planta las formas de O y 8. 

o Los niveles varían principalmente se identificaron de 1 y 2. 
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. . . 
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Plano de Mariano de Medina 1754 

Según este plano se puede inferir: 

o Casas de dos aguas, probablemente techo de algún material enmero. 

o Viviendas de dimensiones pequeñas con patio central (cuadradas). 

o Conjunto de viviendas de 1 solo nivel con varios patios (3). 

o Probables conjuntos de vivienda con varios patios (4) de 1 nivel. 

o Edificaciones de dimensiones mayores de 2 niveles. 

o La presencia de retículas en techos destacan probablemente el tipo de material. 



11. La vivienda en Puebla 

Ampliación de sector de !os barrios 
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Plano de María Inchurrigul (1807) 

Según este plano se puede inferir: 

o Viviendas sencillas de un solo nivel con un patio 

o Conjunto de varias viviendas o probablemente una manzana pero con varias ventanas habiendo un equilibrio entre 

macizo y vano. 

o Viviendas de 2 niveles y más de 2 patios 

o En este plano se logra apreciar e[ colorido, en [a mayoría de [os casos, [as viviendas se pintaron de color blanco 

con azoteas rojas. 
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Ampijadón de sector de los barrios 



ti. La vlvle1da en Pue~ia 

Piano Maqueta (1801-1830) 

Según este plano se puede inferir: 

o Se identificaron viviendas de un solo nivel en algunos casos sin patio; en otros se presentan dos o más. 

o Viviendas de 2 niveles con ventanas rectangulares y varios patios (5), son de color blanco; no se destaca alguna 

con un color contrastante y las azoteas son de color rojo. 
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Ampliación de sector de los barrios 



::. La vivienda en Puebla 

Litografías de John Phiiips 
(s.xIX principios) 

Ambas litografias tomadas Casi del 

mismo ángulo en la zona de los 

barrios del lado oriente (zona de 

estudio) representan casas sin ningún 

acabado, son de piedra y adobe; los 

enmarcamientos de las puertas son de 

piedra y no hay presencia de 

empedrados en las calles. 

,,', ' 
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3.-Lo español en la vivienda de la nueva ciudad 

Cuando la influencia de España comienza en América, 

una parte considerable de la península ibérica acababa 

de liberarse de siete siglos de dominación musulmana 

al igual que de celtas y romanos, que dejó profunda 

huella. Todas estas influencias dieron a la arquitectura 

española una gran riqueza de estilo. 

Al igual que España estuvo sometida a diferentes 

modos de vida, La Nueva España también se vio 

envuelta por diversas influencias culturales, étnicas, 

ideológicas, etc. En la ciudad de Puebla los españoles 

marcaron la pauta a seguir en todos los ámbitos. Los 

estilos arquitectónicos (neoclásico, morisco) netamente 

europeos se dieron en la ciudad desde el siglo XVI 

hasta el XIX. 

Los españoles construyeron moradas para protección 

personal y de sus bienes. Dada la benignidad del clima se 

dejaron abiertos patios que las hacían alegres y sanas; la 

casa de la época es baja, predomina el macizo sobre el 
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vano, las ventanas de madeía llevan rejas sobíepuestas y las habitaciones pequeñas tienen poca iiuminación. El patio es la fuente 

de luz y los corredores están flanqueados por robustas columnas de estilo toscano. 21 

. 
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21 Pierre Calle Marie, La casa pobla.1a pág., 137-138 
22 Kubler George, Arquitectura I''¡exicana del siglo XVI, pág.,192 

Kubler menciona que las casas de tipo 

andaluz en la Nueva España 

prevalecieron durante el siglo XVI con 

escasas excepciones, como la casa de 

Cortés en Cuernavaca; sin embargo, en 

pueblos de Michoacán (orillas de lagos) 

el tipo de casa rural es de cuatro 

vertientes con balcones de madera y 

aleros semejando a la casa asturiana del 

siglo XVI. 

Probablemente al igual que en España, la 

casa de construcción cerrada era habitada 

por los grupos de escasos recursos. Tanto 

en México como en España la vivienda 

urbana con patio era privilegio de las clases 

altas y se designaba generalmente como 

casa de patio castellano" 



3.1.-Distribución de espacios 

Al igual que la cultura prehispánica, la distribución de 

los espacios fue alrededor de un patio con 

antecedentes de ias diversas regiones de España; 

por ejemplo: La arquitectura tradicional de Canaria se 

caracteriza por el uso de madera en las ventanas 

exteriores, en las balaustradas de los patios 

interiores, en los salones y en el piso, la tradición 

artesanal de la carpintería proclama su origen 

mudéjar proveniente de la baja Andalucía 

Las fachadas de tres plantas se caracterizan por los 

balcones corridos y amplitud de los patios interiores 

con corredores sustentados por columnas que 

podían ser de madera o de piedra y balaustradas 

talladas de madera y en uno de los costados la 

escalera de madera que conducía al salón principal. 
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La mayoíÍa de estas características se reflejaíOn en las construcciones de la ciudad de Puebla, por ejemplo, en 

construcciones que oficialmente son del siglo XVI (Casa del Deán o de las Cabecitas): 

m 
o La distribución de los cuartos o habitaciones es alrededor de un patio 

principal y uno secundario 

o Patio principal cuadrado 

o Dos niveles 

o Una entrada principal y una secundaria que da acceso al segundo 

patio 

o Galería porticada alrededor del patio principal 

o La puerta de entrada decorada con motivos hechos a base de piedra 

o Balconería con enmarcamientos 

o Presencia de herTería 

I 
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3.2.-Materiales y sistemas constructivos 

En general las construcciones eran de adobe, tabique, piezas de cantera, piedra laja, vigas de madera, cal y arena, 

hierro forjado, xalnene. 

Apoyos: muros y columnas 

Techos cubiertos de vigas 

Gárgolas para el desagüe 

3.3.- Elementos Arquitectónicos 

Las ventanas de tipo andaluz fue uno de los elementos arquitectónicos que con más constancia se difundió en la 

arquitectura de la Nueva España 

En la ciudad la presencia de aleros fue nula, no como en otras regiones de México; en cambio, la herrería se adoptó en 

todos los siglos destacándose esta especialidad en algunos barrios de la ciudad como el Barrio de Analco. 

Las casas o palacios de los españoles, generalmente se apegaron a las normas u ordenanzas de la época, a sus 

tradiciones y a la traza urbana, con la cual resultaban conjuntos residenciales que tenian en la manzana la unidad espacial 

mayor.2l 

23 Messmahcer Miguel, El urbanismo en México, Guatemala, Honduras. Honduras Británica, El Salvador. .. pág.200. 
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Conclusión: 

Por investigadores se sabe que las únicas construcciones realizadas en el siglo XVI de tipo civil que sobrevivieron a 

través de los siglos son la casa del Deán, la casa de las Cabecitas y la casa del que mató al animal Uambas); por lo 

tanto, estas construcciones pueden aportar características tempranas en cuanto a vivienda de tipo español. Las 

construcciones del siglo XVI catalogadas hasta el momento fueron asignadas por criterios que se establecieron en 

1970 por el Gobierno del Estado y por el Instituto Poblano de Antropología e Historia y son las siguientes: 

Los elementos arquitectónicos desde el punto de vista cronológico y estilístico presentes en las construcciones de la 

ciudad de Puebla, quedan indicados de la siguiente manera: 

Siglo XVI. Elementos arquitectónicos y constructivos del siglo XVI, que corresponden a manifestaciones platerescas o 

renacentistas, tienen importancia por su rareza. 24 

Por lo tanto, ninguna casa puede ser denominada del siglo XVI si no tiene características platerescas o renacentistas, 

pero es posible que construcciones más modestas construidas en el siglo XVI no tuvieran esos rasgos y aún perduren 

en la ciudad; quizás en los mismos barrios exista este tipo de viviendas y pasen desapercibidas por no entrar en dichos 

estilos; posiblemente se clasificaron en otro siglo o definitivamente se catalogaron hasta de siglos posteriores al 

original. Así se deberían realizar nuevos estudios para reforzar el Catalogo de Monumentos de la ciudad de Puebla 

para destacar el valor que tienen los inmuebles. 

24 Catalogo de monumentos 
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CAPíTULO 111. CARACTERIZACIÓN TIPOlÓGICA DE lA VIVIENDA EN lOS 
BARRIOS DE PUEBLA / 

111. 1. FUNDAMENTACiÓN TEORICA-METODÓlOGICA. 

Después de dar un panorama de los antecedentes históricos de Puebla y la vivienda en los apartados anteriores, en 

este capitulo 111, 1, se establecen elementos teóricos y metodológicos que determinarán el modelo de análisis para 

desarrollar el punto 111,2, en donde se analizan los 4 barrios propuestos en este tema de investigación y principalmente 

la vivienda. 

1. Conceptos sobre Tipología Arquitectónica. 

Para realizar el estudio de la vivienda en los barrios tradicionales de Puebla y para poder aplicar criterios de análisis es 

necesario establecer conceptos sobre tipología arquitectónica que han realizado algunos investigadores: 

Fernando T udela en un ensayo sobre Tipología Arquitectónica refiere lo siguiente: 

La primera alusión moderna a la tipologia arquitectónica, la hallamos en el siglo pasado en la obra del teórico francés 

Quatremére de Quincy, quien manifiesta que la palabra "Tipo" no representa tanto la imagen de una cosa que deberá 

copiarse o imitarse perfectamente como la idea de un elemento que debe servir como regla o modelo. 

El modelo ... es un objeto que se debe repetirse tal cual es; el tipo es por el contrario, un objeto según el cual cada uno 

puede concebir obras que no se le parezcan punto por punto. Todo es preciso en el modelo; todo es más o menos vago 

en el tipo. 
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Desde el punto de vista proyectual, la tipologia se va estableciendo como instrumento insustituible para ia apropiación de 

la historia, el único que permite una utilización de la misma no basada en la estricta imitación de los modelos pasados, Se 

podrá o no aceptar un tipo, pero no imitarlo,' 

Dos investigadores co!ombianos: Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga mencionan: 

Las tipologías son ejemplos de respuestas arquitectónicas previamente establecidas que operan como conjuntos 

gramaticalmente integrados de estnuctura, forma y significado, cuando son usadas culturalmente, Su manejo racional 

permite desintegrar sus elementos constitutivos y trabajar separadamente tipologías organizativas, tipologías formales y 

significados preestaolecidos, El alcance de las tipologías o de la tendencia hacia la tipologización de respuestas es muy 

amplio y recientemente ha sido reconocido como uno de los elementos fundamentales del trabajo arquitectónico,' 

El arquitecto Alberto González Pozo en su artículo Vivienda Vemácula Tipologías y Aplicaciones refiere: 

La investigación sistemática de este tipo de arquitectura llega a tipologías (o catalogo de soluciones tipicas) referidas al 

universo de soluciones observables en una región determinada y a la vida y los recursos de sus habitantes y 

constructores, 

Frecuentemente las tipologias cubren dos aspectos diversos: 

o Distribución espacial: Relaciones espaciales entre la edificación y su entorno, La vida dentro de los espacios edificados y 

su expresión espacial. 

o Procesos de producción: Soluciones estructurales, materiales, procedimientos y tecnología, 

~ T udela, Fernando, T:pologi~Ar~u:tectónka- Colección Diseño! UAM. 
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Mtra, en Arq, Luz del Carmen Jimarez Caro 

El concepto de tipo está en la raíz misma de la arquitectura y de los elementos que la componen; es por ello que permanece y 

que resurge siempre en sus diferentes manifestaciones, 

La tipología no es otra cosa que la constancia de los mismos modos y formas de vivir que se manifiestan y se concretan, 

materializándose en edificios que representan su propio papel en la constitución de la forma,' 

Caniggia Gianfranco hace referencia sobre el tema en su investigación Tipología de la Edificación: 

Se debe concluir pues, que las herramientas, el código adecuado de nuestra lectura, debe permitirnos no sólo 

comprender cómo se ha hecho el objeto, sino también entender de qué ha derivado y cómo se ha transformado: 

reconstruir el sistema de nociones correlativas existentes antes del objeto en la mente del constructor, que es el producto 

de experiencia, de la cultura y reconstruir el sistema de los cambios progresivos, aportados por otros constructores, en 

otros momentos sucesivos, dotados de un bagaje de experiencias y de cultura distintas en cada ocasión, Lo que en 

resumen y según lo dicho hasta ahora es sinónimo de conocer el tipo y conocer el proceso tipológico,' 

Baglioni, Guarneiro, La rehabilitación de Edificios Urbanos 
El tipo no sólo nos permite clasificar y nombrar los edificios, sino que es un elemento estructural de una lectura del 

espacio de la ciudad, como expresión de un conjunto de acciones reconocidas por los miembros de un cuerpo socia!.5 

Ballardini, Cristinelli, Torsello, Trincanato 

El proceso de formación de la estructura urbana se puede analizar determinando algunas partes constitutivas invariables y 

señalando sus modalidades de agregación, 

2 Fonseca,Lorenzo y Saldarriaga, Alberto Lenguaje y métodos en la Arquitectura. 
3 jimarez Luz del Carmen, Tipología y Estilos de la Arquitectura Vlrreinal Poblana,pág.,194-195 
4 Caniggia, Gianfranco, Tipología de la Edificación, pág., 38 
5 Baglioni, Guameiro. La rehabilitación de Edificios Urbanos, pág.,14 
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Por parte constitutiva o unidad urbana se puede entender un cuerpo de construcción diierenClable de ios adyacentes, 

cuyas partes, bajo el aspecto distributivo o formal se organicen de manera típica y autónoma para poder definir1a como 

unidad aislable. Son parámetros de definición de cada unidad: la superficie, el perímetro, la relación entre las medidas en 

la planta, la posición de los accesos, la posición del hueco de la escalera, los módulos, el perímetro de la parcela, etc.' 

57 

La aplicación de todos estos conceptos conlleva a establecer que la tipología es el resultado de transformaciones en 

los edificios (en este caso de las viviendas) respondiendo a ciertas necesidades como el clima, la función, la ubicación, 

el entomo, el tiempo de construcción o época, permitiéndonos comprender mejor un espacio y a su vez poder 

clasificarlo. 

Realizar un análisis tipológico de la vivienda de los barrios tradicionales de Puebla es con la intención de poder 

determinar las características de la vivienda de cada barrio propuesto, en este caso de los Barrios del Alto, Analco, La 

Luz y Xanenetla, estableciendo si hay diferencias entre estos o guardan cierta similitud ya sea en cuanto a materiales, 

distribución de crujías, elementos arquitectónicos, patios, etc. 

Los resultados podrán utilizarse para comparar la vivienda de barrio y la vivienda de la traza central, enumerando sus 

posibles diferencias y similitudes. 

Definiciones: 

Tipo: en arquitectura es la solución de la distribución del espacio que responde a ciertas necesidades y que se retoma en una 

región determinada no siendo una copia fiel; puede variar. 

Patio: Espacio cerrado por paredes o galerías que queda en el interior de un edificio y que suele dejarse al descubierto. 

Crujía: Espacio entre dos muros de carga, espacio cubierto, bloque de construcción que se distribuye alrededor de un patio y que 

conforma espacialmente la estructura formal de la vivienda. 

Modelo: En arquitectura es copiar un edificio; no puede tener variaciones, es idéntico. 

5 Ballardini, Cristinelll, T orsello ... TipoJogías urbanas de 10$ Barrios de Capoclmonte y de Guasca San Pietro en Ancona, pág., 3 n0129 
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2.-Criterios de selección para las áreas estudiadas 

Para la realización de este tema de investigación se hicieron visitas de campo a los cuatro barrios propuestos (zona de 

estudio); esta investigación de campo permitió estar más en contacto con toda la actividad de los barrios: oficios, 

costumbres y sobre todo para comprender cómo modifican el espacio según sus necesidades; todo esto no se hubiera 

notado si sólo se concurna a fuentes bibliográficas y catálogos, aprovechando así principalmente las viviendas 

comunitarias (vecindades) ya que se facilitaba más su acceso, y por consecuencia se pudo tomar el criterio siguiente 

para su selección: 

Dar prioridad a todos los inmuebles que tuvieran uso habitacional quedando descartados bodegas, comercios, 

gimnasios, etc. Tratar de acceder a todas aquellas casas que mantuvieran una integridad arquitectónica, que no fueran 

edificaciones recientes, ya que algunas fachadas conservan su estructura original pero en el interior totalmente se 

introducen edificaciones modernas, haciendo omisión de estos conceptos si se encontraba algún taller de alfarería, 

panadería o herrena. 

Se realizaron croquis, de alzados y plantas mostrando la fonma del espacio abierto o patio, el área o superficie 

construida, el acceso principal y la fachada, vaciando datos de interés de las diversas áreas. En estos croquis se tomó 

como referencia la estructura original, si se puede mencionar de esta manera a los muros de dimensiones mayores a 

ZOcm. , Identificando de manera gráfica los elementos o agregados que por el material y dimensiones se podía 

establecer que eran cuartos recientes, hechos de lámina, tablas, cartón, tabique (muros de 15 cm. de espesor) 

resaltando estos detalles con otra calidad. Sobre el croquis se señalaba si había algún elemento significativo o 

elemento decorativo que pudiera hablar de algún estilo, así como los materiales y sistemas constructivos. 
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Se realizó una encuesta de opinión entre los habitantes, referida principalmente al inmueble y a la tradición del barrio, 

contribuyendo a realzar otros puntos que no estaban previstos en el trabajo que en el siguiente capítulo se 

desarrollan, a la vez, se obtuvo material fotográfico en los lugares donde se permitía, registrando un panorama de las 

características de los barrios y de la vivienda. 

A través de estos criterios de selección se obtuvo información significativa; fueron un total de 116 viviendas, 

tomándose como referencia el total de viviendas en cada barrio para su análisis general. 
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3.-Metodología de análisis y criterios de clasificación de tipos 

El patio desde tiempos inmemoriales ha tenido importancia en el desarrollo de la vivienda a nivel mundial, no 

excluyéndose el caso de la vivienda en México durante los siglos XVI, XVII, XVIII Y XIX, aunque se sabe que también en 

la vivienda prehispánica se distribuían los espacios al rededor de un patio (ver Capitulo 11). 

Es así que el patio se tomó como el eje central del estudio ya que por medio del número de patios se han clasificado 

las viviendas de los 4 barrios propuestos, así como por su disposición arquitectónica, el patio se constituye para este 

tipo de vivienda en un eje de distribución espacial importante. 

Uno de los aspectos principales para la realización de esta clasificación son las crujías; en esta investigación se adopta 

el concepto de crujía como la franja construida sobre ejes en una dirección y ubicación, a la vez que es representativa 

de las secciones homogéneas con integridad arquitectónica de siglos anteriores. 

La vivienda de barrio, por la ausencia de elementos decorativos, desde mi punto de vista, no se puede clasificar por 

estilos o siglos, (a excepción de algunos casos que presentan algunos elementos arquitectónicos); las viviendas 

presentan seguramente materiales y sistemas constructivos de siglos tanto del XVII como del XVIII o quizás del mismo 

XVI; la gran mayoría de las viviendas visitadas no están catalogadas por el I.N.A.H. por lo tanto no hay registro del 

siglo. Sin embargo, en las visitas de campo se pudo constatar que en la zona de los barrios analizados las viviendas 

tienen un valor arquitectónico importante que deberían tomarse para nuevos estudios de catalogación. 

Por lo tanto, en esta investigación se propone clasificar la vivienda por la disposición de crujías y por el número de 

patios, contribuyendo posiblemente los sistemas constructivos y materiales para intentar clasificarla por siglos, aunque 

no es un objetivo de este tema de investigación. 

En el estudio de campo o muestreo se visitaron un total de 116 viviendas, registrándose el número de vivienda según 

los barrios analizados, siendo estos: 
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Barrio del Alto (30) 

Barrio de Analco (46) 

Bamo de la Luz (22) 

Barrio de Xanenetla (18). 
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Como resultado de los conceptos anteriores se desglosaron 3 tipos principales con sus correspondientes subtipos para 

cada uno de los bamos: Tipo A, Tipo B y Tipo C, considerando los casos más representativos el total de viviendas en 

cada barrio. 

Características del tipo A.- Las crujías rodean el patio en el caso (A 1). En el caso (A2) solo en 3 lados. La forma 

del patio tiende a ser cuadrada o rectangular y tiene mas espacialidad que los demás tipos (área descubierta). La 

regularidad de la forma se debe a que el predio no tiene quiebres u otras formas complicadas. Este tipo sugiere 

integridad y es más autentica. No acusa transformaciones importantes. 
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Características del tipo B.-

A la clase tipológica 8 pertenecen aquellas 

unidades en donde ya no solo se encuentra un 

patio y ya no se habla de una planta tan sencilla 

como podría ser la de tipo A., En el caso (81) 

se crean dos patios y tres crujías, En el (82) 

cuatro crujías con dos patios, variando los 

pasillos y 

dimensiones. 

transiciones en cuanto a 

Características del tipo c.-
El tipo e es de forma irregular y comprende 

predios de dimensiones mayores que 

diversifican la estructura, el tipo e representa la 

vivienda que ha tenido varias transformaciones 

durante los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX Y XX, 

debido a las necesidades imperantes, es el 

producto de los tipos A y B, el tipo e tuvo que 

pasar por uno ó dos tipos anteriores hasta 

transformarse en una estructura mas compleja. 

tipo 8 tipo B 

InO de caso 
tipo 62 (Se 2p) 
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La anterior clasificación tiene la finalidad de establecer una lógica en la distribución de los espacios de las viviendas 

más representativas de cada barrio y además, cuál podría ser la vivienda tipo de cada barrio y sus posibles diferencias 

entre sí o su semejanza. La clasificación es a nivel general haciendo las debidas observaciones en cada barrio, 

dedicando el capitulo 111.2 de esta investigación a la caracterización de las viviendas en los barrios analizados. 

El modelo de análisis plantea primeramente los rasgos generales de cada barrio, llegando más tarde a niveles 

particulares como es el caso de la vivienda. 

Dentro de los aspectos generales sobre el barrio se derivan los siguientes apartados: 

o Antecedentes his;óricos del Barrio 

o Situación actual 

o Los habitantes y sus comentarios 

o Imagen urbana 

o La vivienda 

El análisis particular de la vivienda se realizará a la luz de los siguientes aspectos: 

A)SEUOR DE ESTUDIO 

En este inciso se señalan de manera gráfica las viviendas visitadas, mostrando los templos, áreas verdes, nuevos 

proyeclOs, etc., para mostrar la ubicación de las mismas. 

B) CARAUERIZACION POR TIPOS 

B.1) Identificación de tipos de vivienda en el barrio: 

La clasificación por tipos se realizará según el número de cnujías y número de patios mostrando las viviendas más 

representativas en una tabla con los siguientes datos: fonma del predio, el área o superficie constnuida, el patio, 

accesos, fachadas, dirección, número de caso. 
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B.2) Rasgos característicos apreciables según tipo: 

Este análisis será la descripción de las características de los tipos en una tabla que contenga el elemento y su 

descripción, la forma del lote, la agrupación u organización de espacios, enmarcamientos, elementos arquitectónicos, 

porcentaje de áreas cubierta y descubierta, etc. 

Desarrollando puntos come: 

B.2.1) Identificación de elementos arquitectónicos y recursos de diseño empleados 

B.3) Correlación entre tipo Y número de niveles en el banrio 

El total de viviendas de cada barrio propuesto se tomará en cuenta para reflejar en porcentajes qué tipo es el más 

común y a la vez el nivel predominante, interpretándose en gráficas. 

C) CARACTERISTICAS A NIVEL GENERAL 

el) Descripción esquemática de la vivienda de cada barrio, basándose en un gráfico 

C.2) Elementos arquitectónicos! elementos distintivos con relación a los otros tres barrios. 

U) Materiales 

(4) Proporción y escala 

eS) Posible influencia indígena y española 

D) CARACTERIZACION DE ALGUNOS CASOS 

Análisis individual de 3 casos. 

Se estudiarán 3 viviendas a nivel individual desde diversos aspectos como función, materiales, elementos, etc. A la vez 

se identificarán las zonas habitacional, de servicio y artesanal o talleres, representadas a través de esquemas que 

señalarán los porcentajes de las zonas y circulaciones. 
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CAPíTULO 111 CARACTERIZACiÓN TIPOlÓGICA DE lA VIVIENDA EN lOS 

El Barrio de El Alto 

1.-Antecedentes históricos 

BARRIOS DE PUEBLA / 

111.2 lOS CUATRO BARRIOS 

o El área delimitada entre los ríos San Francisco y Xonaca se conocía con el nombre de Barrio de El Alto de San 

Francisco desde 1615 aunque de 1612 a 1627 se dice simplemente barrio de San Francisco sin distinguir entre el 

Alto y Analco, en donde en esa época vivían en los 2 barrios únicamente 10 españoles. 

El rio San Francisco fue motivo detenminante para la fundación de Puebla, llamado así porque los frailes franciscanos 

establecieron un convento y las primeras casas levantadas (40), las cuales pudieron señalar la traza original de lo que 

hoy se conoce como Portalillo (calle 6 norte 600) hasta el Puente de la Noche Buena.' 

o En la primera mitad del siglo XVI se estableció uno de los conventos franciscanos de la Nueva España más 

importantes, conformado por una capilla de indios dedicada a San Juan Bautista, iglesia, enfenmería, dos claustros 

bajos y otros altos, dormitorios y celdas, huerta, una fuente, sacristía y antisacristía. 

tJ A mediados del siglo XVII la industria peletera y zapatera tuvo gran auge debido a que la mayoria se encontraban 

en las márgenes del río San Francisco estableciéndose también curtidurías. 

o En 1829 Esteban de Antuñano establece la primera fábrica de hilados y tejidos de algodón. 

o En 1896 se establece la fabrica de Hilados y tejidos "La Guía". 

1 García Emma, Los barrios antiguos de Puebla, pág., 47. 
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o En 1909 se establece la primera fábrica de estampados en Puebla "La Esperanza". 

o Detrás del convento de San Francisco se ubicó la primera fuente de Puebla (1535). 

o Se dispusieron capillas para la procesión del Vía-Crucis siglo XVII. (De los Finos Amantes o La Macarena, El Cirineo, 

La Verónica, Plateros, Las Piadosas, La Tercera Caída, Del Despojo, La Crucifixión, La Expiración, El 

Desprendimiento, Santo Sepulcro). 

o Los servicios públicos muy concurridos en este barrio fueron los Lavaderos de Almoloya y los baños públicos, en 

ocasiones con temazcal. 

o Mesones: de las Animas y Noche Buena 

o Tívoli" Estanque de los pescad itas "(con montaña nusa, plaza de gallos, teatro, cervecería). 

o Tívoli Campos Elíseos (1850) después se instala una fábrica de productos químicos. 

o Tívoli Ojo de San Pablo (1855) y Matadero (1852). 

ReconstrLJCC1Ón hipotética elaborada por Adriana Herr,andez Sánd:ez a partir de fotografía de 
vista de la ciudad de Puebla desde el templo de San Francisco. 
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D Ubicación de la primera beneficencia española. 

D Había tejedores de tela de algodón que hacían prendas como sayales y naguas 

D En este barrio se ubicó el Camino Real que atravesaba el barrio, con dirección a la ciudad de Veracruz (hoy 14 

oriente). 

Reconstrucción hipotética elaborada por Adriana Hernández Sánchez a partir de fotografía de 
vista de la dudad de Puebla - Camino Real. 
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2.- Actual barrio de El Alto 

, ': 
l. 

" . 

'~ I , 

~. 
W" 'w.'f ",', ' 

Los limites del barrio son: al norte la 26 oriente, 

al sur la 4 oriente, al oriente la 18 norte, y al 

poniente el Bulevar H. del 5 de Mayo. 

El Alto colinda al norte con Xanenetla, al sur con 

el barrio de La Luz y Analco, al poniente con el 

bulevar H. Del 5 de Mayo y al oriente con Xonaca. 

El banrio es muy atractivo visualmente por la 

arquitectura civil y religiosa de siglos anteriores. 

En cambio la presencia de arquitectura industrial 

rompe con la anmonia arquitectónica del barrio; 

hay zonas que se pueden mencionar muertas 

porque ya no hay actividad en ellas y hasta cierto 

punto se evita transitarlas. 

La presencia de escuelas hace desplazar a 

muchas personas hacia este punto habiendo un 

flujo humano fundamertalmente en la mañana y 

en la tarde. 

El concepto de banrio actualmente es asociado a comunidades de bajos recursos en donde se practica la delincuencia, 

drogadicción, violencia, aunado a iodo esto las condiciones deplorables de algunas viviendas; este concepto se ve 
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reflejado en la zona de análisis, en este caso el del Alto; se dice que es de peligrosidad, principalmente por las noches 

ya que el alumbrado público es muy pobre. 

Una tradición que se ha vuelto muy popular para toda la ciudadanía poblana es la de llevar al templo de San Francisco, 

específicamente sobre la 14 oriente y parte del estacionamiento, el coche recién adquirido (en algunas ocasiones 

adornado con flores) por parte de los creyentes para que lo 

bendigan los padres franciscanos (En nombre del beato 

Sebastián de Aparicio patrón de los caminos). 

Actualmente el banrio tiende a perder sus tradiciones, 

principalmente por la falta de interés de sus inquilinos y por la 

situación económica imperante permanecen algunas de ellas 

gracias a las personas que quieren a su barrio, quienes por lo 

general son las de mayor edad. La festividad del barrio es lo 

que une a la comunidad así como los eventos religiosos). 

Uno de los aspectos interesantes en las visitas de campo fue 

el indagar cuál era la fiesta más importante del barrio del Alto 

ya que la fiesta patronal oficial es el 4 de octubre día de San 

Francisco. No obstante, según del lado en que se viva (se 

toma como referencia la Av.14 oriente y los templos de la 

Cruz y el Señor Eccehomo) se celebrará la fiesta más 

importante. Por ejemplo: 

En el área donde se encuentra el templo de la Cruz la fiesta más importante es la de la Cruz y en segundo lugar el 

Seño~ Eccehomo y del otro lado, donde se ubica el templo del señor Eccehomo es a la inversa, pero curiosamente en 

ningún momento se dio como dato la fiesta de San Francisco. 
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Es como si el barrio de El Alto se subdividiera en dos sub-barrios: 

1) En el Barrio de El Alto de la Cruz, citándose en algunas referencias al templo de la cruz como "el templo de la Cruz 

de los españoles" y 2) el Barrio de El Alto de Tecpan, representado por el templo del Señor Eccehomo llamado 

antiguamente "la cruz de los mestizos". 

La iglesia que hoy conocemos por la del Señor Eccehomo, la llama Veytia (1780 la del Tecpan) estaba originalmente 

dedicada a la Santa Cruz y por haberla constnuido los mestizos la llamaban La Cnuz de los Mestizos; se usaba esta palabra 

en la acepción de las casas reales, casa municipal o casas del gobernador de los naturales. 

El arrabal entre la calle real del Alto y el no Xonaca se designa por el de Bamo de Tecpan (1749 Y 1807). Probablemente 

estuvo aqui en un tiempo la casa de comunidad de los naturales del Alto junto al convento de San Francisco' 

Barrio de El Alto 

2leicht Hugo, La calles de Puebla, pág .. 441. 
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2.1 .- Los habitantes y sus comentarios 

Los habitantes del barrio narraron y explicaron algunas actividades, historias, anécdotas de épocas anteriores y de la 

actual; señalo algunas de las más interesantes: 

o En los lavaderos de Aimoioya acudían muchas mujeres, se lavaba ropa ajena (había abundante agua), la ropa se 

exprimía y se llevaba a la vecindad a secar por medio de diablitos; ahí mismo se alquilaban los tendederos en las áreas 

abiertas de los lavaderos. 

o Había antes un mercado que era muy famoso donde concurrían muchas personas en las áreas libres (plazas) del 

Barrio de El Alto. 

Lavaderos de Almoloya Interior del Templo de la Cruz Vista de la plaza desde el templo de la Cruz 

o Se comenta que había muchas accesorias. 

Q Los trabajadores textiles vivían en estos barrios. 
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El 3 de mayo se realiza una verbena; hay comida típica, actividades deportivas como carreras y boxeo, todas estas 

actividades dirigidas por la parroquia. 

En las vecindades, el día de la Cruz, anteriormente se ponían altares con papel, se hacían envueltos y se daba 

agua para los niños; en las posadas se rompían piñatas, había baile para los jóvenes y viejos. 

o En los días de rosario se reza por las noches y se hace una cena. 

o El barrio ya no es como antes, cuando la gente era más participativa. 

o En la Semana Santa se realiza la procesión del Víacrucis y se hace oración el Viernes cuarto de cuaresma 

o Al preguntarles a los habitantes acerca de oficios antiguos que se desarrollaron en el barrio, la gran mayoría 

ignora cuáles fueron, ya que tienen más referencias de las fábricas textiles (que ya no existen). recuerdan más a 

los alfareros de los barrios cercanos como Analco y La Luz. 

Con los hallazgos arqueológicos realizados por el LNAH. (1996) en el área donde se ubicó el convento San Francisco 

se encontraron 3 hornos de cerámica y 2 hornos de pan; uno de estos hornos de pan ubicado en una casa cercana a 

la ex-fábrica "la Violeta" (hoy desaparecida pero conserva un horno) y otro junto al convento de San Francisco, donde 

se nos contó por una vecina del barrio de la Acocota que los padres franciscanos hacían pan y se lo regalaban a los 

indígenas de los barrios vecinos. La presencia de estos hornos permite suponer que se desarrolló en un grado mucho 

menor la alfarería o lo que antes se denominaba loza "de lo colorado". 
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2.2.-lmagen Urbana 

o Se pudo apreciar que hay un buen número de inmuebles 

deshabitados. 

o Al recorrer las calles secundarias del barrio encontrarán que estas 

están empedradas lo que hace difícil el acceso de automóviles de 

ahí que casi no hay contaminación auditiva y visual por parte de 

estos; por lo tanto hay un ambiente más tranquilo. 

o La imagen urbana es muy agradable ya que al no tener una traza 

regular el factor sorpresa hace muy atractivas las calles, la 

arquitectura y el caminar por sus calles. 

o La apreciación visual en la avenida 14 oriente es sumamente 

atractiva (talud-viviendas), crea en los edificios una escala que no 

,.es habitual en los barrios. 

o Existen lugares que enriquecen la imagen debido a la traza 

.Imperante, las áreas jardinadas y la arquitectura religiosa y civil 

también se vuelven puntos importantes (remates visuales) 

específicamente La casa de La Aguayo, el Portalillo, La Cruz, etc. 
Vista del barrio de la calle 16 oriente 

o Actualmente hay un descuido del barrio por parte de los habitantes y de las mismas autoridades, aunque se está 

llevando a cabo el rescate de la imagen úrbana (pintar fachadas, pintar guarniciones, etc.). 

o Las avenidas principales son muy transitadas(14 oriente, 20 oriente, 14 norte, Boulevard 5 de mayo ); cuentan 

con una carga vehicular muy importante, lo cual provoca gran contaminación auditiva y visual y un riesgo latente 

para los peatones. 
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2.3.-La vivienda 

Las viviendas que se visitaron en su mayoría fueron vecindades; algunas de éstas presentan diferentes grados de 

deterioros; en pocos casos ya no se cobra renta y sólo los inquilinos tienen la permanencia hasta que se desplome 

alguna losa u otro elemento de importancia que sea irreparable por ellos, principalmente por el costo. La convivencia 

entre inquilinos es cada vez menor, las personas que viven en vecindad destacan este aspecto. 

Se percibe que el nivel social es bajo, y que la vivienda no ha sufrido grandes transfonmaciones en su estructura 

original; se agregan cuartos con muros de tabique o láminas, solo en algunos casos se llega a apreciar pérdidas 

totales de elementos o introducción de nuevos materiales. 

Vista de la calle 14 norte 

/' 
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El tipo de vivienda se puede clasificar en 

unifamiliar y multifamiliar (vecindades), el 

primer tipo por razones obvias se ha 

conservado mejor. 

La casa de cada uno de los inquilinos de 

la multifamiliar por lo general es 

modificada según sus necesidades, la 

estnuctura original se conserva, sólo se 

anexan cuartos que roban espacialidad al 

patio (baños y cuartos), por lo general los 

baños son de dimensiones mínimas. 
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3 .-Sector de estudio (Barrio del Alto) 

o Las casas marcadas en cada 

manzana (café claro) indican las 

viviendas en las que se permitió el 

acceso y por lo tanto se obtuvo mayor 

información. 

o El uso es 100% habitacional, no se 

encontró algún tipo de taller como en 

los barrios de la Luz, Analco y 

Xanenetla. 

o . Las viviendas que anteceden a la 14 

oriente (tomando como referencia 

esta avenida de sur-norte) en su 

mayotía son de un nivel. Pasando la 

14 oriente el doble nivel es 

predominante. 

85 

., ~yiendas I1s~adas 

• Templos 
• lavaderos de Almoloya 
@ Mercado 

" ~Verdes 
• Nuevos Proyectos 

(Paseo de San Francisco) 

I 
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4.-Caraclerización por tipos 

La clasificación de la vivienda en esta investigación como ya se mencionó en el capítulo 111.1, es según el número de 

patios y el número de crujías ejemplificado en el siguiente gráfico. 

~tJi 
':,¡;:: ''''-1,,1 ~t" 

f: ~r~'¡;:: ~,~r:~~t"-r~:~] :~l 

'~r,:" .. E ¡U~~, ~~~;~~~r".,;:'i><:, :;; :;:': .~~0!j!~~'~, ~, )_, u,,! 
F',I,y,·l'o:'?f,'· ... ... ... ... ... 

c= crujías 

4c 1p ZC Ó 3c 1p 3c Zp 4c Zp 6c 3p 
p= patio 

A= tipo 

A1 AZ 81 82 (1 

Tipo A.- Este tipo de vivienda es el más común, variando entre uno y dos el número de niveles; la planta es sencilla y 

hay variedad de elementos en la fachada, las crujías rodean el patio en el caso (A 1). En el caso (A2) solo en 3 lados 

Modulo aproximado 5.0Dx4.50m. 

Tipo B.- A la clase tipológica B pertenecen aquellas unidades en donde ya no solo se encuentra un patio y ya no se 

habla de una planta tan sencilla como podría ser la de tipo A., En el caso (B 1) se crean dos patios y tres crujías, En el 

(B2) cuatro crujías con dos patios 

Módulo aproximado 6.00m-6.50m. 
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Tipo c.- El tipo e es variable y comprende predios de dimensiones mayores diversificando la estructura que es más 

compleja. Pueden encontrarse tres patios o más y varías crujías (6). Estas viviendas más complejas se encuentran 

principalmente en la 14 oriente. 

Módulo aproximado 6.5-7.00m. 

La tabla (identificación de tipos de vivienda) ejemplifica a nivel individual y en conjunto las viviendas más 

representativas, de un total de 30, mostrando 22 con los siguientes incisos: 

a) Identificación del perímetro de la construcción 

b) la forma del espacio abierto o patio 

c) el área o superficie construida 

d) El acceso principal 

ella fachada. 

f) El número de caso 

g)porcentajes de áreas descubiertas y cubiertas 

h )dirección 
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4.1. -Identificación de tipos de viviendas en el barrio de El Alto. (áreas cubiertas y descubiertas) 
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Identificación de tipos de viviendas en el barrio de El Alto. (áreas cubiertas y descubiertas) 
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Identificación de tipos de viviendas en el barrio de El Alto. (plantas arquitectónicas) 
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Identificación de tipos de viviendas en el barrio de El Alto. (plantas arquitectónicas) 
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4.2.-Rasgos característicos apreciables según tipo 

Tipo A Tipo B Tipo e 

""_.¿. Fachadas interiores 1;: 
Pí'edomruo del macIzo sobre el vano, SI es de Predonlmo del macIZO sobre el vano, 51 es de ':~edommo del macIZo sobre el vano, SI es de a , doble nIVel hay galerías con arcos y columnas, doble nivel h<!j galerías con arcos y columnas. 1" doble nivel h<!j galerias con artos y columnas: , 

I
l 

-~.,_. 

~Fachadas exteriores . ~'!J! Fachadas con elementos dIVersos, no hay 
I Fachadas con elementos diversos, no hi!)' Fachadas con elementos drversos, no hay 1: "': .. ' ! continUidad de formas en estos, predomna el contmUldad de formas en estos. predomina el continuidad de formas en estos, predorruna ell 

-:..¡, '"",, 
'~acizP sobre el vano, i .~,; "'- ma~lzo sobre el llano macizo sobre el liaDO - -• Accesos 1,1 Dispuesto en el centro de la fachada o Parte central de la fachada Parte central de lafachada 

" 

desplazado ligeramente del centro 
, I -I :;; De dimenSiones vanables rematados con uno o De dimenSiones variables rematados con uno 

, 
Ot! dlITl!!nslones Variables rematados con uno I 

li1~ 
Portal dos artos de mediO punto o tres centros. dos arcos de mediO punto. dos arcos de mediO punto. , , ! 

. ',- -
.~ , , Jfñ. Portones 

" 

Enmarcados en casos aislados con piedra Enmarcados en tasos alslados con piedra Enmartados en casos aislados con piedra 
'¡ , ,', , 

'1. 1" ! ~ 

,~~, Enmarcamientos de De argamasa !' De argamasa De argamasa 

'J!{ puertas y ventanas !! 

'!j- Baños De dlillel\slmrenntri Ü~I De dm~nslOnes mlmma5 su ublcaclOn es , 
,. en las partes laterales o en el fondo del en las partes laterales o en el fondo del , en las partes laterales o en el fonde del" . - patio patio "JallO ,,' 

<_ •• 

I ---SI se mmtienen dos nIVeles se crean dos SI se mantienen aos nIVeles se crean dos '-.. I ransiciones 
! 

SI so; mantienen dos nIVeles se uean dos 

~' 
elementos de transid6n rematados con elementos de tranSICiÓn rematados con elementos de tranSICión rematados ton 

.~. >-

_ "~4<" arcos de mediO ¡¡unto. arcos de medio eunto. 

I~; Escaleras Escaleras de dIVersas formas ubicadas en Escaleras de dIVersas formas ubicadas en Escaleras de dIVersas formas ubicadas en 
el p<rtlo. el patio. 

I¡ el patio. ~, :, ¡-2/ 
Otros elementos 

, 

I :'¡¡¡;i 
, Pilas hexagonales Fuentes , 

' .. , , -
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Rasgos característicos apreciables según tipo 

I Tipo A Tipo B 

, 
I Tipo e 

i 
1 , 

I 
I 

[ [EStilOS predominantes r Ninguno 

JI 
Ninguno 

II 
Ninguno , 

1 

[Elementos 

1 
Neos de medio punto, arcos rebajados, 1 Arcos de medio punto, arcos rebajados, 1 Artos de !Mdio punto, arcos rebajados, 
cornisas, arcos de tres centros. 

J. 
comsas, arcos de tres centros. comsas, arcos de tres centros. 

, ¡ Materiales ~ 
Adobe, xalnene, piedra, tabique. Piedra, adobe, xalnene, tabique. Piedra, adobe, xalnene, tabique. 

¡ Nivel predominante ! ~o 
JI 

Do; 1 [ Dos 

1 
Disposidón Arquitectónica I "'ji" '" ··0·· 

JI! 

CruJlas en '8" ~[ Crujlas en "8" ~i 
! Agrupación de Espacios I r En torno al patic, J ----enTor~ penmetraraJlO e con ormanao En forma penmetral al klte conformando , 111 tres patio" 
I 

dos patios. 
11 

[ Afeas Descubiertas 11 24
% 1 [ 

25% 

1 [ 

30% 
], 1, 

Porcentajes de tipos [50% 1 \ 26.60% j[ 23.30% r 
J 

1 
1 í el/adrada-Rectangular 

I 
Rectangular-Irregular 

r 
Irregular '1 I Forma del Lote 

1 J! 
! , JI 

[ Áreas Cubiertas j [ 76% 
JI 

75% 
1[ 

70% 

Ji 
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4.3.-ldentificación de elementos arquitectónicos y recursos de diseño empleados 

:r Ubirad6:l de entradz 
:1 (Pianta) ,-,--~ 

li ,1 
¡: 
1

' 

li 
il 

" ti 
11 

¡: 
'-, '--
-'-' 

liT; 
'í e-
'1 ' 

-,---

, 

!..cL 
L., ! 

I 

---

~ :P-.,¡e:+.zs y Vel't.a.ias 
: i(A:zado) 

,1 
11 

:1 
: ¡ (Alzada; 
,1 

i; 

ii 
1. 

Ii 
1: 

;i 
i' 

" 
l' 

./' r 
" ',--~ 

!: 
" 

l' 
" ¡;;:s 

= ~ ;:: 
" 

ji i¡ : 1: 

i;~~~·~,~~~~~~~~============·~'======================~:;~~~.~~~==================~ J! 

O 
1i 

I,I,(-¡ (1'.:lta) I!'I' , (?ianta) rl 

"
1 [',,'.!, -:mM ,', (id!!, 'Uf,:1 i 

l
i
l 

i I I , H I :: 
¡ I 1 I l' 

" , li 

1, (!.!zado) (Audo) l' 
1I ,--~, !, 
1,'1 1 ¡----, I ~ ~ 1, iL-1¡ _____ 1I " 
1, I re'-, i 1 B 11 
li ¡~'-: ~ i! 
1) L-- i! 
I JI 

(PIuita) :¡ 
1, 
í 

= (IJzado) ! , ' 
i i 

1" 1: (Alzado) i 
:1 I l' i 

,q(~-)! 
I 
¡ 



IlLZ Cara::terización tipológica de la vivienda en algunos ban-ios de Puebla / Los cuatro barrios 

-C" 
95 

Identificación de elementos arquitectónicos y recursos de diseño empleados 
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5.- Correlación entre tipo y número de niveles en el barrio de El Alto. 

Las viviendas analizadas en el barrio de el Alto fueron un total de 30. Se realizaron gráficas para reflejar en 

porcentajes el '"tipo" y el "nivelo niveles" predominantes. 

El 50 % de las viviendas son de tipo A y el 50 % restante lo confonman viviendas de tipo B y e (Ver gráfica 1). El tipo A 

es el dominante 36.60%, en segundo lugar el B 1, que represento el 26.25% (Ver gráfica 2). Prevalece el doble nivel 

en este barrio, fundamentalmente pasando la 14 oriente (ver gráfica 3 Y 4). 

granea 1 

~PO DE VIVIENDA PREDOI<INANlE EN EL BARRIO DEL ALTO 

50.00%,-__ ,-__ _ 

30.00% 

0.00% 

Tipo de casa 
CASA DE TIPO A 
CASA DE TIPO Al 
CASA DE TIPO B 
CASA DE TIPO B 1 
CASA DE TIPO C 

CASA DE ~PO C 

CASA DE ~PO B 

porcentaje 
36.60% 
13.33% 
3.75% 

26.25% 
23.30% 

11 CASA DE ~PO A 

11 CASA OUPO B , 

• CASA OUPO C , 

Tipo de casa 
CASA DE TIPO A 
CASA DE TIPO B 
CASA DE TIPO C 

gráfica 2 
PORCENTAJE DE VrvlVENDAS SEGÚN l1PO 

porcentaje 
50% 

26.60% 
23.3% 
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gráfica 3 
NIVEL lE CASAS SEGÚN llPO 

1_ 1 NNEL 112 NIVELES I 
CASA TIPO e ~.IIII1I1I1I1I1.i;-------" 

TIPO 1 NIVEL 2 NIVELES 
TIPO A 6 S 
TiPO Ai 3 1 

CASA TIPO (B •• l1li.l1li1 

Ctl.SA TIPO B .111111l1li1111 

TIPO 6 3 1 
TIPO 61 4 
TIPO e 6 

CASA TIPO A 1 

CASA llPO A 

o 2 4 6 8 10 t2 

gráf¡ca4 

NIVEL DE CASAS SEGÚNTIPO 

I 11 1 NIVEL m2NNELES 

6 

CASATIPOA 

lNIVEL 2NIVELES 
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6.- Características a nivel general 

6.1.- Descrípción esquemática de la vivienda ( dos niveles) 

Las ventanas varían en 
dimensiones y no hay una 
continuidad de formas. 
Estas pueden o no 
corresponder a eje con 
otras vemanas ya sea en la 
parte superior o inferior. ' 

En la vivienda de doble nivel es común 
encontrar galerías con arcos de medio 
pumo y columnas de cantera. 
En vez de herrería se utiliza un murete 
de aproximadamente 90 cm. 

--:. 

Las puertas principales en algunos 
casos se destacan por tener 
enmarcamientos de piedra con o sin 
cornisamento en la parte superior, 
las puertas secundarias pueden o 
no estar enmarcadas; en algunos 
casos estan pintados. 

Por la disposición de pasillos 
en la planta alta, en la planta 

._-----;~:;;e~; forman espacios 
cubiertos 

Las escaleras están dispuestas 
el patiO o de forma aislada, 
protagonistas de los 

elementos del patio, por lo 
general no están inmersas en 
la estructura del inmueble. 

las viviendas de doble nivel 
hay dos elementos de 
transición,' se rematan con un 

..... /' arco de medio punto o de tres 
, centros. 

Este espacio (portal) es de 
dimensiones variables. 
!:I do~le elemento de transición 
crea sensaciones diferentes ya 
que se accede al patio con 
mayor expectativa. 
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Descripción esquemática de la vivienda (un nivel) 

Las fachadas interiores son muy sencillas, 
sin elementos decorativos. . 
Los baños son de dimensiones mínimas, 

El predominio del macizo sobre el vano es 
evidente 

Las fachadas son senCillas/./ 
no presentan 
ornamentación. 
La entrada principal puede o 
no estar enmarcada y estar 
dispuesta lateral o 
centralmente. 
los vanos difieren en 
dimensiones y en diseño. 

El enmarca miento de puertas 
__ ------puecle estar presente o no. 

El tamaño del predio es variable 
(medianos y pequeños). 

Las dimensiones del patio están 
en relación con el predio y la 
superficie construida. 

de un solo nivel 
existe una transición que puede 
ser un arco de medio punto o de 
tres Centros. 
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6.2.- Elementos Arquitectónicos 

No cabe duda de que la vivienda en el 

barrio de El Alto tiene canacterísticas qUe 

difieren en grado mayor al del barrio de 

Analco, de La luz y Xanenetla, 

principalmente por la presencia de 

elementos arquitectónicos variables como 

columnas de cantena, ménsulas, pilastras, 

cornisamentos, ovos, escaleras, fuentes, 

pasillos en planta alta, arcadas, etc. 

Es común encontnar viviendas de dos 

niveles principalmente en la avenida 14 oriente (calle Real) y en las cercanías del Portalillo y la iglesia de la Santa Cruz. 

Uno de los atnactivos más importantes son los lavaderos, en este caso con canales y las piletas de agua, que se 

hallaron en formas rectangulares y hexagonales. 

Se adaptaron elementos que quizás se puedan denominar contnafuertes, principalmente en las esquinas de formas 

cónicas; por muchas de estas canacterísticas y por el nivel de conservación del barrio de El Alto hace suponer que era 

un banrio importante (en el sentido de las clases sociales), quizás el más importante de los 4 banrios analizados. Este 

barrio me parece que tuvo una notable infiuencia española; probablemente estuvo más expuesto a cambiar de 

fisonomía principalmente por la importancia del área, realizando viviendas más atractivas para las clases privilegiadas 

asentadas en los banrios de Puebla. 
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Elementos distintivos con relación a los otros 3 barrios: 

o Las fuentes encontradas dentro de las casas, muy sencillas. 

o Pasillos volados empotrados o apoyados por ménsulas (en algunos casos con arcos y columnas de cantera en la 

parte superior). 

o Piletas hexagonales. 

o Arcadas en la parte superior (segundo nivel). 

o Doble elemento de transición. 

o Ventanas que difieren en dimensiones. 

Primer patio Casa de Aguaya 

Casa ubicada en calle 16 norte Doble transición en Casa de Aguayo 
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6.3.-Materiales 

En este sitio se están introduciendo nuevos materiales como vigueta, 

bovedilla, block, láminas de asfalto, etc. que de alguna manera rompen 

con la continuidad de acabados. 

los materiales que visiblemente se aprecian son los hallados en puertas, 

columnas, enmarcamientos etc. 

Balconería: Herrería fo~ada y diversos materiales como tabique 

Enmarcamientos: Piedra (Sólo en las entradas principales) 

Arcos: ladrillo o tabique 

Columnas: Piedra labrada 

Desagües o gárgolas: Piedra 

Talud: Piedra bola 

Banquetas: Piedra laja 

Calles: Piedra bola 

Muros: Adobe, tabique 

Cornisamentos: Tabique 

Remates: Tabique 

Piso: Piedra laja rectangular y laja inregular 

Puertas: Madera, henrería 

Techos: Vigas de madera 

1 C2 
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6.4.- Proporción y escala 

Como ya se había mencionado, las condiciones topográficas del barrio contribuyen a que la vivienda se perciba de una 

altura considerable y máxime si la altura es de dos niveles, dispara por completo la escala. principalmente si se observa 

desde el nivel de la calle. (Debido a los taludes que se construyeron). Esto se percibe fundamentalmente si el 

observador está en la avenida 14 oriente. 

La proporción o sistema de proporción que tiene el propósito de crear un sentido de orden, en este caso de un 

edificio, en muchos casos no se respeta. 

A mi parecer, fue una zona de experimentación, ya que algunas viviendas presentan una variedad de elementos 

(trataban de ensayar dimensiones y diseños en vanos). Sé aprecia una confusión en fachada en cuanto a continuidad 

de elementos, dimensiones, etc. creando un rompimiento en todo un paramento. (Casa de la Aguayo y Casa 16 

oriente 140 1). 

La escala es variable; en algunos casos las dimensiones van disminuyendo en cuanto a altura pero el predominio es 

como la siguiente gráfica. 

Calle 14 oriente Calle 12 norte y 14 oriente 
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6.5.- Posible influencia indígena y española 

Al haber analizado las características de la vivienda española y prehispánica (Capitulo 11) es notorio que la vivienda del 

Barrio del Alto tiene influencias europeas, principalmente por los elementos encontrados (arcos, columnas de cantera, 

etc.) el patio es una fusión de las dos culturas; sin embargo, desde un punto de vista personal lo indígena se ve 

reflejado en el patio austero y en la forma actual de utilizarlo y menciono actual porque posiblemente tuvo las mismas 

funciones en siglos anteriores (reunión, servicios, esparcimiento, etc.). 

La presencia indígena no sólo se percibe en la arquitectura sino en la historia del barrio descrita con anterioridad en 

una cita de Hugo Leicht. El mestizaje es evidente, pero sí se puede hacer un intento por separar algunas características 

españolas e indígenas que se reflejan en la arquitectura y el urbanismo. 

El diseño de este barrio habla de una arquitectura y urbanismo que se acopló a las caracteristicas topográficas del 

lugar, lo hace muy interesante en el aspecto de sensaciones creadas al visitante que no son practicadas en el 

urbanismo de la traza central, siendo una influencia española-medieval. 
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7.-Características a nivel particular 

Caso 1 tipo A 

Aspectos formales (Funcional y Expresivo) 

o El esquema de organización espacial es en forma de "0" 

o El espacio construido ocupa la mayor parte del terreno, 

definiéndose un solo patio interior donde se entremezclan 

ciertas actividades que hacen disminuir su espacialidad. 

o La fachada no mantiene un equilibrio entre macizos y vanos; 

sin embargo, queda cierta simetria en su disposición. 

o Los vanos se presentan en posición vertical y se rematan con 

jambas y un arco de medio punto; sin embargo, en la parte 

superior las ventanas por medio de jambas lineales, la fachada 

carece de algún elemento decorativo y la portada interior es 

rectangular rematada con un arco de medio punto. 

o El acceso a la vivienda es a través de elementos de transición 

muy sencillos, dividiéndose por medio (2 arcos); el que está 

dispuesto hacia el patio es un arco rebajado. 

o Se crean pasillos cubiertos en los lados laterales en tomo al 

patio, por la presencia de pasillos voladizos en la planta alta. 

o Las fachadas interiores son sencillas, al igual que la principal y 

hay cierta continuidad en cuanto a enmarcamientos. 
Vista de escalera y doble transición 

~ 05 
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o La disposición de la escalera está en medio del patio, dándole cierta jerarquía. 

o La simetna en planta equilibra las formas y espacios. 

o Existe un solo acceso con doble elemento de transición hacia el patio; este caso es uno de los más comunes en el 

barrio de El Alto que no se encontró en otros barrios, conformándose por los pasillos voladizos en casas de dos 

niveles, cada puerta corresponde a una vivienda y todas las viviendas se acceden desde el patio. 

o La jerarquización de la entrada se contrarresta por la presencia de la escalera, ya que está casi inmediata al 

elemento de transición. 

o Los lavaderos al igual que el baño están en el patio ya que 

este servicio es comunitario; el patio es utilizado para usos 

diversos. 

o Cabe hacer aquí otro señalamiento: el patio es el centro de 

vida comunitaria por el tipo de servicios, lo cual no es igual a 

los patios de casas señoriales; esto es típico por ser vivienda 

colectiva o vecindad y por lo tanto la viv'lenda de barrio. 

Adaptación al medio (Lo Ambiental y Material). 

o La altura promedio de los muros varía entre 5 y 5.5Orn 

o El patio en la vivienda de los barrios sirve como fuente de 

iluminación y de ventilación; además, es un espacio muy 

agradable, por lo general los habitantes hacen resaltar ese 

factor que muchas de las casas que se diseñan actualmente no 
Vista del patio y lavaderos 
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tiene esas características de espacialidad que al menos les da un poco de libertad poniendo el ejemplo de que en 

las casas de INFONAVIT no gozan de estos espacios, 

o La altura de los muros propicia una sombra que penmite refrescar el ambiente y mantiene una temperatura 

interior agradable, 

o Los materiales utilizados son piedra, madera, piedra bola, xalnene, 
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Tipo: A 
caso: 1 
Ubicación: í 4 norte 1404 
Barrio: El Alto 

\ ' 

Planta Baja 
A 1a.trmsklón . "'C """ D_ 
E"""" ,""""""'" G_ 

Fachada .. " .... ,,....,., _, 

Planta Alta 
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Tipc: ,f-, 
Caso: 1 
Ubicac:ér:: 14 r.one 1404 
Sarrio: Ei I-Jto 

Planta Baja 

rr:il :u 
r:llilJ 

,9 ¡n 
! q :I:! 

Porcentajes de Zonas (Planta alta) 

1",------"' .L. .. '-"--' .... ~ .77'"~' ,1"v.u::,~ceJ::;r2.""h""""""'''''LI!!: "=""'1' 
1 ~ de zon& de S«IIicio • 22..30% 
i{~pati05y20:'02Scie~; I 

PorcentaJes de Zonas (Planta baja) 

=:=~=~ :~~¡ 
[~'l::!c¡s!lOSy2:XBSde~) I 
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S!r.tdogZ 

G ""''''O z.o::,.ac!e5ef\'ic:i:) 

""''''-

PlamaNta A "j, ... """ 
B 2a..~ 

e -D """"" E """ F """""'" , '"", 

PorcentaJes de áreas OJbiertas y descubie.ias 
s..'-n:clJg~ 

i Pnrcenta¡e: ~ w ~ 
I-",-~ 

G k_ 
a ¡'r.2.~ 
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Caso 4 Tipo A2 

Aspectos formales (Funcional y Expresivo) 

Vista del patio; al fondo la torre del tem plo de Eccehomo 

D La organización espacial es en forma de "e". 
D Es de un solo nivel y la entrada es lateral. 

D El patio es largo de forma rectangular, la zona de 

lavaderos está al principio del patio. 

D Las fachadas interiores son sencillas, el predominio 

del macizo sobre el vano es evidente. 

D La vivienda colinda con el templo del Señor 

Eccehomo, por lo tanto la estructura del templo se 

aprecia en una zona del patio. 

D La fachada es sencilla y la entrada está ubicada 

lateralmente. 

D Los enmarcamientos de ventanas están diseñadas 

de fonma sencilla por jambas lisas, las ventanas tienen un 

antepecho que remata con un enrejado simple. 

D El patio es estrecho, de forma rectangular y todos 

los servicios, tanto baños como lavaderos son 

comunitarios. 
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Adaptación al medio (Lo Ambiental y Material). 

o La ventilación es Jor medio de puertas, hay predominio del macizo sobre el vano, en cubiertas se conservan vigas 

de madera y en puertas el material es madera. 

o En el patio el material es piedra de forma irregular 

Vista del oatio 

Acabado en patio 

Vigas de transició:1 
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Tipo: A 
Caso: 4 
Ubicación: 14 norte 804 
Barrio: EIMo 

E \ rFl 
TI B 

II e \ 

~ B\ 
E ~~1 ..JL\ 

=-~ • 
Planta Arqu~.ect6nica 

• !Il ni 
Fachada 

ei ... 

A la.transid6n 

B """ e lavaderos 

O""'" 
E haI:itaciones 

Vista desde el patio hacia la puerta 
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Tipo: h 
Case: 4 
Ubicación: 1 ~ norte 804 
Barrio: EIA.to 

I 

Porcentajes de Zonas 

li~óeZtN.de~ ·2-4.4~ 
~ de ZI):.4 de: seM:io .. 7S.m 
i(~pzIi:lSy:zttli!Soec:i:o.i!acr..r.) 

-'" e _do_ 
o Z«Ii de scM:io 

Ze.'ll! de d:tllBdári 

A ;iL~ 

5 "'" , """"" 
D """" 

""""""" 

" \ 

Pcrcertcajes de éseas cubiertas y descubiertas 

II~dem~.a: 
¡ F=ta¡e de é.!lS CllbIeriz. 

• 24.m¡ 
"'75.5C%! 
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Caso 8 tipo B 
Aspectos Formales (Funcional y Expresivo) 

D La vivienda presenta dos patios de dimensiones 

considerables, ubicándose las áreas de 

servicios comunitarios como lavaderos y baños. 

D Hay una galería con arcos y columnas de cantera 

en planta baja y planta alta en malas 

condiciones, principalmente la de planta alta. 

D Esta vivienda presenta gran variedad de 

ventanas en la fachada, por lo tanto no existe 

una continuidad. 

D Se identificaron cornisas y elementos de 

desagüe, como gárgolas de piedra. 

D Los elementos arquitectónicos hablan de que 

esta vivienda pertenecía a personas de un alto 

nivel social en el barrio. 

Adaptación al medio (Lo Ambiental y 

Material). 

El ladrillo, la cantera, la madera son los materiales 

que se identificaron en esta vivienda. Patio 
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Tipo: B 
caso: 8 
Ubicación: 18 orieme 1407 
Barrio: ElAlto 
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El Barrio de Analco 

1 .Antecedentes históricos 

El Barrio de Analco, según referencias de Veytia, se dividía 

en 4 tlaxílacallis o anrabales: 

o Huilocaltitlán (lugar de los palomares) "Este es el 

principal, dice Veytia en cuyo terreno está la iglesia y la plaza" 

Xochititlán o lugar de las flores (el nombre que viene quizás 

de las huertas existentes en las casas de los españoles y que 

se caracterizaban por sus árboles frutales -uvas, alcaparras, 

almendras y azafrán- calle de España), Yancuitlalpa (en la 

tierra nueva) y Tepetlapan (en el tepetate)' 

o En 1625 la ciudad concedió dos manzanas en ese 

banrio a algunos naturales de Tlaxcala, se avecindaron varias 

familias españolas y se construyó el Puente de Analco 

(1626). 

o El templo o parroquía del banrio de Analco en épocas 

anteriores se llamaba del Bendito Angel de la Guarda 

inaugurándose en 1619. 

o Se ubicaron varios mesones en el banrio como: Mesón 

de la Sabana (1716), de Alonso, de Zuria (1717), de 

1 LeiCht Hugo, Las Calles de Puebla, pág.,15-16 

1 í 8 

j .-
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Mojarras (1748), de José Toledo (1773), de Monja (1776), José Buscardo (1837). 

o En el sitio se realizaba la loza de lo colorado o corriente y estaba en manos de los naturales. 

o En el siglo XVIII y XIX vivían muchos herreros. 

o Los indígenas fueron blanco ideal de las hambrunas y epidemias que azotaron la parroquia durante el siglo XVIII. La 

ienta recuperación de la población parroquial se observa hasta el último cuarto del siglo, la característica de esta 

recuperación es la aceleración del proceso de mestizaje, hecho que se vio fortalecido por las migraciones internas.' 

o "El bizcocho para matalotaje de las naos" (provisión para los trasátlanticos y la flota de guerra) fue uno de los 

artículos principales de exportación en Puebla. A mediados del siglo XIX había 7 bizcocheros que todos vivían en el barrio 

de Analco donde en 1885 estaban establecidos 4 de los 12 que entonces se cita en la ciudad. En 1902 se registran 58 

hornos para pan, 42 de ellos en Analco, allá había también 3 hornos para cemita.l 

2 Cuenya, Miguel Angel, Evolución demográfica de una parroquia de la Puebla de los Angeles. 
3 leic:ht Hugo, Las calles de Pueb!a,pág" 38. 
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En estudios realizados por Grajales Porras se mencionan las actividades desarrolladas por los habitantes de Analco 

durante el siglo XIX: 

Casi dos terceras partes de los ocupados en la producción de alimentos y de derivados de grasa animal son tahoneros, 

especializados: panaderos, pasteleros, bizcocheros, mamoneros, cocoleros y cemiteros. Otras ocupaciones importantes 

dentro de este sector son las de tocinero y jabonero, labores íntimamente ligadas, ya que la tocinería, aparte de la 

camicería se constituía en sebena jabonera. Todos los oficios que se han mencionado hasta ahora y que se arraigaron en 

la población de Analco son parte de una tradición manufacturera que ha perdurado hasta nuestros días, dando los loceros 

y los herreros un mayor realce al sector.La contribución de la mujer en la producción debió ser rr.ás abundante dentro de 

otros sectores de actividad económica, por ejemplo: en el ramo de los textiles, como hilanderas en el taller familiar; la 

omisión del trabajo femenino subraya una vez más la posición desventajosa de la mujer en la sociedad colonial. 4 

~ GraJales Porras Agustín, Exploltaíion demographique dún denombremente mecicain anClen Le cas de la parolsse d'Analco. Puebla 
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Estructura ocupacional de la parroquia de Analco 1870-1910 5 

Actividad Oriundos % Foráneos % lotal 

Agricultura 204 57.t4 t53 42.86 357 

Alimentos y bebidas 124 78.48 34 21.52 158 

Textiles 280 78.21 78 21.79 358 

Articulos d, consumo 14 63 8 36.36 22 

doméstico 

Confección e indumentaria 88 64 17 16.19 105 

Curtido y Pides 192 83.81 45 18.99 237 

Metales 82 81.01 29 26.13 111 

Cerámica y Vidrio 114 73.87 27 19.15 141 

Madera y muebles 78 80.85 23 22.77 101 

Construcdón 194 77.23 85 30.47 279 

Comercio 84 69.53 65 43.62 149 

Estado, clero y educación 6 56.38 10 62.50 16 

Profesiones liberales 13 37.50 1 7.14 14 

Actividades Artísticas t3 92.86 6 31.58 19 

Transportes 28 68.42 12 30.00 40 

Empleados Particulares 10 70.00 7 41.18 17 

Domésticos 8 58.82 18 69.23 26 

Estadonamientos Fabriles 16 30.77 2 11.11 18 

Viven de Rentas 1 88.89 O 0.00 1 

Otros 37 100.00 10 21.28 47 

T_+_I 1586 78.72 630 2216 'VIGLI 

Fuente: Libros de matrimonios. Parroquia de Anako 1870-1910 

s Romero Jose Luis, Desde el otro lado de! río, pág,,34 
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2.-Actual Barrio de Analco 

El barrio limita al norte por la Avenida Juan de Palafox y 

~J~~~~~ Mendoza, al sur por la 11 oriente, al oriente por la 16 

:~="-- _.d~~~~r![J' sur y por el poniente el Bulevar H. Del 5 de mayo . 

. Analco colinda al norte por el banrio de La Luz; al 

1~~~~~~ poniente con el bulevar H. Del 5 de mayo y al oriente 

\g"j~~ ~ por Los Remedios y la colonia Motolinía. 

'" , 

En la actualidad Analco conserva algunas de sus 

'tradiciones y oficios, principalmente por aquellas 

personas que han crecido y que han penmanecido en él 

y que siguen transmitiendo sus conocimientos de 

generación en generación. 

Estas tradiciones que se conservan son principalmente 

religiosas y de oficios. Las actividades para beneficios 

¡:"". económicos de los mismos habitantes son diversas, , ' 

que conservan los oficios de panadero, lacero y herrero). 

como el comercio, talleres de alfarería, panaderías, 

mueblerías, etc. (se tuvo contacto con varias personas 

Se aprecia una continuidad cultural mucho más fuerte que en otros banríos, a mi parecer existe una homogeneidad de 

pensamiento; la gran mayoría sabe de la importancia de su barrio, de sus tradiciones y oficios que aun conservan y 



111.2 Caracterización tipológica de la vivienda en algunos barrios de Puebla I Los cuatro barrios 123 

que por lo tanto lo aprecian. Por la misma conciencia que tienen no hubo tanto hermetismo de los habitantes del lugar 

como en otros barrios visitados. 

La fiesta más importante del barrio es la del Santo Angel y de 

la virgen de T zocuila. Una de las actividades comunitarias que 

se está volviendo tradición es la Procesión del Silencio que 

cada Viernes Santo se hace en las principales calles del 

primer cuadro de la ciudad. 

Actualmente ha cobrado importancia para el resto de la 

ciudad la verbena popular que se realiza los domingos en el 

jardín de Analco, donde se intenta extender el corredor 

turístico-gastronómico y de artesanías que tiene el barrio de 

los Sapos hacia el barrio de Analco. 

De un año a la fecha también se han acostumbrado los 

concursos de comida típicamente poblana como el mole, las 

chalupas, la cemitas, chiles en nogada, etc. 

A la vez se introducen comerciantes que ofertan productos 

elaborados en serie que se pueden conseguir en cualquier 

tienda comercial, como velas, ropa, productos de importación 

que de alguna manera fracturan las caracteristicas de 

comercio artesanal en esta zona. 
Templo de Santo Angel 
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2.1 .-Los habitantes y sus comentarios 

Con las visitas de campo los habitantes relataron 

anécdotas o historias que les contaban sus abuelos, 

padres y que ellos mismos han vivido. A continuación 

se hace una breve descripción: 

o En las festividades del barrio se hacían carreras 

de caballos, corridas de toros (soltaban toros que 

en ocasiones se llegaban a meter en las casas), 

palo encebado y un juego llamado corta gallo (se 

hacía un agujero y se metía un gallo dejando en la 

superficie la cabeza para que se la arrancasen). 

Otro juego era rasurar a un cerdo; lo cubrían de 

grasa y el que lo atrapara ganaba. 

o El empedrado no exístía; había zanjas que 

parecían barrancas. 

o Se hacían piñatas con las ollas de barro de los 

laceros de Analco. 

o Con respecto a las festividades, algunos recuerdan 

el boxeo, las luchas, el fútbol. 

o En los mesones los visitantes dejaban a sus 

animales y se iban a la ciudad. 

'24 
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o Los Sábados de Gloria en el barrio de Analco se quemaban judas, se les ponían bolsas con monedas de nikel (3 

oriente), que ganaban ios espectadores. 

o El mercado de la Acocota se estableció primero en el barrio de Analco, después se ubicó hacia el oriente (actual 

mercado). 

el La calle del müerto se denominó así pOíqü€ ün señor al ir a 

buscar una partera dado que su esposa estaba a punto de 

dar a luz, aJ caminar por la calle (12 sur entre 3 y 5) lo 

mataron; un sacerdote colocó la cruz ubicada en la fachada 

porque era una persona muy buena. 

o Los hombres del barrio trabajaban en las fábricas textiles 

del Alto. 

o Existe un horno de cacahuete en la 7 oriente. 

o Las familias o personas que vivían aquí vienen a recordar 

donde crecieron; en ocasiones les explican a sus hijos o 

nietos cómo se convivía en esta zona. 

o En el mesón del Cristo llegaba carbón de la Malinche. 

o Los habitantes de este barrio ayudaron a construir la 

Catedral. 

o En una casa hacían veladoras; eran trabajos especiales, les 

llamaban velas escarchadas. 

Fiesta del Santo Angel en Ana/eo 
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Fiesta de Santo Angel el1 Analco Juegos mecál1icos 

Luchas en la fiesta del barrio 
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2.2.-lmagen Urbana 

o La plaza principal y su arbolado existente crean una 

barrera natural, que coo¡rarresta la contaminación 

auditiva y visual, fortaleciendo la imagen. Estas 

áreas verdes y el templo le dan relevancia al barrio. 

o Esta plaza es un atractivo tanto paro los visitantes 

como para los habitantes del lugar, principalmente 

porque se desarrolla una actividad comercial

artesanal importante los domingos. 

o Las calles empedradas. al igual que los demás 

barrios, hacen dificil el acceso en automóvil, por lo 

tanto se evita transitar por estas. 

o La traza tiene un o'cen lo cual hace que la 

perspectiva no sea tan a¡ractiva como en el Barrio 

del Alto o Xanenetla. 

o La conservación de la imagen es buena 

127 

(arquitectura de siglos anteriores) a pesar de que se introducen viviendas modernas y materiales que no van 

acordes con las caracter'stlCas tipológicas; estas modificaciones no se aprecian desde la calle, ya que la portada o 

fachada principal aún se conservan. 

o Aparentemente existe reayor espacialidad en Analco; esto se debe a que predominan las viviendas de un nivel; los 

taludes dispuestos en la 7 oriente no rompen la escala como en el Barrio de El Alto. 
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2.3.-La Vivienda 

Un porcentaje mayoritario de los 

habitantes del banrio viven ahí desde 

pequeños y (actualmente cuentan con 

60 o más años) son habitantes que 

por sus abuelos y padres llegaron a 

vivir a esos lugares y sus viviendas. 

La vivienda de los barrios se convirtió 

en refugio de personas de escasos 

recursos que vieron en los barrios un 

lugar propicio para vivir. Así como la 

necesidad los convocó a subdividir las casas de siglos anteriores o a realizar modificaciones anexando volúmenes para 

sus servicios, es importante hacer notar que todo es a causa de la necesidad imperante y por la conveniencia de la 

rentas que a su parecer son bajas y hasta cierto punto, cómodas para su situación económica. 

El uso de suelo en el Banrio de Analco es principalmente habitacional. La mayoría vive en vecindades: viviendas en 

hilera (constituidas cada una de ellas por una sola habitación). 

En este barrio se pueden clasificar las viviendas en multifamiliares y unifamiliares. En la mayoría de las viviendas 

multifamiliares el deterioro es parcial o total; en las casas unifamiliares se observa más cuidado de parte de los 

propietarios aunque también se encontraron casos de desprendimiento de algunos elementos. Ambas viviendas 

conservan la estnuctura original según su apreciación extema. 
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Muchas de estas viviendas tienen uso mixto, (taller- comercio) no solo para habitarlas sino que se ocupan también 

para ubicar obradores (lugar donde se hacen los trabajos correspondientes de alfarería); en algunos casos sólo se 

renta un cuarto donde se realiza la mayor parte del trabajo de moldeado y posteriormente se lleva el producto a 

hornos ubicados en la avenida Juan de Palafox y Mendoza antes Avenida Maximino Ávila (amacho. 

Interior de una vivienda en Analeo Artesano en su obrador 
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3.-Sector de estudio(Barrio de Analco) 

o La totalidad de las viviendas en su mayoría son 

de un nivel, siendo una clara constante en este 

barrio. 

o El sector abarca 18 manzanas. El uso, como ya 

se había mencionado, principalmente es 

habitacional; en segundo término es mixto, 

contemplando los comercios, alfarería y 

panadería, y en menor dimensión la herrería. 

(ver plano) 

o En plano se muestran las viviendas a las que se 

accedió. (áreas en café) 

• Herrería 
.. Alfarería 

• Panadería 
O Viviendas visitadas 

• Templos e Áreas Verdes 

, 30 
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4.-Carácterización por tipos 

La vivienda se distribuye conforme el patio o patios y el número de crujías ejemplificando en el siguiente gráfico: 

[JO ... ... 
4c lp 2có 3c lp 

Al A2 

TipoA.-

3c 2p 4c 2p 

61 62 

5 Ó 6c 3p 

e 

c= Crujías 

p= Patio 

A= Tipo 

Este tipo de vivienda es sencilla, las variaciones sólo son por la ubicación del patio y por el número de crujías, en la 

que predominó, las crujías rodean al patio en forma de "O". 

Módulo aproximado 3.50 x 3.50m. 

Tipo B.-

Al igual que la de tipo A el tipo B prevaleció con los dos patios comunicados por lo general por un pasillo de 

dimensiones mínimas. 

Módulo aproximado 4.00x400m. 
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Tipo c.-
Es la más compleja de todas, ya que su forma es irregular y por lo tanto el número de patios incrementa a la vez el 

número de crujias. 

Módulo variable. 

La tabla siguiente(identiflcación de tipos de vivienda) ejemplifica a nivel individual y en conjunto las viviendas más 

representativas según tipos, de un total de 45, mostrando 36 con los siguientes incisos: 

a) Identificación del perímetro de la construcción 

b) La forma del espacio abierto o patio 

c) El área o superficie construida 

d) El acceso principal 

e) La fachada. 

f) El número de caso 

g)Porcentajes de áreas descubiertas y cubiertas 

h) Dirección 
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4.1.-ldentificación de tipos de viviendas en el barrio de Analco. (áreas cubiertas y descubiertas) 
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Identificación de tipos de viviendas en el barrio de Analco. (áreas cubiertas y descubiertas) 
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Identificación de tipos de viviendas en el barrio de Analco. (áreas cubiertas y descubiertas) 
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Identificación de tipos de viviendas en el barrio de Analco. (áreas cubiertas y descubiertas) 
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Identificación de tipos de viviendas en el barrio de Analco. (plantas arquitectónicas) 
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Identificación de tipos de viviendas en el barrio de Analco. (plantas arquitectónicas) 
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Identificación de tipos de viviendas en el barrio de Analco. (plantas arquitectónicas) 
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Identificación de tipos de viviendas en el barrio de Analco. (plantas arquitectónicas) 
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4.2. - Rasgos característicos apreciables según tipo 

Tipo A 

Sencillez con predominio del macizo sobre el 
vano, con desagües de p'ledra. 

centro, dispuestos laterlamenle en otros 
tantos, 

Ot dim«lslones variables rematadas con arcos 
de medio punto, 

Enmarcados con argamasa, las hojas del 
port6n de madera. 

De argamasa 

con arcos 

I Tipo B I Tipo e 

Sencillez con predominio del macizo sobre el 
vano, con desagües de piedra, 

Sencillez con predaminio del macizo sobre el 
vano, 

,dispuestos Jaterlamenle en otros 

De dimensiones variables ".ot.", con, '''''111 
de medio punto. 

Enmarcados con argamasa, las hojas del 
port6n de madera. 

De argamasa 

i es 
en el fondo del 

i rematadas con arcos 

Hornos de pan I hornos de terárrica. 

Sencillez con 
vano, con desagües de piedra. 

SenciUez con predominio 
vano, 

De dimensiones variables rematadas 
de medio punto. 

Enmarcados con argamasa, las hojas del 
portón de madera, 

De argamasa 

laterales o en el fondo del 

de medio punto. 

Escaleras de diversa 
patio. 

pany 

con arcos 



f4.:t lil.2 Caracterización tipológica de la vivienda en algunos Darrios de Puebla / ~os cuatro barnos 

Rasgos característicos apreciables según tipo 

I Tipo A 
, 

Tipo B ,Tipo e 

Estilos predominantes Ninguno NingunO' NingunO' 

'42 

1 
,'1' 

" , 

I 
Elementos '1, ~o, mos rebajados. 1 ~cos de n:edw pum, arcos rebajados, comsas,1 I Arcos de medio punt, arcos rebajados, 

cornisas, enmarcamentos. I en:narcamle:lto, 1,' comisas, enmarcarruen:os. i 

!----~~E=~~~'~l~~~~~~~~,'~~~~~~~~~'~~~~~~~~) r Materiales ( Cal Y canto: piedra, adobe, xalnene. tabique . ,~: piedra, a'l1oDe, xaTri'"e1ie,1ablque¡ :-Gal y canto: ~Iedra, adobe. xalnene, tabique 
I '¡ 

----i=====~===~$II~=-===== __ ==$I=====~'LI ~~~~~' - 1,------- -= "'l, 
' Nrvel ?redominante 1

1

'1 U:lO Uno ',11' Dos 

~~===~~~====~~I,,-=' ==~===~~~~~~",=,==," -': 
r -": 

i Disposición Arqurtectónica ; 1; Crujías en "O", "C" y "U", 11, CruJias en "Q","8"y "C" f dl\lersas formas, ~'I CruJlas de formas dfvers<!5 

Agrupación de Espacios &1tomo a patio 

Areas Descubiertas ~ l' 32.39% 

j 
I Porcentajes de tipos 43.4% 

Forma del Lote Cuadrada- Rectangula" 

Áreas Cubiertas 67,54% J 

En forma penmetral alllote conformando 
dos patios 

32,45% 

41.30% 

Rectangular 

67.48% 

J, 
-' !'I En forma peTimetra! a!llote conformando 
r, dos patios 

j'l 30,%% 

i I 15.11% 

i 1 Irregular-rectangular 

67,61% 
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4.3.-ldentificación de elementos arquitectónicos y recursos de diseño empleados 
._---_ .. _~- . - --------------, 

101 
Ill i 

LJ 
Centra! ... 

Diseño de baños 

(Planta) C' ==== 

ITo 
L.........J 



lil.2 Caracterización tipológica de ia vivienda en algunos barr:os de Pl.:ebla I Los cuatro barnos 

Identificación de elementos arquitectónicos y recursos de diseño empleados 
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111.2 Caracterización tipológica de la vivienda en algunos barrios de Puebla I Los cuatro barrios 

5. - Correlación entre tipo y número de niveles en el barrio de Analco 

TIpo de casa 
CASA DE TIPO A 1 
CASA DE TIPO A2 
CASA DETIPO B 1 
CASA DE TIPO B2 
CASA DE TIPO e 

gráfica 1 
TIPO DE VIVIENDA PREDOMINANTE EN EL BARRIO DE ANALCO 

Porcentaje 
23.90% 
19.56% 
8.69% 
32.60% 
15.21% 

CASA DE TIPO C 
.CASA DE TIPO A 
• CASA DE TIPO B 

• CASA DE TIPO C 

Tipo de casa 
CASA DE TIPO A 
CASA DE TIPO B 
CASA DE TIPO e 

gráfica 2 
PORCENTAJE DE VrlrlENDAS SEGÚN TIPO 

CAS~C 

CAS~B 

145 

Porcentaje 
43.470/0 
41.300/0 
15.210/0 
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gmca3 
NIVEL DE CASAS SEWN TIPO 

IID1 NIVELCl2NIVElES 

CASA TIPO e ~.'I§I&iIll'~I.IIlI'IIIB=,§;4 

~S«TIPOBl ~!lIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIailllh'¡I"I'li&;i¡ 
CASA TIPO 6 ••• 111 

I 

CASA TIPO Al ~, •• IIIIIIIIIIIIaA 

~~TI~A ~!~~~~~~~~~~~ ______ __ 
o 2 4 6 8 10 12 14 16 

TIPO 
TIPO A1 
TIPOA2 
TIPO 81 
TIPO 82 
TIPO e 

1 NIVEL 

gráflca4 

9 
8 
3 

12 
2 

NIVEL DE CASAS SEGÚNTIPO 

2 NIVELES 
2 
1 
1 
3 
5 

, l1li1 NIVEL 1:12 NIVELES 

1 N!VEl 2 N¡V.ELES 
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6.-Características a nivel general 

6.1 .-Descripción esquemática de la vivienda 

En las fachadas exteriores 
hay predominio de el 
macizo sobre el vano a la 
vez que la línea vertical.. 

Las fachadas interiores 
son sencillas, los 
enmarcamientos dan 
jerarquía a las puertas, 
para la bajada de aguas 
plLNiales, las gárgolas de 
piedra siempre están 
presentes. 

Las puertas principales 
sólo se destacan por tener 
una mayor dimensión en 
cuanto altura. 
El nivel bajo (1 nivel) es el 
predominante. 

Los baños son de dimensiones 
mínimas y por lo general se 
destina uno para mujeres y 
otro para hombres, pueden 
ubicarse en diversas áreas del 
patio 

I ! o transición 
'principal esta rematado 
por un arco de medio 
punto o arco de tres 
centros. 

,K" - -Hay pasillos que anteceden 
/J al segundo patio; en caso de 

tenerlo, la cubierta es de 
vigas ~e madera. 
Las-transkiones se rematan 
con arcos de medio p . .mto o 
arcos de tres centros. 

Los lavaderos y pilas de 
agua no están empotrados 
en muros 
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6.2-Elementos Arquitectónicos 

La presencia de elementos arquitectónicos es casi nula, ya que sólo se encuentran desagües de cantera; en casas más 

sofisticadas se aprecian enmarcamientos con dinteles y escudos al nivel de clave; los enmarcamientos en elementos de 

transición de un patio a otro no varían. 

Los enmarcamientos son sencillos, encontrando arcos de medio punto, arcos rebajados y en ocasiones arcos 

mixtilíneos en 3 casos de 46 viviendas, pero en la mayoría de los casos son sumamente sencillos; por ejemplo, sólo en 

una casa se encontraron arcadas a manera de pórtico. 
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En su totalidad las viviendas carecen de enmarcamientos, molduras, etc. u otros elementos decorativos que puedan 

definir algún estilo predominante que caracterice a este barrio. 

La austeridad de la vivienda del barrio tradicional de Analco habla de que el barrio era habitado por personas de bajos 

recursos. 

Elementos distintivos con relación a los otros tres barrios 

Q En este sitio se localizaron lavaderos que difieren en cuanto a diseño a los demás barrios; la disposición de los 

lavaderos es a 45°. 

Q Los baños que se conservan a través del tiempos son de caja de agua en la parte superior. 

Q Mayor número de hornos de pan (donde actualmente se elaboran las típicas cemitas). 

Q Presencia de arcos mixtilíneos. 



111.2 Caracterización tipológica de la vivienda e:l algunos barnos de Puebla I ~os cuatro barnos 

6.3.-Materiales 

Los materiales más utilizados en el barrio son para pisos de patios: piedra bola y piedra laja. en techos se conserva 

todavía la estructura original realizada por medio de vigas de madera y en muros hay diversidad de materiales: 

xalnene, adobe, piedra y tabique. 

Muro de xalnene 

Muro de Adobe Muros a base de vanos materiales 

< so 
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6.4.-Proporción y escala 

Las dimensiones de la vivienda son normales, por lo tanto la escala es normal y sobre todo se percibe libertad de 

espacio, ya que el nivel predominante es bajo. 

Las proporciones crean un sentido de orden, aunque también hay variedad de elementos y diversidad de tamaños; 

por lo tanto, existe mayor continuidad en los paramentos. 

lo O nn n n ni 
I ' I 

""" 6 

'iih:~¡¡"""'-'-"- 4 .80 

4.00 

+-+ __ 3.20 

111111 ~ 111 I ___ no 001 

111 
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1:1.2 Caracter~Z2non !IDDlóglca de ~a vivienda er¡ a:gL.:10S ba,rios de P Jebla./ Los C~atro barrios 

6.5.-Posible influencia indígena y española. 

El barrio de Analco desde sus orígenes (históricos y urbanos) tuvo planteamientos prehispánicos al dividirse en 

tlaxilacallis; a la vez, los nombres Huilocaltitlán Xochititlán, Yancultlalpa, Tepetlalpan, reflejan esta continuidad hasta 

en el nombre "Analco" (Al otro lado del río). 

La presencia de indígenas, como ya se había mencionado, fue muy importante para la ciudad, ya que se obtuvo 

mano de obra y se desempeñaron oficios que permanecen vigentes, como la alfarería que se conocía por parte de 

los prehispánicos y por parte de los españoles, teniéndose referencias de que este oficio se desempeñaba 

exclusivamente por los naturales de la ciudad de Puebla. 

Desde mi punto de vista, estos factores se reflejaron en la vivienda y en su actividad actual, ya que en siglos 

anteriores las personas o habitantes de este barrio no tenían altas posiciones, al contrario, eran las que 

desempeñaban oficios que sólo les podía corresponder a las clases más necesitadas. 

La vivienda es austera carente de elementos, que hablan de una sociedad que era de bajos recursos y que 

mantenía hasta cierto punto constantes: el nivel bajo y el patio para el trabajo y para los serviCios y algo muy 

Importante: la convivencia comunitaria convirtiéndose en tradiciones que hicieron que este bamo se haya 

conservado hasta este siglo y por lo tanto tenga autenticidad. 

La introducción de elementos arquitectónicos posiblemente apareció al entrar españoles o clases privilegiadas en 

sectores que correspondían a los indígenas; estos nuevos habitantes implantaron sus ideas reflejándose en la 

vivienda. 

< 52 
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l.-Características a nivel particular 

Caso 1 tipo A 1 

Aspectos Formales (Funcional y Expresivo) 

o El esquema de organización espacial es en forma de 

o Al tener un solo nivel el espacio se percibe más amplio 

de lo que realmente es. 

o Las fachadas interiores no tienen elementos que hablen 

de un estilo. 

o Las habitaciones son de 3.50 x 3.50 aproximadamente. 

o La fachada presenta simetría en los vanos. 

o Los elementos de transición son sencillos (arcos 

rebajados) . 

o Hay un equilibrio en planta, la forma es regular. 

o La zona de servicios se ubica en el lado poniente 

(baños, lavaderos, pila de agua). 

o Los baños de dimensiones mínimas se vuelven 

constante en los cuatro barrios. 

o Fue en la única vivienda del barrio en donde se 

encontró doble elemento de transición. 

Vista de! patio; al fondo la cúpula del templo 

153 
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Adaptación al medio (Lo Ambiental y Material) 

o Los materiales utilizados son adobe, piedra, vigas de madera. 

o Las losas son de vigas de madera y la mayoría se encuentran en malas condiciones. 

o La combinación de materiales es evidente; el grosor de muros varía entre 40 y 50 cm. 

o El espacio interior es my agradable, es fresco en tiempo de calor. 

Detalle de baños Entrada a habiraciones Doble elemento de transición, 



111.2 Caracterización tipológica de la vivienda en algunos barrios de Puebla I Los cuatro barrios 

Tipo: A 
Caso: 1 
Ubicación: 5 oriente 1203 
Barrio: Analeo 

I 
l¡lJ===' 
1, F ~ e 

F 

o 

ILJ 
II~-'B 

!flHl 

11' A 

b== 
Planta Arquhectónica .. 

=== 

A. la.transIdón 
B~ 

e ".., D_ 
E..", 

F """""'"" 

L 

1 •• lnolool 
Fachada ¡ ¡ i a 

Condiciones de vigas 
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111.2 Caracterización tipológica de la vi\~enda en algunos bardos de Puebla I Los cua\:Q barrios 

llpo: p, 
Caso- , 
Ubicad6n: 5 oriente i 2C3 
Barrio: Ar.a:co 

Planta Arquitectónica A 1a.trBnsDfrl 
B2!!..~ 

e ,.., 
D ,""'=' 
E ""'" 
F~1!:S 

Porcentajes de Zonas 

"""""" (S "",do_ 

O "'" do ""'"" 
Zcr;¡lk:~ 

Porcentajes de áreas rubiertas y descubiertas 

I Po:T:enIaje lÍe MEiI. desaí:lie.1E: 

! ~ de Me¡¡ cubierta: 
·28.57'% j 
"'70.32$ 
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Caso 7 Tipo 82 

Aspectos Formales (Funcional y Expresivo) 

D El esquema de organización es en forma de "B". 

D La ubicación de los baños es en el primer patio de 

dimensiones mínimas. 

D Las fachadas son sencillas, variando las dimensiones de 

puertas y ventanas; éstas presentan una posición vertical, 

no se rematan con algún arco u otro elemento. 

D Los servicios se disponen tanto en el primer patio como 

en el segundo. 

D Los elementos de transición son arcos. 

D No hay una simetría en planta. 

D Los dos patios son de dimensiones y formas distintas; 

actualmente el primer patio se ocupa para realizar 

actividades de ensamblaje de muebles rústicos. 

Adaptación al medio (Lo Ambiental y Material) 

D El piso tiene varios materiales: piedra bola, lajas de cantera de fonma irregular y rectangular. 

6) Los materiales como vigas y puertas de madera se sustituyen por materiales como vigüeta y bovedilla. 

D La altura promedio varia entre 4.00 y S.OOm. aproximadamente. 
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TIpo: B 
Caso: 7 
Ubicadán: 7 o:re1te 1207 
Barrio: Anaíco 

Pia1ia Arquitectónica 

D Pi n " 
Fachada 

A 
8 , , 
E 
F , 
H 

, 

lunr:s.::.'ó:¡ 
2a..tr.msob Patio 

"'" ",=", 

""'" ~ 
~~~'p:me"¿ 

~éetr-..!Ia,'O 

Vista de lavaderos 
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TIPO: B caso: 7 
Ubicación: 7 oriente 1207 
Barrio: Analeo 

Porcentajes por zonas 

.. 67.83" 

Pcn:enIajedemna deta.lleres íII'te$a;Ia\es: .. 12.31%, 

dezonadeseWio *20.00%1 

, ,,,,,-, , 2a.'IraI15icicX¡ 

e 
"'"" D -E '""" '-" G""''''_ H ... ",_ 
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LLLLL 

t:ttt:l: 
\ LLLLL 

\~~LLt:. LLLL 
LLLL 

E 

l 
L.ctl 

LLL 
LLL 

I tl::lEt:t: 
r LLLL 

LLLLL 
LLLLL 

I LLLLL 

Porcentajes de áreas cubiertas y descubiertas 

*2632% 1 
.. 73.38% I 
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CASO 9 tipo B 

Aspectos Formales (Funcional y Expresivo) 

lavaderos 

o La organización espacial es a través de dos 

patios, el principal y el secundario 

o Se conservan lavaderos que no fue común 

encontrar y que destacan por su rareza. 

o Los servicios se encuentran en los dos patios; 

el primer patio es de dimensiones más favorables 

o La fachada presenta una simetría y la entrada 

principal está en el centro de la fachada. 

o El espacio de transición al segundo patio está a 

eje con la entrada principal. 

o La altura de las puertas es de 

aproximadamente 3 metros rebasando las 

dimensiones habituales de puertas en el barrio. 

Adaptación al medio (Lo ambiental y 

material) 

o El piso del patio es de lajas de cantera. 

o La altura promedio es de 6 m. 

aproximadamente. 
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Tipo: B 
Caso: 9 
Ubicad6n: 10 sur 306 
Barrio: Analco 

E 
• e 

W3iii3 

E 

.. Planta Arquitectónica 

A. 1a.trlr'ISió!In 
B ,..., e_ 
O""" ,-

Inooooon\ 
Fachada" • 

Lavaderos con canal 

Vista de! patio principal 
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Tipo: 3 
Caso: 9 
Ublcadón: 1 Q SLf 305 
l3arria: Anaico 

s. 
;., :i.,."..nsi~, 

S "'" 
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.... Planta Arquitectónica 

Porcentajes de Zonas 
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Porce,1tajes de áreas cubiertas y descubier.:as 
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El barrio de La Luz 

Pintura de la Virgen de Nuestra Sef'iora de la Luz 

1 .-Antecedentes históricos 

o El barrio conocido con el nombre de "La Luz" se 

crea desde el siglo XVIII, a partir de que se construyó 

un templo dedicado al la Virgen de La Luz por el 

Licenciado Manuel del Toro"; el territorio en que se 

establece era parte de los tlaxilacallis de Analco 

nombrado T epetlapan. En este territorio (T epetlapan) 

que quiere decir tierra firme, se sacaba tierra para la 

manufactura de piezas de barro que eran reconocidas 

en todo el reino (1780). 

o Había mesones durante el siglo XVIII y XIX como: el 

de Santiago(1771), el de San Juan, posteriormente de 

Zenteno (1832), el de Santa Cnuz (1885) y Mesón de 

San Cristóbal (1852). 

o En 1828 Se empiedra la calle donde se ubicaba el 

templo, ya que era la entrada del camino de Veracnuz 

(según Ponce). 

o 1682 se inaugura el puente de la Bubas y en 

1758 se constnuye una fuente pública. 

e Manuel del Toro, nació en la ciudad de Puebla, hijo de españoles, hered6 una fortuna que se destinó al mejoramiento de varios templos y principalmente en la construcción del 
Templo de la Luz. 
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o Junto al templo (14 norte) se establecen los baños de 

"la Luz" con temazcal. 

o En Puebla habia según la Guia de 1852, 9 cemiteros, 

lodos en el barrio de Analeo y 6 de ellos en la Calle de la 

Cocota (4 oriente 1400-2000)'. 

o Al paso que los fabricantes de los preciosos azulejos y otra 

loza fina los laceros de lo blanco, eran españoles y vivían 

al poníente de la ciudad, la índustria de la loza colorada o 

corriente estaba er manos de los naturales en Analco.' 

o En el barrio se estableció una pulquería (era un jacal 

en una isleta de grandes dímensíones, con techo a 

dos aguas hecho de tejamanil, descansaba en pilares 

de madera o piedra. En Puebla se distinguían las 

tabernas de las pulquerías; en las prímeras se 

consumía vino y eran para los españoles y las 

segundas exclusivamente para los naturales). 

o El barrio de la Luz tenia su propio tianguis, muy sencillo, se 

alineaba en la acera oriente de la calle 14 norte 4 

o En 1872 murieron vecinos del barrío a causa de la 

vinuela. 

2 Leicht Hugo. Las calles de Puebla, Dág., 3. 
3 Leicht Hugo, Las calles de Puebla. pág., 449. 
3 tl'\erlo Eduardo, As! era Puebla. pág., 40 

Fotografia del barrio de la Luz (14 norte) 

'64 
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2.-Actual barrio de La Luz 

Los limites del actual barrio de la Luz son: al sur la 

avenida Juan de Palafox y Mendoza, al oriente la calle 

18 norte, al poniente el Bulevar héroes del 5 de Mayo, 

y al norte la 6 oriente. 

La Luz colinda al norte con El Alto, al sur con Analco, al 

poniente con el bulevar H. Del 5 de mayo, al oriente por 

la Cocota y los Remedios. 

El barrio pierde su autenticidad debido a que los 

habitantes originales emigran a otras partes de la 

ciudad debido a la mejoría económica contribuyendo a 

esto la introducción de nuevos edificios y materiales. 

La concentración de personas y comerciantes que se 

ubican en las banquetas, alrededor del mercado de la 

Cocota le da una actividad muy peculiar al barrio; al 

mismo tiempo los automóviles crean un caos en esta 

zona, por lo tanto el barrio es aparentemente más 

conflictivo. 

Contribuyen a este conflicto la introducción de nuevos establecimientos como talleres, gimnasios y salones de belleza 

por nombrar algunos, que hacen a este barrio poco identificable; se crea una confusión de parte del visitante; a mi 

parecer no hay una continuidad arquitectónica tan evidente como en los otros tres barrios. 
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Actualmente, en el día de Nuestra señora de La Luz 

se colocan juegos en la 14 norte y la 2 oriente, se 

establecen en estas mismas calles vendedoras de 

chalupas, de muéganos, de buñuelos, de pan de 

fiesta, etc. Se adornan las calles con banderines de 

colores y se coloca un arreglo fioral en la puerta 

del templo, lanzan juegos artificiales desde que 

amanece hasta que anochece creándose una 

verbena tradicional en la ciudad (tercer miércoles 

del mes de mayo de cada año). 

Existen referencias bibliográficas de que en los 

banrios se desanrollaron actividades de alfarería y 

de panadería o bizcochería ubicando hornos para 

la realización de las mismas, Los hornos de pan se 

han destruido en su totalidad, Los habitantes 

saben que su banrío se dedicó a la elaboración de 

cemitas, recordando un horno antiguo (4 oriente), 

ubicándose actualmente en este predio una 

bodega con estructura o cubierta curva. 

Festividad del día de La Luz 
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Arreglo floral en la puerta del templo el dla de la Luz. 

Venta de Buñuelos 

Juegos mecánicos y venta de pan de fiesta 
Chocolate hecho a partir de molinillo en una olla de barro 
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2.1 .- Los habitantes y sus comentarios 

Los habitantes contaron algunas historias o anécdotas que a continuación se describen: 

O Nueve días antes de la fiesta de La Luz que es en el mes de mayo, el cuadro de la Virgen que está en la iglesia se 

sacaba y todo el barriD iba en procesión y se quedaba en cada casa donde se podía recibir; en la casa 

seleccionada se colocaban fiares y lentejilla (lirio acuático que se recogía del río San Francisco); en la pila se 

colocaba el cuadro de la virgen, ya colocado el cuadro se rezaba el rosario y los anfitriones daban agua y galletas, 

se entoldaban las calles el día de La Luz y se colocaban más juegos, no como en la actualidad. 

o Ya no han querido prestar el cuadro de la virgen de La Luz para rezar el rosario como antes. 

o Venían carpas al barrio, que atraían a las personas, con artistas y obras de drama, 

o En la calle 16 norte había una fuente que le nombraban "La fuentecita", 

o El mercado de la Cocota estaba en la calle 3 oriente y había una barranca, 

o El Viernes de Dolores se colocaban alfombras con fiares, 

o Antes no había banquetas y las calles no estaban empedradas, 

o Rentaban los hornos de pan para hacer hojaldras el día de muertos, 

o La amistad entre vecinos se ha terminado; antes se hacían bailes y la convivencia era muy fratemal, en las 

vecindades todos se ayudaban, era como una familia y actualmente ya no es lo mismo, 

o Un señor que vivía en el banrio vendía caballos, nadie se explica por qué murió; en las noches se oyen carretas y 

caballos. 

o Había fábricas de vidrio templado, 

¡j Los niños del barrio jugaban en el río San Francisco y las niñas que tenían hermanos los tenían que cuidar y a la 

vez iban a lavar ropa al río, 

o Quitaron escuelas por los nuevos proyectos y donde se ubicaba la escuela se hizo un estacionamiento, 
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2.2.-lmagen urbana. 

Calle 2 oriente 

La imagen, desde mi punto de vista, se ha 

degradado; este barrio aparentemente tiene varias 

modificaciones, debido a factoies como el cambio 

de viviendas a bodegas o comercios; estas 

bodegas que se están introduciendo tienen 

estructuras o cubiertas curvas que chocan por 

completo con la imagen, todo esto 

fundamentalmente por la cercanía del mercado de 

la Cocota. La presencia de un mercado tan 

cercano al barrio afecta su imagen ya que no se 

percibe la arquitectura, debido a que existe una 

conglomeración de puestos en las calles, sobre la 

banqueta y el mismo pavimento. Aunado a esto el 

flujo vehicular es muy cargado en las principales 

calles como la 2 oriente, 16 norte, Juan de 

Palafox y Bulevar Héroes del 5 de Mayo, 

provocando contaminación visual y auditiva. 

Debido al proyecto del Paseo de San Francisco el 

área que colinda hacia este proyecto (6 oriente) 

se benefició en cuanto a imagen urbana, ya que se 
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arreglaron fachadas, banquetas, pavimentos, etc. 

Las calles no están empedradas debido a que el fluJo vehicular, como ya se habia mencionado, es considerable; el 

templo que debería ser un punto relevante para la imagen no se aprecia de primera instancia, porque esta ubicado en 

una esquina, no se le dio jerarquía por medio de un atrio o una plazoleta, por lo tanto en ocasiones pasa inadvertido. 

Av, Juan de Palafox y Mendoza 
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Fachada interior de una vivienda en el barrio de La luz 

La vivienda en el barrio de La Luz 

pierde poco a poco el uso 

habitacional como ya se ha 

mencionado; la presencia del 

mercado es uno de los principales 

factores. 

La vivienda es unifamiliar y 

multifamiliar; en la calle Juan de 

Palafox y Mendoza se encuentran 

aquellas viviendas donde se 

establecen talleres de alfarería 

donde se realizan productos que 

son una tradición en la ciudad. 

No hay una constante arquitectónica en esta zona, es más confusa su lectura; en este barrio como que hubo una 

mayor intervención en todos los aspectos. Lo que sí prevalece en cuanto a identidad del barrio es la colocación en la 

mayoría de las casas de un nicho donde se coloca una imagen de la Virgen de La Luz, el cual puede rematar una 

fachada exterior o interior convirtiéndose en una parte importante de la vivienda. 

En este barrio de La Luz se perjudicó a particulares en cuanto a su vivienda, para la integración de nuevos proyectos 

siendo una zona de conflictos. 
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La vivienda en general es modesta, principalmente las vecindades; a pesar de que las habitan personas de baJos 

recursos tienen una decoración en los patios que se convierte en una constante en los barrios, se Introducen plantas 

de diversas clases en botes de plástico o latas que le dan un colorido al patio que hace muy agradable el ambiente. 

Calle Juan de Palafox y Mendoza que separa al 
barrio de la Luz y Ana[co. 

Calle 14 norte 
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3.-Sector de estudio (Barrio de la Luz) 

o Las viviendas marcadas son las que se visitaron, el 

mayor porcentaje es de uso habitadona!, y el 

porcentaje restante son viviendas con taller. 

o Fueron un total de 22 casas de las cuales 2 son 

talleres de alfarería; en ambos se com bina el uso 

de taller con vivienda. Este barrio carece de áreas 

verdes o recreativas, las escuelas más cercanas 

se eliminaron por los nuevos proyectos (Paseo de 

San Francisco) teniendo que trasladarse los 

vecinos del barrio a otros sectores de la ciudad. 

o En el barrio se ubica un edificio de gobierno: el 

Consejo del Patrimonio Edificado en la calle 2 

oriente. 

• Marerla 
• Panaderla 
1) Viviendas visitadas 
CD Temples 
(1 Áreas Verdes 
~ Mercado 

, ... 

j 
i • .! • 

I 
¡ 
• I • 

~~j 
~pj rr:b:::l1 f 

IU .I~=-O 1 
l 
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4.-Caracterización por tipos 

La vivienda se distribuye conforme el patio o patios y según el número de crujías, clasificándola por tipos ejemplificado 

en el siguiente gráfico. 

GI ~ O, ',' ':, 
, ' i . 
. " ,1 " - - -

4e1p 3e1p 3e 2p 

A1 A2 B1 

Tipo A.-

rE1l 
I ' ,," , -

4e 2p 

B2 

~ 
1"'Cl, ' '-1 -

6e 3p 

C1 

e= Crujías 

p= Patio 

A= Tipo 

La planta predomínate es sencilla con cuatro crujías y un patio; todas fueron de un solo nivel, destinándose 

principalmente a uso mu Itifamiliar. 

Tipo B.-

Al tipo B pertenecen las viviendas que presentan dos patios y cuatro o cinco cnujías; en este tipo las dimensiones de 

los predios presentados varían en gran medida. 
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Tipo c.-
Fue común encontrar la de tipo ( con tres patios; ya no se habla de una planta sencilla con un patio rodeada de 

crujías, ya se aprecia un diseño más complejo principalmente por las dimensiones del terreno o por su forma. 

175 

La tabia (identificación de tipos de viviendaj ejempiifica a nivei individuai y en conjunto ias viviendas más 

representativas según tipo, de un total de 22, mostrando 16 con los siguientes incisos: 

a) Identificación del perímetro de la construcción 

b) La fonma del espacio abierto o patio 

c) El área o superfcie construida 

d) El acceso principal 

e) La fachada. 

f) El número de caso 

g) Porcentajes de áreas descubiertas y cubiertas 

h) Dirección 
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4.1.-ldentificación de tipos de vivienda en el barrio de La Luz. (áreas cubiertas y descubiertas) 
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Identificación de tipos de vivienda en el barrio de La Luz. (áreas cubiertas y descubiertas) 

TIPO A TIPOB TIPOC 
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~~~ .. 

Identificación de tipos de vivienda en el barrio de La Luz. (plantas arquitectónicas) 

--------------" - ----- -----, 

:['1 ;1 )i 
Il Jl 

1 {caso 6 
: : ('"' 3p] 

, f-J I I 
\ FJi I lJ.J:::::j , 
c::T.C::.J 

j: 

H'b'HJ-P-&--' 
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Identificación de tipos de vivienda en el barrio de La Luz. (plantas arquitectónicas) 

r 
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4.2.-Rasgos característicos apreciables según tipo 

Tipo A Tipo B Tipo e 

~i:.'·'" 
i 

"iii ~ Fachadas interiores i ,1 r $endUez con predominio del macizo sobre el l! SendUez con predominio del matizo sobre el!¡ íSe~CJUez wn predommlo d~1 madzo sobre el 
':' i'k,' J li vano, con desagües de piedra. ,1,' vano, con desagües de piedra. ,1 vano, con desagües de piedra. I! . ,\ 

;.:- Fachadas exteriores " 
¡;w,~O~leelvano, 1, Predórruhi! el tiiiii:iZo sobre él Váño, en 

:1 
Fr edomlla el matizo Sóbl é el vallO, el¡ 

II! ! I algunos casos de ladrillo en forma de 
" 

algunos casos de ladrillo en forma de ¡ >~~~~; , ! 
11, 

" J~llo, í!etatilto. 

·'t< Accesos ii! 
6i algunos tasos deSVlaoos ligeramente del I:!l algunos casos deSViados hgerarnente del , En algunos casos deSVlados ligeramente del" 

;,. J' centro, dispuestos lateralmente en otros 1 centro, dispuestos lateriamente en otros i centro, dispuestos lateriamente en otros ' 
. i JI, tantos, ,'1 tantos. tantos. 

tf' 1;: De dunensiones vanables rematados con 
I i 

I 
Portal De dimensiones variables rematados con De dll1lensiones vanables rematados con 

, 
arcos de medio punto. arcos de medi!) punto. ,,' . 

, ! arcos de mediO punto. J, 'i , ,1,[_ , !,\ 

J~" Portones '.' Enmarcados con argamasa, las hojas del ,ii Enrnan:ados con argamasa. las hojas del Enmarcados con argamasa, las hOjas del i ti' ", , 
,,' port6n de madera. ;!! portón de madera. , portón de madera. " "." ¡ '. ',_:Jli." I J, , 

, 

.~" 
Enmarcamientos de 

1 
De argamasa l' De argamasa 

, 

De argamasa ! , , 

Baños : De dimenSIones rnnnnas su ublcaclon es en ,i! ~c ulL,~,,~l,vL.'c; ni U"I,""'"!V~' c~ c" ( De dimenSiones rllll'lImas su ublcaclon es en 1 

las partes laterales o en el fondo del patio, "j las partes laterales o en el fondo del pato. ,,! las partes Ii!lerales o en elfondo del palio. !, 
ji '1 !! 

l' '1' 

,~:~~ Transiciones : i Una sola transición rematadas con arcos de ¡, Una sola transltl6n rematadas con arcos de ti Una sola translci6n rematadas con arcos de 
¡ medio punto. :1 

,;~ , I mediO punto. medio punto. .' , 

~: ' r 
.. , 

- Escaleras ¡" 
" 

Escaleras de dIVersa formas ubicada en el 

,"-~ 
, i j' patio , 

" 

'. ! 
-:-/ ~'--- . --- - ¡ •• Otros elementos Hornos de ceránlca y nichos, Nichos. 

, 

I 
Nichos y remates. 

.::~~¡~:," i :1 ;~ , 
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Rasgos característicos apreciables según tipo 

! Tipo A I Tipo B ! Tipo ( 

Estilos predominantes l Ninguno Ni'lguno 

[ 
Ni~uno 

j 

1 
Elementos ] ""o~ ... e meulO pun~, arcos,re <lJ"~OS, 

cornisas, enmarcamentos, nIchos. 
",co,s ue mealo pun:o' arco~ reollJaaos, 
COmISas, enmarcamlentos, nichos. 

...... CO~ ue meu/O pun.' arcos ~e~ajaaos, 
comISas, enmarcarruenros, nK:ho$, 

1 

Materiales 

I 
Piedra. adobe, xalnene, tabique. r Piedra, adobe, xalnene, tabique. 

1 
neóra, aDobe, xa nene, tabique. 

I , 

Nivel predominante t I 
lho 

[ 
lho 

1 

I 
Disposición ~ 

Crujías en "O·, Crujías en ug". Formas díversas. Ü\ljfas de formas diversas 

Agrupación de Espacios [ Entorno al patio 

1 

En forma petimetra! al lote conformando En forma periffiWaI al lote conformando 1 dos patios. dos o tres patios. 
1 

Areas Descubiertas 29,69 .. 28,69% 35,48% 

1 

Porcentajes de tipos JI 4090% 
JI 

27,27% 

JI 

31.81% 

1 

[ 
Forma del Lote 

1 
Cuadrada-Rettangular 

[ R""",ul .. 

11 
Irregu!ar -rectangular 

1 
Áreas Cubiertas 1

70
.29% 71.29% 

111 64,50% 
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4.3.-ldentificación de elementos arquitectónicos y recursos de diseño empleados 

1 ·P-oJe;""..as; y vern2..-.as 
r i ,., __ ~' ) 
'i·r~O 

:1 

!¡ 
; : 
! ' 

" ---, ii:- ~ 
ji ! 'ti 1'--' .i :I;i:¡ I 

, 1, i :r--LTi Jli i:' ¡I :i !Il! !i 
1,1' I ir i 1 I ,,' , I I 11' 1 

! - ! I .i ~~ :--""'''''--.: ' -, ---,' , ' , 
11 ¡ ~ I ¡¡ , • '1 t¡mmnr' 1, ',1 
1
1

1 " ! i I 1 llIlIlIJlllilli 
l~'· ,~~! "'~--~~--~~~--~~--~-L~-~'-----i' L...d.LC:ICU 1...d.l.C,e. 1 ¡- l, 

"'-::===========:::!.'.':o' ==========================;1,1 ir: 
I i Diseño de entradas principales 
i : (menos freaJernes) ¡: 

li 
11 
!! 
11 ~-n--, 
j:!! 1: 

1I i i 
11 ¡ i 
I! 1: 
11 

===' ' 

i ! 

=====i 
1 I 
H 
, ' 

ifUbk:a
1 

~ oon de bañes de l!SO ~~ 
1,(Pla:<.) 
I1 -,---, 

11: j :-l I 

¡ ¡lel 
I I~ !I I I Il L---.J 

I1 
iI 
11 

li 
1: 
ii 
:\ 

-1---' 

II!J I 
11·_1 
: i 1 I 
I ' i 

~I i~L 
I!:-: 
1 I --¡ ! 

1
' '! 

i i.oJ I 
i : '---¡ I 
I -----...J I 
_1 ~ 

I 

'= 
~ 

I...-J -H 

~ 1, 
¡ ¡ 
Ir . , 

1 IlJise!jo de bañes 
i !(Ra.-rta) 

11 ¡i 
i: 

[1 
1: 

1I 
l' 

II 
ii 
l' 

¡-;¡ TI ::;¡ 

Ilru~i 

¡¡mi ["jq,lJ' -" I ¡Al ~ ¡Al, 
1 

I ~1!~!I:~iit::::7l: 
• 1 I ' " , 

(menos rreOJerttes¡ 

fUbicad6n de pasilics 
:(1'''''''') ,----

1 I 

---, 
:ni 
1 L, ,J i 

.....J:......,' 

i LJ' 
L-----.J 

(Alzado) 

r\, 
I 

if 
1, 

ji 
1I 
11 
1I 
li 
1: 

J: 
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Identificación de elementos arquitectónicos y recursos de diseño empleados 

r Elementos de piedra 
I(gárgolas y argollas) 

1 
I , 

I 
I @I 
I (lJzadol , 

Muros exteriores 
(1Jzado) 

1 (P-) , 

r;¡¡¡¡¡¡; 

(1- 1 

11 [[¡j] 

I í (ljñtíiífüertes 

WAl2ado
) 

1 

1[(PIanta) , 
I I 

Il G 

.-In 
, ! 
I1 

-, 
1 

i 

1 n rFll ' I 
1 ' 

1 1 
j i 

1 

~ 

~i 
f¡ 
1: 
11 
II 
" li 
li 
1I 
I! 
1: 
,1 
li 
l' 

1: 

JI 
1 

'NklíQSy...- 11 
(Alzadol~ 1I 

I 
11 

I 
~\. 1I 

d 
iía11l " 

Irl' ~ ¡Ii 1, 
~ I¡ 

,¡I[' A c« ~ Al,!, 
.. IIII TIII 1I 

1r.~~·~~~~~e=~========~~==========~~==============~1 
(i'lMm) (Planta) 11 !I 

1

I 11~1 11 1I 
LJ IDDDDIDI 1 [1 

I I 1 ,-----, I , ,¡ 1
I1 

'1

1

'1: 

I
I 

I
I PI, IPI 1

I 
1I 1 

Il ,~ LJ j 1I 
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5.-Correlación entre tipo y número de niveles en el barrio de La Luz 

gráfica 1 
]PO OEVIVIENOA PREOOMINAN]E EN EL BARRIO OE LA WZ 

50.00%,--------

40.00% 

30.00% 

10.0D% 

Tipo de Casa 
Casa A 1 
Casa A2 
Casa B1 
Casa B2 
Casa C 

(J\SA OE ]PO e 

Porcentaje 
31.810/0 

9% 
4.54% 

22.72% 
31.81 % 

1

l!J (J\SA OE ]PO A ! 

!lI (J\SA OUPO B ! 

11 (J\SA DE ]PO e : 

CASA C 

Tipo de Casa 
Casa de tipo A 
Casa de tipo B 
Casa de tipo C 

gráha 2 
PORCENTAJ: DE VrvNENDAS SEGÚN l1PO 

Porcentaje 
40.90% 
27.27% 
31.81% 

184 



111.2 Caracterización tipológica de la vivienda en algunos barrios de Puebla / Los cuatro barrios 

gráfica 3 
NIVEL DE CASAS SEGúN TIPO 

CASA TIPO Bl ~1II111111111111111111111111 
rASA TlPOcB 

CASA TIPO Al .111111liliiii o 

o 2 4 5 6 7 • 

CASA TIFO A 

Tipo Casa 
Casa tipo Al 
Casa tipo Al. 
Casa tipo 61 
Casa tipo 62 
Casa tipo C 

gráflca4 

1 nivel 
7 
2 
O 
3 
5 

NIVELDE CASAS SEGúN TIPO 

jlllNIVEL 82NIVELES 

1 NIVEL 2NIVELES 

2 niveles 
O 
O 
1 
2 
2 
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6.-Características a nivel general 

6.1.- Descripción esquemática de la vivienda 

Las fachadas exteriores 
presentan elementos como 
cornisas, enman::amientos, 
remates, nichos, ladrillo en 
forma de petatillo. 
La entrada puede 
presentarse desviada del 
centro o eje de la vivienda, 
también puede estar 
dispuesta lateralmente. 

La presencia de nichos con 
imágenes de la Virgen de la 
Luz destacan o jerarquizan 
el muro de la fachada 
interior o principal. 

Los espacios de transición 
están rematados con arcos 
de medio punto o de tres 
centros, son de dimensiones 
variables. 
La cubierta es a base de 

Las fachadas interiores son 
sencillas, los 
enmarcamientos dan 
jerarquía a las puertas, para 
la bajada de aguas pluyiales 
las gárgolas de piedra 
siempre están presentes. 

Los lavaderos están 
ubicados al centro de los 
patios. 
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6.2. - Elementos Arquitectónicos 

La ausencia de elementos arquitectónicos es evidente, al igual 

que en los demás barrios es muy bajo el porcentaje de viviendas 

que presentan elementos decorativos como cornisas, 

guardamalletes, arcos mixtilíneos, remates, etc., aunque la 

sencillez en fachada ya no es predominante. 

Elementos distintivos con reladón a los otros tres barrios 

187 

Aigunas fachadas presentan acabado de petatillo de ladrillo, acabado que se encontró con más frecuencia en este sitio 

y la ubicación de nichos donde se coloca una imagen de la virgen de Nuestra Señora de La Luz o de la virgen de 

Guadalupe. 



11.2 Caracterización tipológica de la vivienda en aigunos barrios de Puebla J Los cuatro barrios 188 

~~L 

6.3.- Materiales 

Se conservan vigas de madera en [os techos, [os muros son de piedra bola o de combinaciones de materiales, en pisos 

[a piedra [aja prevalece. La introducción de nuevos materiales es mucho más frecuente perdiendo un poco de identidad 

arquitectónica. 

Los materiales se aprecian perfectamente porque se están 

desprendiendo algunos acabados finales. 

E[ estado de conser/ación en algunos casos es deplorable, 

como [a madera en puertas y ventanas, pero otros 

elementos se tratan de mantener según [as posibilidades 

económicas de [os habitantes. 
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6.4.- Proporción y escala 

La escala es normal y la proporción de los elementos en fachada presentan un orden. La introducción de nuevos 

edificios rompe con la proporción y escala del barrio; no intentaron mantener la tipología del lugar. 

""" 8 """ 6 "'" 7 

~_ 4.80 

1--- 4.00 

3.20 

,..----';'--__ 1. 60 
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6.5. - Posible influencia indígena y española 

Este barrio, a pesar de que formó parte de Analco, tiene su propia identidad, presenta edificIos de caracteristicas 

diversas, se encuentran inmuebles desde lo más modesto hasta de estilos que hablan de habitantes con más poder 

económico. 

Es uno de los banrios más intervenidos en los cuales se percibe una notable influencia española; su origen fue 

evidentemente indígena al fonrnar parte de los tlaxilacallis de Analco (Tepetlapan). 

Al habitar indígenas que trabajaban para el desanrollo de la ciudad, ellos hicieron su vivienda según su fonrna de vida, 

reflejando una sencillez, con materiales modestos satisfaciendo sus necesidades de trabajo, desbordándose las labores 

en el patio. 
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7.-Carácterísticas a nivel particular 

Caso 4 tipo B2 

Aspectos formales (Funcional y expresivo) 

o El esquema de organización es en forma de 9 y el espacio 

construido ocupa la mayor parte del terreno. 

o La sencillez de las fachadas, tanto exterior como interior es 

innegable. 

o Los vestíbulos o transiciones que anteceden al patio varían en 

dimensiones, creándose un cuello de botella en la segunda 

transición, ya que el pasillo es muy estrecho. 

o Las dimensiones de este predio son mínimas, reflejándose en 

las dimensiones de los patios, si se compara con otras 

viviendas analizadas. 

o La fachada principal mantiene un equilibrio entre macizos y 

vanos. 

Pasillo o transición hacia el segundo patio. 

o No hay simetría en planta si se marcara un eje imaginario en ambos sentidos. 

191 

o La entrada principal tiene el mismo tratamiento que las puertas en fachada, que están enmarcadas con argamasa. 

Adaptación al medio (Lo Ambiental y Materíal). 

o La altura promedio varía entre 4.00m y 4.50.m. 

o Los materiales utilizados son tabique, piedra, en piso piedra laja y vigas de madera en techo. 
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Tipo: 5 
Caso: ¿ 
Ubicad6r.: 2 o:iente 1209 
Barrio: La Luz 

A 1~o&-. 
B 2L~~ ,.,. D_ 
E """ F-= 

Fachada ... " _-.==.. 

Segundo patio 

Primer patic 
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Tipo: B 
Caso: 4 
Ubicación: 2 oriente 1209 
Barrio: la Luz 

Planta Arquitect6nk:a .... 

Porcentajes de Zonas Porcentajes de áreas OJbiertas y desOJbiertas 
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Caso 1 tipo A 1 
Aspectos formales (Funcional y expresivo) 

o El esquema de organización es en forma de "(". 

o En muros hay predominio de macizos sobre vanos. 

o Las puertas aún conservan su estnuctura de madera y algunos 

elementos como clavos de 6 centímetros de diámetro (tachón). 

o Las fachadas no mantienen algún elemento que hable de un estilo 

arquitectónico; solo se conservan los desagües de piedra ubicados en el 

segundo patio. 

o La fachada principal es sencilla al igual que las interiores; no hay un 

equilibrio en número de vanos. 

o La jerarquización de la entrada se da por medio de una altura que 

rebasa las dimensiones de las puertas interiores. 

o El patio es el área de servicios: se colocan los lavaderos, la pila, los tanques de gas y tendederos. 

o La introducción de cuartos es principalmente para cocinas y pequeños almacenes. 

o Es una vivienda multifamiliar; la actividad es mínima porque las personas salen a trabajar quedándose sólo la 

portera al cuidado de los cuartos; la conservación del inmueble es aparentemente buena. 

Adaptación al medio (Lo Ambiental y Material). 

o Los materiales son: vigas de madera, piedra laja para el piso del patio, cantera en los desagües y madera en 

puertas. 

o El patio es la única fuente de iluminación: las puertas se convierten en la entrada de las viviendas y a la vez 

significan la ventilación. 



~ .. 111.2 Caracterización tipológica de la vi~enda en algunos barnos de Puebla I Los cuatro barnos 

TIpo: A 
Caso: 1 
Ubirndón: 2 oriente 14' 3 
Barrio: La Luz 

11 F 

.J ( 

o 
E" , 

I 

~~ 1 

11 
-

e e 11 
F 

I • 
'== 

Planta Arquitectónica .... 

A la.transIdón 
B 2a.1Tansción 

( """ D_ 

E ... '" 
F~ 

r; 
O 

~ F 

I 

F 

!! 
== 

íI11 n Inl 101 
Fachada ¡¡ • • 

I 

I 

Vista de patio al fondo los lavaderos 
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1100: A 
G1so: ~ 
UbicaCión: 2 oriente 14:"3 
Banie: La Luz 

Planta Arquitectónica ..... 

Porcentaj.."S de Zonas 

'I~"""''''''''''''''''''' ·"-",,,1 
PcrczmJe de mm de se\tX:t • 28.15% I ¡ (~!mdop2tbsyZOO!Sde~l F 

"''''''''''-e Zor.a de tiab.'t3dcmI 

O "'" """"" 
Zonade~1l 

Jo la.l:r1I!lSi:i5n 
B~ 

e """ c_ 
E ""'" 
F~ 

~ 
O<XX 

e ~ 

, D 
I ''''''E'l 

!~ f-~ I~ 
e 

;00< m , 'k% I 

I ~ Ex ~. 

Porcerrtajes de áreas Olbiertas y descubiertas 

! ~ de hade=br!r'z 

i~dc!r"..t~ 

,,~ 

G 1= """'" 
O A'"e<. desa!bie:ta. 

~ 28.1SSi 

-71.84%1 
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Caso 5 tipo B2 
Aspectos formales (Funcional y expresivo) 

o La disposición de la entrada principal difiere por completo 

con la totalidad de los casos ya que la forma en planta es 

de un rectángulo y la entrada está ubicada lateralmente, 

aunque se aprecia una puerta de aproximadamente 2 

metros de ancho que posiblemente fue en otro tiempo la 

entrada principal. 

o La transición de un patio a otro es por medio de un pasillo 

de dimensiones considerables que jerarquizan ambos 

patios. Hay cuartos en el segundo patio que roban 

espacialidad a éste. 

o La totalidad de los desagües o gárgolas de piedra se 

conservan, son un total de 8. 

o Hay ventanas en una fachada del primer patio, que no son 

muy habituales en este tipo de constnucciones ya que 

tienen un antepecho de 1.00m aproximadamente. 

Adaptación al medio (Lo Ambiental y Material). 
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Los materiales en muros son piedra bola de grandes dimensiones y tabique, piedra laja en piso y en techo vigas de 

madera. 

Las puertas conservan clavos (tachón) de aproximadamente 6 cm. 
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¡ipo: S 
Caso: 5 
Ub¡cadói1: Z oF-inte 16G 1 
Barno: La Luz 

Planta Arquitectónica 

Fachada 

},~ ,.....--. ... 
0_ 
E .... --, """'" 

iI'1 :1 !. ri'1 IV 

Vista del segundo patio 

Vista del segundo patio 
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Tipo: B 
Caso: 5 
Ubicadóo: 2 oreinte 1601 
BarrIo: la Luz 

~ ~ )Q(: 
~ 

~~~~I LJ 

~ % 

00 

BS 

DcdI e 

I 

Planta Arquitedó . mca 

~ ~ ~ 

!R5O<:SO 
lXXl><X 

I E 
I:XX:RX 

~ 
S)' 

~I BS ~ 
~ 

!l!l!IIlJJ D 

m C 

,!, 
:~ 

01. I g¡ ~ 
== ==> = 

A 1 a.tr.msk16r 
B 2a.trama6n 

e ... ' O __ 

E""'" , """"""'" , """"'" 

Porcentajes de Zonas 

j ~ de Z!lN. de lIabftadonaI: .. 74.92% I 
~~y:deUa!lati6nj 25~ 

-El> _do_ 

O - do """" 
loM de artUlaoón 

Porcentajes de áreas cubiertas y descul 

.. 25,a¡% i 
.. 74.92% i 



~,;!i¡Ii . 
~ 

1!12 Ca:-adenzación tipológica de ia vivienda en algunos barnos de Puebla / Los cuatro barnos 200 

El barrio de Xanenetla 

1 .-Antecedentes históricos 

o Al barrio de Xanenetla le vino el nombre por 

las canteras de xalnene que hay en la falda de 

los cerros de Loreto y Guadalupe; xalnene es 

una piedra arenisca de grano grueso, formada 

de arenas volcánicas aglutinadas; servía para 

construcciones y especialmente para hornos de 

cal, porque resiste al fuego. 

La voz xalnene significa barro con arena 

(xalli=arena) (nenetl= nicho chiquito, muñeco, 

ídolo). 

o Según Veytia, el barrio se conformó 

después de que se establecieron ladrilleras en 

ese territorio, pues según los dueños, regalaron 

a los indios que trabajaban en estas ladrilleras 

terrenos entre el barrio de Texcoco y el 

Calvario. 

o Los indios del banrio de Xanenetla tuvieron 

que prestar sus servicios desde 1551 y aún por 

1780 todavía acarreaban piedras para la 
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realización del cuartel de San José, recibiendo en compensación los derrames de la fuente de San José. 

o El incremento de población se debió a que emigraron al barrio de Xanenetla indios de los barrios de San Martín y 

San Diego, que estaban asentados en la falda opuesta de los Cerros en el año de 1737 por una epidemia de 

tifoidea (matlazahuatl). 

o El templo esta dedicado a Santa Inés de Monte Policiano; fue inaugurado en 1776. 

o En 1791 se estableció un cementerio para los pobres que morían en el hospital de San Pedro (4 norte), el cual se 

cerró en 1880. El señor Cosio, dueño de ladrilleras compró el terreno del cementerio y la capilla y lo incorporó a 

su ladrillera. 

o A un callejón del barrio se le denominó "sal si puedes". 

o Los establecimientos dedicados a fabricar material de construcción estaban situados a orillas del rio San Francisco 

y en los barrios de Xanenetla y Xonaca. 
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2.-Actual barrio de Xanenetla 

! : 

Los limites del barrio son: al norte la calle 32 norte, al 

sur el bulevar Héroes del 5 de Mayo, al oriente la 8 

norte y al poniente la calle 2 norte. 

Xanenetla colinda al norte con los cerros de Loreto y 

Guadalupe comúnmente conocidos como los Fuertes 

(batalla del 5 de Mayo), al sur con el bulevar H. Del 5 

de Mayo y San José, al poniente con la colonia 

Mártires del Trabajo y al oriente por la Colonia Buenos 

Aires y el Alto. 

Es un barrio en donde se percibe una tranquilidad y al 

mismo tiempo un poco de inseguridad: aparenta ser 

peligroso, pero es por la misma apacibilidad o falta de 

movimiento en sus calles . 

. ~. La fiesta más representativa es en el mes de 

diciembre; actualmente se adornan las calles con 

banderines de colores; especialmente la calle principal 

(4 norte). El barrio conserva su traza irregular que lo 

diferencia de toda la ciudad; a su vez, el templo de Santa Inés solo se abre los domingos a las 6:00p.m. 

La actividad principal que desarrollan los habitantes es la alfarería: se fabrican macetas, conservándose hornos de 

dimensiones variables. 
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El barrio no tiene un punto de referencia o hito que lo destaque desde la avenida principal que es el Bulevar Héroes del 

5 de Mayo, por lo cual se hace poco identificable; esto también se debe a que el acceso es por una calle estrecha. 

Vista d~ barrio desde los cerros de Loreto y Guadalupe 
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2.1. - Los habitantes y sus comentarios 

Los habitantes comentaron anécdotas, historias o recuerdos sobre su barrio, que a continuación se mencionan, 

aunque en este lugar la participación de parte de 

los habitantes fue menor que en los tres barrios 

anteriormente analizados: 

¡;¡ En este barrio se labraba la piedra negra o 

de cantera para la decoración de edificios: se 

fabricaban columnas, figuras de piedra que 

los indios hacían en esta calle (4 norte), 

actualmente se conservan piezas labradas en 

este lugar. 

¡;¡ El barrio aparenta ser peligroso, pero los 

habitantes no hacen daño a nadie. 

¡;¡ Había ladrilleras en el barrio y los habitantes 

trabajaban en ellas. 

¡;¡ Se elaboran accesorios de fiesta (confeti, 

gorros, judas, collares) y se venden, por 

ejemplo, en el desfile del 5 de Mayo. 

¡;¡ Hay fábricas textiles. 

¡;¡ Algunos jóvenes que queremos preservar el empedrado, colocamos las piezas que se han desprendido. 
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CJ Cuando se expone el Santísimo, se hacen recorridos por el barrio y se bendice el Seguro Social de San José y 

todos ponen altares afuera de sus casas, 

CJ En el barrio se realiza el jubileo de la s 40 horas el 8 de diciembre, 

CJ Los sacerdotes venían a evangelizar a los jóvenes de aquí; venían caminando y se acababan sus zapatos, 

CJ Las ceremonias fúnebres se hacen como antes: el cadáver se pone en el piso el primer día y el segundo se 

deposita en su ataúd y las carrozas se decoran. 

Interior de! templo Fachada del templo 



1!1.2 Caracterizació'l tipológica de la vivienda en algunos bamos de ruebla I Los cuatro barrios 

2.2.-lmagen urbana 

o 

o 

La traza es irre9ular y el nivel topográfico es 

alto debido a que este barrio esta inmerso en 

las faldas de los cerros de Loreto y Guadalupe. 

Las condiciones topográficas hacen que este 

barrio tenga características muy peculiares que 

difieren del barrio de Analco y del de La Luz; 

perceptivamente semejante al barrio del Alto. 

o El transitar por sus calles crea en el visitante 

otras sensaciones. 

o Las calles y callejones están empedrados. 

o Las dimensiones de las calles son menores 

que las de los demás barrios; casi son la mitad 

de las que norrralmente se establecen. estas 

dimensiones mín'mas de las calles hacen casi 

imposible que circulen dos automóviles al 

mismo tiempo. 

o Los callejones son intransitables para los 

vehículos; estos callejones de alguna manera 

crean misterio y a la vez dan la sensación de 

inseguridad. 
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Templo de Santa Inés 

206 



111.2 (aracterización tipológica de la vivienda en algunos bamos de Puebla / Los cuatro barrios 207 

o El barrio sufrió grandes transformaciones, ya que se establecieron edificios modernos, principalmente casas de 

estilos que rompen por completo con el entorno. 

o La integridad arquitectónica, si se puede 

mencionar de esta manera, es a lo largo de 

la 4 norte hasta rematar con la casa del 

padre Adrián. 

o Hay viviendas o inmuebles que han perdido 

el uso habitacional y que se conservan como 

bodegas o se introducen industrias textiles 

destruyendo en este caso una calle. 

o La ubicación del templo es un remate visual 

muy agradable, cuando se camina o transita 

por la calle 4 norte. 

o El barrio está rodeado por arquitectura 

realizada en los años 70's, son zonas 

residenciales como Rincón del Bosque y 

Buenos Aires; hay un fraccionamiento dentro 

del barrio y a pesar de que presenta 

características de arquitectura mexicana, no 

logra incorporarse totalmente con este. 
Cúpula del Templo de Santa Inés 
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2.3.-La vivienda 

Las viviendas del barrio de Xanenetla están muy deterioradas, ya que incorporan nuevos elementos y materiales que 

de alguna manera modifican la fisonomía del lugar. 

Específicamente se conservan casas típicas del barrio sobre el bulevar Héroes del 5 de Mayo y la calle 4 norte. 

208 

La vivienda, al igual que en los demás barrios, es multifamiliar y unifamiliar; un buen porcentaje de las viviendas es 

propiedad particular. 

El deseo de acceder a las viviendas reflejó desconfianza por parte de los habitantes que preguntaban: ¿ Van a tirar el 

banrio?, Este comentario fue una constante en todo el lugar. Desde mi punto de vista, la vivienda de Xanenetla es la 

más sencilla o modesta, si se compara con los otros 3 barrios analizados, lo que se refleja en las dimensiones, 

decoraciones y materiales. 

Las viviendas se pintaron (fachadas) por campañas políticas, se realizaron enmarcamientos y guardapolvos con 

colores contrastantes, según información de los habitantes del lugar. 
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3.- Sector de Estudio (Barrio de Xanenetla) 

o Las viviendas marcadas son las viviendas 

visitadas con un total de 18. 

o El uso es variado, encontrando el uso 

habitacional, comercial, artesanal y fabril; 

este último por la presencia de una 

industria textil que ocupa varios 

inmuebles. 

o En este barrio se localiza un centro 

comercial (Gigante) que ocupa parte de 

la ladrillera que anteriormente se llamaba 

de Carranza. 

o El lugar donde están la mayor parte de 

los hornos son los límites del barrio; se 

establecen casas de lámina y cartón que 

son propiedad de los mismos alfareros. 

I 
;f • 

I 
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4.-Caracterización por tipos 

La clasificación de la vivienda en esta investigación se realiza por el número de patios y el número de crujías, 

ilustrándose en el siguiente gráfico. 
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c= Crujías 

p= Patio 

A= Tipo 

Tipo A.- Este tipo de vivienda es el más común; no hay variedad en la fachada, las crujías rodean el patio en el caso 

(A 1). En el caso (A2) sólo en 3 lados. 

Módulo aproximado 3.00x.4.00m. 

Tipo B.- A la clase tipológica 8 pertenecen aquellas unidades en donde ya no sólo se encuentra un patio y ya no se 

habla de una planta tan sencilla como podría ser la de tipo A., En el caso (B 1) se crean dos patios y tres crujías, En el 

(82) cuatro crujías con dos patios. 

Módulo aproximado 3.00xA.OOm. 
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Tipo c.- El tipo e es variable y comprende predios de dimensiones mayores, diversificando la estructura, que es más 

compleja; en este barrio fue mínimo el porcentaje de casos. 

Módulo aproximado 3.00xA.OOm. 

La tabla (identificación de tipos de vivienda) ejemplifica a nivel individual y en conjunto las viviendas más 

representativas según tipo, de un total de 18, mostrando 10 con los siguientes incisos: 

a) Identificación del perímetro de la construcción 

b) La forma del espacio abierto o patio 

e) El área o superficie construida 

d) El acceso principal 

e) La fachada. 

f) El número de caso 

g) Porcentajes de áreas descubiertas y cubiertas 

h) Dirección o ubicación 
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4.1 .-Identificación de tipos de vivienda en el barrio de Xanenetla (áreas cubiertas y descubiertas) 
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Identificación de tipos de vivienda en el barrio de Xanenetla (plantas arquitectónicas) 
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4.2.-Rasgos característicos apreciables según tipo 

Tipo A Tipo B Tipo e 

I 

Fac:nadas interiores I ~ ---"- "-------.-------' ,....--

~ 
1: Sencillez con predominio del macIzo sobre el 1 Sencillez con predominio del macizo sobre el ' Sencillez con predomnio del macizo sobre 

, vano. vano. el vano. 
'1 

lf,;¡'" . ,"enacas extenores ,1' Sencillez con predominIO del macizo sobre el Sencillez con predominio del macizo sobre el " Sencillez con predon1mo del maCIzo sobrt el: 

'.-- ¡;! vano, con dos o tres puertas secundarias. ,1 vano, con dos o tres puertas secundanas, 
" 

vano, con dos o tres puertas secundarias. 
i 

"i" -( Ac:c:esos I En algunos casos desviados ligeramente del I E'í alguno" casos deSViados ligeramente del 
:" 

8'1 algunos casos d!Sviados ligeramente del 
centro. I centro. 

'i 
centro. ! 

¡! !I l· .- .-/.' . '. 
l.' 17' Portal 

• I De dimenSiones vana!)les que rem&an con 'I! De dimenSiones variables que rematan con I De dunenslones vanables que rematan con I 
1',' I 

~ 
arcos de mediO punto o tres centros. arcos de medio punto o tres centros. arcos de mediO punto o tres centros. 

-~, 

'~ d '.1 , , Enmarcados con argamasa. las hOjas del 
I ': I Portones 
" 

Enmarcados con argamasa. las hOjas del :¡: 8'lmarcados con argamasa, las hojas del , 

, " portón realizados con madera. ;! portón realizados con madera. I portón realizados con madera. 
,- , I ,. 

~'1i Enmarc:amientos de De argamasa 
, 

De argamasa 
1:. De argamasa 
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I ,,, ... 

I i 
,1 
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\, r De dimenSiones mmmas SIJ ub¡caclon es 

. -, 
1, De dimenSiones IT'Iinirnas SIJ ubicación es en De dimensiones mlnimas su ubicaCión es en l! . .,~~." Baños "m,' en las partes laterales o en el fundo del 1 las parte laterales o en el fondo del pabo. las parte laterales o en el fondo del patio. l,' .:"" 
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" -?- -
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Rasgos característicos apreciables según tipo 

Tipo A I Tipo B Tipo e 

Estilos predominantes [ Mnguno JI[ Mnguno J [ N;nguno 

J 

I 
Elementos 

1 
Prcos de medio punto y enmarcamientos. ]---¡¡¡;(OS de medio punte y enmarcarnlento$, Arcos de medIO punto y enmarcarrientos, 

[ 
¡;jatenales 

I 
Cal Y canto: piedra. adobe, xalnene, tabique Cal y canto: piedra, adobe, xa/nene, tabique Cal y canto: piedra, adobe, xa/nene, tabique 

Nivel predominante [~' II Un, 

JII 

~, 

J 

Disposición Arquitectónica [ en;l" " "e" 

JI 

Crujlas en ~O" 

II 

CruJ1as en MO*· formas diversas 

I 
AgrupaClon de ospaClos l Entorno a patio 

1 
En forma perirnetral al lote conformando En forma petimetra! al lote cl>nformando 
un patio. un patio. 

Areas Descubiertas 124.4)% 

JI 
20.74% 

I 
10.00% 

I 
Porcentajes de tipos II 55.55% 11

38
.
M 

I1 
5.50% 

I 

I 
Forma del Lote 1 I w.d~d. II 

Rectangular-Irregular 

JI 

Rectangular-Irregular 

I 
Áreas Cubiertas 75.57% 

[ 
7926% 

1 
70.00% 
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4.3.-ldentificación de elementos arquitectónicos y recursos de diseño empleados 
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Identificación de elementos arquitectónicos y recursos de diseño empleados 
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5.-Correlación entre tipo y número de niveles en el barrio de Xanenetla 

La vivienda de tipo A obtuvo el mayor porcentaje 55.55% (Ver gráfica 2) de un total de 18 viviendas; el primer nivel 

es el que predomina en el barrio de Xanenetla. De las 18 analizadas, 13 presentan estas caracteristicas; las viviendas 

de doble nivel son edificaciones modernas que destruyen de alguna manera la imagen del lugar; la vivienda de tipo e 
es casi nula 5.50%. 

gráfica 1 

llPO DE VIVIENOA PREDOMINAN1E EN EL BARRIO DE XANENE'llA 

60.00% r--··--····· 

50.00% 

4000% 

Tipo de Casa 
Casa A 1 
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Casa B 1 
Casa B2 
CasaC 
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Porcentaje 
44.42% 

11 % 
11.10% 
27.76% 
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Tipo de Casa 
Casa de tipo A 
Casa de tipo B 
Casa de tipo C 
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grálca 3 
NIVEL DE CASAS SEGIJ.l TIPO 

CASA lIPO e 

CASA lIPO 61 ~!!!II!!!II!!!II!!!II!!!I!!!!III!! 
CASA liPO B e 

TIpo de Casa 1 nivel 2 niveles 
CASA lIPO Al c> Casa tipo Al 5 3 

Casa tipo A2 2 O 
Casa tipo Bl 2 O 

2 10 Casa tipo B2 3 2 
Casa tipo C 1 O 

,tifica4 
NIVEL DE CASAS SEGÚN TIPO 

IIU NIVEL 112NIVELES , 

1 NIVEL ZNIVELES 
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6.-Características a nivel general 

6.1.-Descripción esquemática de la vivienda 

Las puertas de la fachada 
principal 
pueden estar enmarcadas o no, 
las dimensiones son menores en 
altura y ancho si se comparan 
con los tres barrios analizados 

Las fachadas interiores son 
sencillas, las puertas pueden o 
no estar enmarcadas y los 
desagües de piedra 

La altura de la fachada 
principal no rebasa los 3.50 m. 
Existe un predominio del 
macizo sobre el vano, 
imponiendose la verticalidad de 
las líneas. 

El piso de los patios es de 
piedra laja de formas 
regulares e irregulares. 

El pórtico que antecede al 
patio es rematado con arcos de 
medio punto o arcos de tres 

-:-ccentros, 
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6.2.-Elementos Arquitectónicos. 

Como ya se ha visto después de analizar este último barrio, la sencillez de 

las viviendas es algo representativo de los barrios tradicionales de Puebla. 

En casos aislados se identificaron elementos arquitectónicos como nichos, 

arcos mixtilíneos, petatillo en fachada, remates, etc .. 

Los desagües o gárgolas son nulos, en algunos casos se encontraron 

argollas de piedra en donde se amarraban caballos. 

Elementos distintivos con relación a los otros tres barrios 

En las puertas se observan enmarcamientos con un ancho que rebasa las 

dimensiones comunes: miden aproximadamente 50 cm. Otro caso fue una 

bajada de agua de forma cónica que desemboca en un canal de media caña. 

Enmarcamientos en pL.'ertas 

Argollas de piedra 

Bajada de agua 
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6.3.-Materiales 

En este barrio e[ material predominante no es el [adrillo o e[ adobe, o e[ xa[nene, aunque hay un gran porcentaje de 

viviendas que los presentan; es una piedra negra que casi [a mayoría de [as casas [o presenta en muros, con una 

combinación de pedaceria de tabique, lo cual quiere decir que en cuanto a materiales e[ barrio de Xanenetla tuvo un 

sistema de construcción predominante que difiere con [os tres banrios anteriormente analizados. Este material 

seguramente se encontraba en [os cerros de Loreto y Guadalupe, ya que se tienen referencias de que [a piedra negra 

de [a Catedral se obtuvo de esos lugares. 

En techos, [as vigas predominan, aunque se están desplomando; en pisos las [ajas de piedra son de formas regulares 

e irregulares, y las calles presentan empedrado. 

-. "-. '", 

)~~;~ 
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6.4.-Proporción y Escala 

La escala es normal, de dimensiones aproximadas a las que actualmente rigen la vivienda estandarizada en cuanto a 

altura; la proporción de los elementos en fachada en la gran mayoría no presentan un orden. El establecimiento de dos 

niveles en este barrio rompe con la anmonía del lugar. 
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~lt· 
6.5.-Posible influencia indígena y española 

El barrio de Xanenetla tiene características muy particulares que lo distinguen de los demás barrios, Al igual que 

Analco y la Luz, la conservación de oficios habla de una continuidad cultural que perdura hasta este siglo; la sencillez 

de la vivienda, dimensiones y forma de vida muestran que este barrio mantiene influencias de sus antepasados, 

principalmente indígenas; la introducción de ideas europeas desde un punto de vista personal no fue tan relevante, 

aunque la urbanización del lugar nos remontaría a la época medieval. 

Se sabe que en este barrio se desarrollaban actividades de labrado de piedra por parte de los indígenas y que estos 

lugareños trabajaban en las ladrilleras que se ubicaron en este sitio; por lo tanto estuvo exer,to de que se introdujeran 

algunas familias de españoles como en los demás barrios, así que es más factible que su arquitectura refieje las 

necesidades y la forma de vivir de siglos anteriores. 
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7.- Características a nivel particular 

(aso2 tipo A2 

Aspectos Formales (Funcional y Expresivo) 

o La vivienda actualmente cuenta con dos entradas: una por la 

calle principal ( 4 norte) y otra secundaria que se localiza al 

costado de una plazoleta donde termina el barrio. 

o La distribución espacial es a través del patio en donde se 

desarrollan la mayoria de las actividades de servicio y es en 

forma de "C". 

o La entrada se destaca por el enmarcamiento tanto interior 

como exterior. 

o Es de un solo nivel 

Adaptación al medio (Lo Ambiental y Material) 

o La fachada no cuenta con ventanas, sólo con vanos de las 

puertas de acceso y la iluminación es por la parte intema 

(patio). 

o La altura promedio es de 3.50m. 

o Los materiales en techos son vigas; en pisos: piedra laja, y en 

muros, piedra. 

Entrada Principal 
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1Ioc: i>2 
cáso: 2 
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Caso 9 tipo B 
Aspectos formales funcional y expresivo 

o El acceso es de dimensiones aproximadas a los 

1.50m. 

o La distribución de las crujías es a través del patio 

quitándole espacialidad a éste; cuartos hechos de 

lamina, madera y cartón. 

o No existe ningún elemento arquitectónico. 

o Actualmente sé están sustituyendo losas y 

puertas. 

o La ubicación de baños y lavaderos es en el patio, 

restándole espacialidad al mismo. 

o Los elementos de transición son arcos rebajados. 

o La fachada principal es sencilla y los vanos son 

puertas de las mismas dimensiones. 

Adaptación al medio (lo ambiental y material) 

o El piso es de lajas de cantera. 

o La altura promedio es de 4.00m. Transición 
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Tipo: 82 
Caso: 9 
Ubicación, 4 norte 3005 
Barrio: Xanenetla 
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(aso 8 tipo B 
Aspectos formales: funcional y expresivo 

Q La organización espacial es en forma de "O". 

Q La ubicación de los baños y lavaderos es en el patio. 

Q Las fachadas son sencillas, tanto la principal como las interiores. 

Q Hay presencia de nuevos materiales en losas; se están sustituyendo las vigas de madera por vigueta y bovedilla. 

Adaptación al medio (lo ambiental y material) 

Q El material predominante es piedra y ladrillo y en 

piso es piedra laja. 

Q La altura predominante es de 4.00m. 

Q Las puertas tienen la función de iluminación y 

ventilación. 

Cubiertas 
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Tipo: B1 
Caso: 8 
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8.-Conclusión 

Barrios de Puebla 

Después de realizar un análisis tipológico de la vivienda en la franja propuesta para este tema de investigación (Barrios 

de El Alto, Analco, La Luz y Xanenetla) se concluye que existe una continuidad arquitectónica y a la vez autenticidad en 

la vivienda de cada barrio debido a una clasificación por tipos (tipo A, tipo S, tipo C) basándose en el número de 

patios, la forma o distribución de crujías, ubicación de entradas, vanos, materiales, etc. 

En los cuatro casos se hizo esta clasificación determinando que la de tipo A fue la predominante en todos los barrios 

analizados (1 patio con 3 o 4 crujías) a la vez que el nivel bajo (1 nivel). Las áreas cubiertas se manejan de un 65% a 

un 70 % y las descubiertas (patios) el 30 % restante. A la vez, la del tipo A en esta investigación se interpreta como la 

menos intervenida, es la que representa más integridad de los tres tipos propuestos transformándose hasta llegar a la 



111.2 Caracterización tipológica de la vivienda en algunos barrios de Puebla I Los cuatro barrios Z35 

de tipos B y e que sería la culminación de la evolución de la vivienda a través de los siglos (2 Y 3 patios o más 

respectivamente) . 

Al analizar la vivienda taller es posible percatarse de que los talleres de mayor dimensión o principales, abarcan el 

mayor porcentaje del inmueble del 70% al 80% y del 30% al 20% a uso habitacional; en caso de sólo tener obrador 

los porcentajes de taller varían del 20 al 30%. Estos se presentan en mayor grado en Analco y Xanenetla. 

Las diferencias principales entre los cuatro casos son los elementos arquitectónicos en fachadas exteriores e interiores, 

la escala y proporción, presencia de talleres, homos, número de niveles, dimensiones de los predios y materiales. 

Se puede concluir que en la franja analizada existe una continuidad debido a lo siguiente: 

D El tipo predominante según el modelo de análisis es el tipo A que representa el 49%. 

D La sencillez de fachadas es una constante en todos los barrios, por lo tanto no se define un estilo en particular en 

las viviendas debido a la ausencia de elementos decorativos. 

D Los materiales predominantes en muros son: piedra, adobe, tabique, lajas, y en techos, vigas de madera. 

D El diseño de baños es reflejo de las carencias de los barrios ya que sólo cuentan con un espacio mínimo y por lo 

general están agrupados en par. Las dimensiones aproximadas varían de 0.60m a 1.00m de ancho y cuentan con 

una altura de 1.60m y su ubicación, al igual que los lavaderos, es en el patio. 

D Los lavaderos son de forma rectangular agrupados y unidos a una pila de agua o canal; a su vez hay variaciones 

en diseño. 

D La ubicación de entradas es central y lateral y las formas principalmente son rectangulares. 

D El nivel bajo (1 nivel) es el predominante en los 4 barrios analizados 

D Las alturas varían entre 3.50 y 6m. 

D La gran mayoría de las escaleras están dispuestas en el patio principal quitándole espacialidad al mismo. 
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o Las dimensiones de los predios varían según el barrio; por ejemplo, en Xanenetla los predios son de dimensiones 

menores que en El Alto, Analco o La Luz. 

La vivienda en el barrio de El Alto presenta una variación en cuanto al número de niveles con relación al resto de los 

barrios tradicionales y por lo tanto con elementos dispuestos en las plantas altas como arcos y columnas que 

jenarquizan el espacio, aunque las viviendas de un solo nivel son sumamente sencillas destacando la de tipo A. 

En Analco los patios, los talleres, los hornos (de pan y cerámica) son parte fundamental de la vivienda y de la vivienda 

taller; en tanto que en la Luz se presentan algunos elementos que rompen con la sencillez de ésta, desligándose en 

algunos casos con algún rasgo similar al de las otras tres viviendas analizadas. 

Xanenetla, por su altura y dimensiones difiere con la vivienda de los otros tres barrios; además los talleres de alfarería 

Barrios de Puebla 
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se dedican principalmente a la elaboración de macetas, lo que define a esta zona como una de las pocas que han 

conservado sus oficios tradicionales. 

La imagen urbana de los cuatro barrios es distinta por la traza imperante y por las características de la vivienda; por 

ejemplo, las trazas de El Alto y Xanenetla son irregulares debido a la topografia, ya que se ubican en las faldas de los 

cerros de Loreto y Guadalupe, lo que hace que la percepción del espacio sea diferente a la de Analco y La Luz y por 

supuesto al resto del Centro Histórico principalmente por los hitos visuales que se crean por dicha irregularidad. En 

Analco y la Luz se presenta una retícula más homogénea y por lo tanto las sensaciones que se perciben son diferentes 

en El Alto y Xanenetla. 

Actualmente la vivíenda de barrio sé esta modíficando a pasos agigantados y si no se estipulan leyes por parte de las 

instituciones correspondientes para la conservación de edificios de esta índole, desaparecerán hasta convertirse en 

edificaciones de poco valor histórico y arquitectónico, al igual que los hornos y talleres de panadería y alfarería. 

Ante la presencia de nuevas edificaciones se deberá reglamentar que se respete el entorno y la imagen tipologíca de 

la vivienda de los barrios en cuaJidades como: alturas, proporciones, escalas, relación de macizos y vanos, porcentajes 

de áreas descubiertas y cubiertas para que no rompan con la imagen de los barrios tradicionales de Puebla. 
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Resumen de características según el barrio 

• El Alto ~'Analco ' .. ~ .... ' 

~,! 

¡, Predl)rT1!mo del InaCIZI) $I)ore el vano, SI es l' Pi'edolTlnlo del maCIZI) sotire el vano 

, ¡XanenetJa 
, . 

Predorrinlo del macIzo sobre el vano 1: Predomnio del macIzo sobre el vano 
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, , de doble nivel ha¡ gaJertas con arces y 1, i ': 
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Resumen de características según el barrio 

El Alto 

Predios de dhlersos tamafios 

la escala es d~erente a Il)s de los otros 
tres barrios analizados 

\ Irregular 

¡O-ml 

Fonna del lote cuadrada- redangular 

llpo predominate A 

Talleres de aifareria.. herrena 

64-70% 

descubiertas ,8.35% Ateas descubiertas 20-30% 
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CAPíTULO IV.VIVIENDA TAllER y ESPACIOS ANEXOS 

1.-Viviendas con taller 

Como se describió en el capitulo antenoí, los baííios tienen una tradición en cuanto a oficios que los distingue desde 

los primeros siglos de la fundación de Puebla, por lo tanto se estableció este capitulo para conocer más de cerca los 

oficios de alfarería, de panadería (cemitas) o herrería y a la vez exponer cómo es la disposición de los talleres en la 

vivienda y cómo se combina el uso habitacional y artesanal. 

El inmueble al convertirse en taller no pierde su estnuctura, sólo se anexan elementos fundamentales para el desarrollo 

de las actividades artesanales como hornos de pan y de cerámica ubicados en lugares estratégicos como los patios; a 

la vez los cuartos se acondicionan para las labores. 
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Según Jorge González Angula en su investigación: Artesonado y ciudad a finales del siglo XVIII: 

La mayor parte de los artesanos con taller vivía en las accesorias. Los más afortunados rentaban además algunas de las 

habitaciones interiores de la casa, o el total de esta. Los oficiales, por el contrario, residian fuera del hogar taller-tienda 

del maestro, generalmente en los cuartos interiores de los edificios, o también en accesorias; en este último caso, con 

visitas a la futura conversión de la accesoria en taller. Esta unión entre el espacio de habitación y el del trabajo es otra de 

las características de la ocupación del suelo por parte de la producción artesanal, que inscrita y defendida en la legislación 

gremial, servía a los productores para cuidar las nonmas de especialización fijadas y mantener el monopolio productivo de 

los maestros y conservar su autonomía respecto del comercio. En este sentido se puede decir que la producción artesanal 

y su organización corporativa no sólo producían mercancías, también producían el espacio y lo hacían dándoles un 

contenido y estructura acordes con el contenido y estructura de su actividad, transfonmándolo en una parte constitutiva y 

funcional de su estructura económica y social. 

En 1811, de acuerdo a una muestra censal de 760 artesanos, la mayoría de ellos habitaba en cuartos de (el 57% l, los 

cuales seguramente eran todos oficiales. Otra parte de ellos vivía en habitaciones conocidas entonces como "viviendas", 

mucho más espaciosa que los cuartos, por los cuales pagaban una renta mucho más alta. Estos artesanos prósperos que 

debían rentar además una accesoria aledaña constituian una minoría, tan sólo el 12 % y de ellos el 80 % eran españoles. 

El 30 % restante, aparte unos cuantos artesanos que vivían en jacales y otros tipos de habitación, residían en accesorias. 

En estos locales la mayoría de los artesanos eran maestros dueños de taller y oficiales contraventores. Si graficamos por 

oficio el tipo de habitación de los artesanos encontraremos que los oficios donde la proporción de cuartos es mayor son 

aquellos que han sido penetrados por el capital comercial y el trabajo domíciliarío, como los de hilado, curtido, confección 

de zapatos y tejido; en cambio, la proporción de artesanos que habitan en viviendas y accesorias es mucho mayor en los 

oficios en los que la independencia de la producción respecto al capital comercial es mayor y también entre los que tenían 

un carácter tenminal dentro de su rama. El cuarto sustituía paulatinamente a la accesoria como residencia típica del 

artesano. El empleo de este último tipo de habitación se basaba en la venta directa del productor al consumidor, pero al 

romperse esta relación en varios oficios, pese a las exitativas de los gremios a favor de la residencia "llana" de los 
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artesanos, éstos tendían a mudarse a los cuartos y a la periferia, hacia el tipo de habitación y zona de la ciudad más 

barata y accesible, 1 

141 

Actualmente los talleres de alfarería se encuentran en 3 de los 4 barrios analizados (Analco, La Luz y Xanenetla); en el 

caso del barrio de! Alto se desarrolló !a alfarería, pero desapareció este oficio quizás por la presencia de fábricas 

textiles, 

La siguiente tabla muestra los oficios principales que predominaron en los 4 barrios analizados y aquellos que siguen 

vigentes, 

1 Gc>nzález Angulo Jorge, Artesonado y Oudad a finales del siglo XVIII. 
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2.-Descripción esquemática de viviendas taller (alfarería) 

G) Área de MadeTa 

A) Almacén de h.;;:;;""-

D) Área de I~oldeado 

H) Almacén del 
producto 
terminado 
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J) Baños 

F) Hornos 
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3.-Áreas de Vivienda Taller 

Dependiendo del taller, así es la distribución de espacios en el inmueble o vivienda; en el caso de los talleres de 

alfarería que realizan ollas de barro, cazuelas, macetas, candelabros, incensarios, etc., se registran las siguientes 

áreas: 

A) Almacén de barro: 

Zona donde se almacena el barro traído desde Amozoc; por lo general, en los talleres de grandes dimensiones se 

coloca en la zona del patio y en caso de obradores aislados el barro es resguardado en costales dentro de este lugar. 

B) Area de triturado y cernido: 

Esta área es en donde por medio de un cernidor se eliminan las piedras para obtener la tierra o barro más fino. 

e) Obradores: 

Son los cuartos que ocupan los alfareros; es el sitio cubierto en donde se desarrolla gran parte de la artesanía: se 

colocan mamparas con tablas y polines de madera a manera de repisas, en las cuales se almacenan los productos c¡.ue 

se elaboran; en algunos casos se coloca un torno de madera para realizar el moldeado manualmente a través de este 

elemento. 

En los obradores se realiza la mezcla del barro con agua, amasándola con lo pies para que quede unac ¡:¡asti¡\ 

homogénea, lista para realizar el moldeado de la pieza, ya sea con moldes o por medio de las manos. 

D) Área de moldeado: 

El área de moldeado es donde los alfareros realizan las etapas de elaboración del producto, principalmente para la 

hechura de cazuelas y macetas que requieren de espacios mayores, ayudándose por medio de moldes. 

E) Área de secado: 

Se ubica en el patio para que después de que se moldea el producto se exponga al sol para un secado natural; en 

muchos de los casos esta área esta muy cercana a los obradores. 
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F) Hornos: 

Los hornos se ubican en los patios de las viviendas; son de dimensiones variables y de diferentes diseños, pero la gran 

mayoría funciona a través de leña; en un caso se usa como combustible gas butano. 

G) Almacén de madera: 

Como se menciona en e[ punto anterior en la mayoría de los hornos se usa como combustible leña o madera; este 

material se resguarda en zonas techadas por medio de lámina o madera. 

H) Almacén del producto terminado: 

Lugar donde se exhibe el producto tenminado y a la vez es almacén. 

1) Venta del producto: 

Zona que no es común; sólo la presentan los talleres ubicados en la avenida Juan de Palafox y Mendoza. 

J) Zona de baños: 

Al igual que en [as viviendas no pueden faltar, estos servicios, por lo tanto, se disponen sanitarios de dimensiones 

mínimas en e[ patio. 

K) Zona habitacional: 

Los talleres en su mayoría comparten el uso habitacional con el artesanal; en algunos casos e[ 80% del inmueble es de 

uso habitacional y en e[ 20% restante se ubican obradores que realizan en forma independiente sus productos, pero [a 

cocción de la artesanía depende de [os talleres más grandes que operan con hornos. 

Todas estas áreas se reflejan en los talleres y se analizan en e[ siguiente apartado 
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Fabricación de la cerámica en Puebla (época virreinal) 

La fabricación de la cerámica de Puebla era bastante sencilla. Los barros que se empleaban provenían de las cercanías de 

la ciudad de Puebla; el blanco de San Bartola, y el rojo y el negro, de los cerros de Loreto y Guadalupe. Mezclados en 

partes iguales, era batida la amalgama por los pisadores, después de haberse eliminado las asperezas causadas por 

basuras y cuerpos extraños. Se ponía al sol, y después se depositaba en un lugar húmedo durante cinco o seis meses, 

tiempo durante el cual adquiría el barro la necesaria plasticidad para su manipulación. Entonces se moldeaban los objetos, 

ya fuera a mano o por medio de un torno, y después de secarse completamente en lugares abrigados, se sometía al fuego 

del primer horno, llamado "jagüete", operación que generalmente precedida por una pequeña ceremonia: reunía el 

maestro del alfar, entre la boca del horno, a todos sus oficiales, aprendices operarios; permanecían todos descubiertos 

por algún tiempo, el religioso silencio, y después, el maestro pronunciaba con toda solemnidad las palalbras:" !PJabado 

sea por siempre el Santísimo Sacramentoi" y daba fuego al horno. Esta ceremonia se repetía al abrirse el horno para 

sacarse las piezas ya cocidas. Los hornos para esta primera cochura eran generalmente cuadrados y de pequeñas 

dimensiones; se usaba leña común y duraba la cocción seis o siete horas. Tan luego como se sacaban los artefactos, se 

"sonalban" para rechazar los rotos o rajados, se lavaban bien y se sumergían en grandes depósitos de barro cocido, 

llenos de líquido para el vidriado, que se componía de arena y óxido de plomo y estaño ..... ' 

Z Manuel Romero de Terreros, las artes industriales en la Nueva España. 
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IV. Vivienda taller y espacios anexos 

4.-Caracaterísticas a nivel particular 

Taller de Alfarería 
Caso 19 Tipo e 
Barrio de Analco 
Ubicación: 7 oriente 1418 

o Aparentemente la casa es pequeña, pero al entrar se 

ve que el predio es de dimensiones considerables; 

hay tres patios y en todos se realizan actividades de 

alfareria. 

o La zona habitacional representa el mismo porcentaje 

que las áreas que se ocupan como talleres. 

o Hay reuniones de parte de los alfareros en los talleres 

principales de la avenida Juan de Palafox y Mendoza y 

discuten y comentan problemas del oficio; por lo 

tanto, las familias llevan la responsabilidad de seguir 

o no con la tradición. 

o Se realizan varios tipos de artesanías, distribuyéndose 

el producto a otros lugares, aunque también se 

venden en el sitio. 

o Se han hecho modificaciones al inmueble: se anexan 

cuartos de diversos materiales como láminas y 

madera. 

o Los obradores son aproximadamente de 4.00mx3.00m., por lo general hay dos o tres personas en cada uno. 
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IV. Vivienda taller y espacios anexos 248 

o El almacén de madera en tiempos de calor se puede mantener en la parte del patio, no siendo así en temporadas 

de lluvias. 

o En si este inmueble no conserva la estructura original, sólo algunos muros y la fachada presentan molduras y 

enmarcamientos. 

o Los trabajadores o alfareros siempre han realizado este oficio y actualmente se enseña a hijos y sobrinos. 

Vista del patio 
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Tipo: e 
Caso: 19 

IV. Vivienda taller y espacios anexos 

Ubicación: 7 oriente 1418 
Barrio: Maleo 
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Porcentajes de áreas cubiertas y descubiertas 
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Taller de Alfarería 
Caso: 3 Tipo A 
Barrio de Analco 

1\/. Vivienaa taller y espacios anexos 

Ubicación: Juan de Palafox y M.1403 

o Este taller es uno de los más importantes y de los más 

grandes; se da trabajo a un buen número de alfareros y 

está ubicado en la zona tradicional de las alfarerías 

(avenida Juan de Palafox y Mendoza). 

o La fachada del taller es de ladrillo en fonma de petatillo. 

o En este taller se combina el uso habitacional con el 

artesanal. 

o El producto se vende en 2 locales que se ubican en la 

parte frontal o fachada del inmueble. 

o Al momento de la visita en los obradores, los alfareros 

se dedicaban a fabricar cazuelas que han caracterizado 

al mole poblano. 

o Se localizan 2 homos, uno de estos de un diámetro 

aproximado de 3.00 m y 1.20 m. de alto. 

o La zona habitacional está aislada del área de trabajo, 

ya que se mantiene una especie de pórtico que la 

resguarda del área de trabajo y que tiene la función de 

patio. 

o El pórtico se ocupa como almacén del producto tenminado. 
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IV. Vivienda taller y espacios anexos 

TIpo: A1 
Caso: 3 
Ubicad6n: Juan de Palaíox y Mendoza 1403 
Barrio: Analeo 
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iV. Vivienda taller y espacios anexos 

Ti;JO: :,: 
Caso: 3 
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Taller de Alfarería 
Caso: 1 3 tipo A 

IV. Vivienda taller y espacios anexos 

Bamo de Analco 
Ubicación: 12 sur 705 

254 

o Este caso es muy particular: es un taller completo de dimensiones mínimas que ocupa dos departamentos de la 

vecindad, uno se ocupa como obrador y en el otro se ubican los hornos. La manera de realizar su producto es 

tradicional: se usan las manos y los pies. 

o En donde han tenido que hacer modificaciones es en la utilización del combustible y los hornos, ya que se hornean 

la piezas por medio de un horno moderno que funciona con gas, aunque esta familia conserva un horno pequeño 

en donde se hornean piezas más pequeñas como incensarios y candeleros. 

o La tradición de estos alfareros viene desde sus bisabuelos; es un total de tres personas las que desempeñan esta 

labor; el padre y dos hijos comentaban que no quieren perderla. 

o Las actividades se realizan en un área aproximada de 12 m2. 

Almacén del Producto 
obrador 



IV. Vlviend2 talle; y espacios a'lexos 

Trpc: P2 
Caso: 13 
Ubicación: :2 sur 705 
BarrIo: A:iak:a 
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•':, IV, Vivienda taller y espacios anexos 
.. 
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IV. Vivienda taller y esp2.cios anexos 

Taller de Alfarería 
Caso 4 Tipo A 
Banio de Xanenetla 
Ubicación: periferia del banio 

o En el barrio de Xanenetla se desanrolla la 

alfarería, pero en vez de fabricar ollas de banro 

o cazuelas como en los banrios de Analco y La 

Luz, éste se dedica específicamente a la 

elaboración de macetas, presentando las 

mismas áreas de trabajo (almacén, obrador, 

horno, área de cernido, etc.) 

o Este taller pertenece a una familia que se ha 

dedicado por años a este oficio y que se ha ido 

transmitiendo de generación en generación. 

o La distribución de las crujías es alrededor del 

patio. Además cuenta con un horno que se 

ubica en el mismo. 
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IV. Vivienda talle~s anexos 

Tipo: A 
Caso: 4 
Ubicad6n: 
Barrio: Xanenetla 
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IV. Vivienda taller y espacIos ar.exos 

TIpo: A 
Caso: 4 
Ubkaaón: 
Barrio: }:'.arler.etia 
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lV. Vivienda taller y espacios anexos 

Taller de Alfarería 
Barrio de Xanenetla 
Ubicación: Periferia del barrio 

o Todos los alfareros tienen sus viviendas en 

Xanenetla, por lo tanto se combina el uso 

nabitacional con el artesanal, inclusive se están 

agregando casas y obrajes construidos con 

lámina y cartón, ya que conforme crece la 

familia se independizan los hijos, pero ya con 

un oficio que le ayuda a conseguir ingresos. 

o En sí la vivienda-taller está hecha de 

materiales muy modestos; por lo tanto, no 

entra en las viviendas de siglos anteriores, no 

existe delimitación del espacio (bardas), refleja 

la pobreza de sus habitantes y seguramente 

en otros tiempos empezaron así los alfareros a 

realizar su labor en los barrios. 

o Es un taller pequeño (un cuarto), tiene su 

propio hamo de 1.50m de diámetro 

aproximadamente. 
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IV. Vivierda talle:- y eSSlacios anexos 

Tipo: A 
Caso: 
U!Jicad6n: Periferias del ba"TiG 
Barrio: Xanenetla 
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IV, Vivienda taller y espacios anexos 

Taller de Alfarería 
Barrio de Xanenetla 
Ubicación: Limites del barrio 

Q La gran mayoría de los talleres cuentan 

con hamo, su ubicación está en los 

limites del barrio, y sólo en un caso se 

identificó un horno dentro de la zona 

principal del barrio, junto al templo de 

Santa Inés, 

Q Este taller tiene una gran extensión de 

terreno; la mayor parte del trabajo se 

realiza al aire libre, cuenta con 4 

homos, 3 ocupan como combustible 

leña y uno gas, 

Q La vivienda y obradores están construidos 

con lámina, madera y cartón, 

Q El producto que se elabora es la maceta, a 

base de barro y moldes, 
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Pasta de barro 



IV. Vivienda ta!ler y espacios a:iexos 

Tipo: 
Cáso: 
Ubicación: Perife,as del barrio 
Barrío: Xanenetla 
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Taller de Alfarería 
Caso 3 Tipo A 
Barna de la Luz 

IV. Vivienda taller y espacios anexos 

Ubicación: Juan de Palafox y Mendoza 1420 

D La disposición de las crujías es alrededor de un patio. 

D Este taller está de alguna manera descuidado, perdiendo su actividad de vivienda. 

D Las fachadas son sencillas, aunque existen enmarcamientos con jambas. 

o E! patio esta muy descuidado y la fachada conserva sólo parte de los muros. 

164 

D El taller cuenta con: horno, almacén de madera y obradores; es uno de los inmuebles más descuidados que se 

detectaron al momento de las visitas. 



Ti;x:: A 
Caso: 3 

IV. V:v'enda tal:e~ y espacIos anexos 
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IV. Vivienda taller y espacios anexos 

TIpo: A 
caso: 3 
Ubicación: Juan de Palafux y Mendoza 1420 
Barrio: la Luz 
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~;:- iV. Vivienda taller y espacIos a~exos 

5.-0bradores 

No todos los casos de talleres presentan las 

características del IncIso anterior; como se ha 

mencionado, estos talleres se pueden considerar grandes 

por las dimensiones y por la cantidad de alfareros que 

trabajan en ellos. Y desde mi punto de vista, los talleres 

más importantes deben abarcar tres aspectos: Cantidad 

de alfareros, homos y dimensiones, aunque en Xanenetla 

existen talleres muy pequeños que cuentan con horno, por 

lo tanto son independientes. 

Otros tipos o variantes de talleres son en los que sólo se 

anexan obradores a las viviendas; por lo general, se 

ubican en un cuarto de la vecindad que permita realizar 

las labores del alfarero de 4.00mx3.50m 

aproximadamente. 

Los obradores se incorporan al inmueble no afectando la 

actividad en la vivienda; la mayor parte del trabajo se 

realiza dentro del cuarto u obrador, sólo en pequeñas 

áreas del patio se coloca la cerámica para el secado 

natural. Posterionmente el producto se hornea en los 

talleres principales que se encuentran en la avenida Juan 

de Palafox y Mendoza, listo para distribuirse y venderse. 
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IV. Vivienda taller y espacios anexos 268 

Las áreas en los obradores son las siguientes: 

Area de Entrepaños: En esta zona se colocan las ollas de barro o cazuelas que se almacenan conforme se avanza en el 

trab~o. 

Area de Trabajo: Es donde se apisona el barro para que se forme una pasta o masa para proseguir con el moldeado. 

Area de Barro: Es donde se almacena el barro; es un área pequeña que permite tener el material a primera mano. 

Areade Tomo: Esta zona está dentro de la zona de mamparas; para entrar, la persona tienen que agacharse. 

Area de Secado: Es el área del patio que se elige para secar el material. 

Torno 



IV. Vivienda taller y espacios a>lexQs 

Taller de Alfarería 
Barrio de Ana[co 
Ubicación: 5 oriente 1416 
Caso 12: tipo A 

o E[ obrador se ubica en [a parte trasera de [a 

vivienda; por [o tanto, no estorban [as artesanías 

a ningún inquilino de [a vecindad. 

o En este caso sólo se encuentra un obrador y en 

su totalidad e[ inmueble tiene e[ uso 

habitacional. 

o La realización de [a artesanía se lleva a cabo 

casi en su totalidad, ya que no cuentan con 

hamo. 

o Las artesanías que se realizan en este obrador 

son trasladadas para e[ homeado a uno de [os 

talleres principales que se ubican en [a avenida 

Juan de Pa[aíox y Mendoza. 

o En e[ tomo se moldean cualquier tipo de 

artesanías de pequeñas dimensiones. 

o Estos obradores por [o general ocupan un 

cuarto, que renta e[ alfarero que en este caso es 

una persona de edad avanzada. 
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Alfarero de Analco 
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IV. Vivienda taller y espacios anexos 
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Tipo: P2 
Caso:12 

IV. V.vlenda taller y espaCIOS anexos 

Ubicadón: 5 oriente -; 416 
Barrio: Analeo 
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~' IV, Vivienda taller y espacios anexos 

6,-Los alfareros 

Los alfareros de Analco, La Luz y Xanenetla se distinguen por la 

elaboración de cazuelas de barro, macetas, ollas, incensarios, 

etc. La mayoría de estos por tradición siguen este oficio y se lo 

inculcan a sus hijos. Los alfareros más jóvenes mencionan que 

es mejor tener un oficio que una profesión, ya que en ocasiones 

se tienen títulos pero no trabajo, por lo tanto es más seguro 

seguir los pasos de sus padres. 

Emma García Palacios afirma en su investigación de los Barrios 

Antiguos de Puebla que: 

En abril de 1994 desalojan alfareros del Barrio de la Luz los 

cuales se quejaron que ya son varias generaciones las que han 

vivido en este barrio y se han dedicado a la elaboración de ollas, 

cazuelas y utensilios de barro.' 

1 Garda Palacios Ernma, Los barrios antiguos de Puebla, pág., 133 
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IV. Vivienda taller y espacios anexos 

7.- Vivienda Taller 
(Panaderías) 

'73 

Los talleres de panadería se han destacado por la elaboración de cemitas atribuyendo estos oficios a los barrios de la 

Luz y Analco principalmente. 

Los hornos, al igual que los hornos de cerámica están desapareciendo a pasos agigantados; sólo se conservan muy 

pocos, principalmente en Analco, donde actualmente se realizan las tradicionales cemitas (pan). Hugo Leicht menciona 

que se le nombraba Diego el bizcochero a un natural que elaboraba pan. 

"El bizcocho para matalotaje de las naos" (provisión para los trasatlánticos y la flota de guerra) fue uno de los articulas 

principales de exportación de Puebla.' 

Se menciona que en el siglo XIX había 7 bizcocheros que vivían en Analco, registrando ya para 1902 58 hornos para 

pan, 42 de ellos en Analco y 3 hornos para cemita. 

Así como se han conservado hornos, los procedimientos de elaboración de pan en algunos casos no han tenido 

grandes transfonmaciones ya que tratan de que se realicen su totalidad manualmente. 

1: Leicht, Hugo, Las Calies de Puebla. pág.38 
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IV. Vivienda taller y espacios anexos 

Taller de Panadería 
Banio de Analco 
Dirección: 7 oriente 1411 

D Los talleres de panadería actualmente están 

desapareciendo; en el barrio de Analco es donde 

se han conservando tanto los hornos como la 

tradición de la elaboración de las cemitas. Hoy 

en día se encuentran panderos que hornean 

cemitas junto al mercado de la Acocota. 

D En los sitios donde se permitió el acceso, la 

mayoría de los hornos se encuentran en la parte 

trasera de la casa o segundo patio. 

D El combustible ha ido cambiando confonme 

avanza el tiempo; hoy en día se utiliza el gas. 

D Se conservan hornos que, según los propietarios 

han heredado de sus antepasados, y que la 

razón principal por la cual no los han sustituido 

por nuevos es por su situación económica. 

D Este taller se encuentra en el segundo patio y 

es de aproximadamente 20 m2. 

D las áreas del taller son: horno, bodega, área de preparación, área de canastos y área de charolas. 

D Una familia esta a cargo de este taller y da trabajo a personas de edad avanzada. 
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IV. Vivienda taller y espacios anexos 

TIpo:A1 
Caso: 
Ublcadón: 7 oriente 
Barrio: Analeo 
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IV. Vivienda taller y espaCios anexos 

8.- Vivienda Taller 
(Herrería) 
Barrio de Analco 
Dirección: 12 sur 706 
Caso 17 

o Este taller es de los pocos que existen en el barrio 

y sólo se ocupa una parte de la vivienda 

o Es una de las viviendas más deterioradas en todo 

el barrio y que no es cuidada por los pocos 

habitantes 

o Las losas están destruidas casi en su totalidad, al 

igual que todos los aplanados 

o El herrero ha heredado esta profesión de sus 

padres y abuelos 

o La herreria consta de dos cuartos: uno en donde 

se realiza la totalidad del trabajo y el otro es 

ocupado como bodega .. 
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Tipo: e 
Caso: t7 

IV. Vivienda taller y espacios anexos 
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... 
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~;J:- IV. Vivienda ta:le:- y espacios a;:exos 

Tipo: e 
Caso: 17 
Ubicación: 12 sur 706 
Barrio: Analeo 

PorcentBjes de Zonas 

-ES Zmla de 1mbI!2dn2.l 

O ""'.".,,.., 
GJ .an.dell!ller 

Zmaóedr::llla:cioX'l 

A_ 
s""'" 
C """". D_ 
E,.., 

'~' I L...- B 

I L, 

! I 

Porcentajes de areas cubiert.as y descubiertas 

¡~ae:á:ea~ 

. ~ 6e área ciI'crta: 

-El) 

O 

- 3.5.04% ~ 
·54,95%1 
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Conclusión: 

Así como se han conservado las tradiciones de la alfarería, panadería y herrería, se necesitan impulsar estas 

actividades para que no desaparezcan, ya que las ollas, las cemitas y la herrería han destacado algunas de las 

características más importantes de la región poblana. 

La falta de conciencia social por parte de los habitantes del lugar, de los que emigran hacia estas zonas, de las 

personas que prefieren perder los oficios para mejorar su situación económica fonman parte de la problemática que se 

debe resolver con la difusión de la infinidad de tradiciones y el valor cultural que han caracterizado los barrios, en este 

caso particular los oficios. 

Por medio de las visitas de campo y por la comunicación con los habitantes, se enfatiza que están a punto de perderse 

estos talleres y que sería una lástima que desapareciera parte de la historia de la ciudad. 
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CAPíTULO V. DIFERENCIAS y SIMILITUDES ENTRE LA VIVIENDA DE lOS 
BARRIOS Y lA VIVIENDA DE lA TRAZA CENTRAL. 

El análisis de la vivienda de los barrios condujo a establecer que esta vivienda difiere en algunas características y 

coincide en otras con la vivienda del corazón la ciudad, en este capítulo se enumeran las diferencias y similitudes. 

Para hacer esta comparación se toman como referencia: 

A) Las características de la vivienda por siglo que han determinado varios investigadores. 

B) Características que se definieron al momento de analizar la vivienda de los cuatro barrios propuestos. 

C) Una de las viviendas que se han conservado desde la etapa fundacional de la ciudad: "La casa de las Cabecitas", 

ubicada en la calle 3 poniente 512. 

Características de la vivienda según siglo 

SIGLO XVI: 

o Manifestaciones renacentistas y platerescas. 

o Predominio del doble nivel 

o Predominio de la ubicación lateral del zaguán 

o Posición de !a esca!era de manera !atera! 

Las casas se dividían en 5 zonas: habitación, de estar, de servicios, comercios y zona de espacios abiertos, vestíbulos 

y circulaciones. 
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La vivienda en Puebla en el siglo Y011 era austera y dominada por la religión; los estilos que predominaron fueron el 

renacentista con algunas reminiscencias góticas y el plateresco. 

Los elementos clásicos del arte grecorromano se descubren en pilares, columnas y comisas, la in~uencia árabe en las 

rejas, patios y cajas de agua. 

Los españoles construyeron moradas para protección personal y de sus bienes. Dada la benignidad del clima se dejaron 

abiertos patios que las hacian alegres y sanas. La casa de la época es baja, predomina el muro sobre el vano. Las 

ventanas de madera llevan verjas sobrepuestas y las habitaciones pequeñas tienen poca iluminación, el patio es la fuente 

de luz y los corredores están flanqueados por robustas 

columnas de estilo toscano. Los constructores emplearon 

espesos muros de carga y sólidos apoyos para fortalecer la 

estructura contra los terremotos, que se adaptarían a los 

nuevos materiales utilizando al principio el sistema de vigas, 

el techo enladrillado y el terrado y las azoteas sin pretil. 

Cuando las casas eran de dos plantas, abajo quedaban las 

tiendas y talleres que podían ser obrajes textiles o 

tocinerías, donde se fabricaban los jamones, las velas, el 

jabón y el cebo que habrían de llevarse en los barcos; arriba 

un gran salón de recepciones y la alcoba conocida como 

habitación de la reina donde se alojaba a los visitantes de 

honor. 

Seguían la capilla doméstica y las recámaras, todas con una 

puerta hacia el corredor. La cocina empieza a recubrir su 

anafre con Talavera, que desde ese momento se fabrica en 

la ciudad. 

Casa de las Cabecitas 
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En su mayoría las casas del siglo XVI sufrieron tantas modificaciones que hoy prácticamente son irreconocibles, En alguna 

se distingue una columna o un arco de piedra tallada, Pertenecieron a los comerciantes que tanto prestigio y funciones 

tuvieron en la ciudad, 1 

SIGLO XVII: 

Con el emporio económico toman auge las construcciones 

de estilo barroco, lo cual significó el triunfo de la línea 

curva, la recreación de elementos clásicos; surgen los 

escudos, mascarones, columnas salomónicas y sobre todo 

el estípite, 

Los muros se recubren de ladrillo y azulejo, jugando con 

escayola y cantera que hacen peculiar la arquitectura 

poblana, La parcelación de los lotes se subdivide, quedando 

un frente más reducido que en el siglo XVI, en el que las 

casas pertenecían a una forma más regular,' 

SIGLO XVIII: 

La continuidad del barroco en este siglo ocasiona que el 

estilo churrigueresco alcance un gran esplendor. Es un 

estilo de decoración típico español que sufre grandes 

1 Celle, Corcuera, pág, 137,138 
2 Jimarez, Caro, Tipologias y estilos de la ~uitectura Vlrreinal poblana 

Interior de la casa de los muñecos 
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modificaciones en la Nueva España, donde se combinan los elementos barrocos con cariátides, grutescas. hojarascas. 

frutos, en argamasa o madera tallada, estofada, dorada o pintada, reuniéndose azulejos y mánmoles, todo ello con un 

fuerte sentido popular y un "horror al vacío" que le da gran 

belleza y riqueza. 

Las manifestaciones estilísticas, tanto de elementos 

arquitectónicos y constructivos generalmente pertenecen al 

estilo barroco, así como de una manera al neoclásico, 

adquiriendo importancia especial por sus manifestaciones 

regionales. La introducción del chunigeresco a mediados del 

siglo viene a constituirse un estilo recargado de adornos 

(ejemplo clásico conocido la casa del Alfeñique). 

Sólo en Puebla se cubren con azulejos, no sólo las cúpulas, 

sino las fachadas completas. Esta profusión y diversidad de 

combinaciones de azulejos entre sí o de azulejo con ladrillo, en 

las fachadas de las casas poblanas es enorme'. 

SIGLO XIX 

Casas con elementos arquitectónicos del siglo XIX, 

correspondiendo a manifestaciones estilísticas neodásicas y 

románticas con influencias francesas.' 

3 Jimarez, (aro, Tipologías y estlios de la arquitectura Vlrrelnal poblana 
4 Catálogo de Monumentos Arquitectónicas, Artísticos e HistóricOS de la üudad de Puebla 

(asa de los Muñecos 



V. Diferencias y similitudes entre la vivienda de los barrios y la vivienda de la traza central. 

Casa de las cabecitas 
Ubicación: 3 poniente 512 
Primer cuadro de la ciudad 

D La distribución de las crujías es alrededor de 

dos patios: uno principal y otro secundario 

D La entrada está ubicada lateralmente, 

existiendo doble elemento de transición, ya 

que en la planta alta se ubica un pasillo que 

crea un espacio cubierto en la planta baja. 

D En esta casa el uso habitacional se conserva; 

es una vecindad. 

D La escalera está anexa a la vivienda. 

D El enmarcamiento en la parte de la fachada 

habla de una relevancia económica de la 

familia que la habitaba. 

D En la planta alta se conforman pasillos que 

varían en dimensiones de 1.00 a 2.00m. 

D Ménsulas y bóvedas de piedra son el apoyo 

de los pasillos de la planta alta. 

D Todas las puertas en planta alta presentan 

enmarcamientos. 

D La altura varia entre 5, 6.50 m planta baja. 
Vista del patio 
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Ubicación lateral de las 
escaleras para dos 
niveles. 

En las fachadas exteriores 
hay predominio de el 
macizo sobre el vano a la 
vez que la iínea vertical. 

las fachadas interiores 
contemplan galerías de 
(arcos y columnas de -:-- -
piedra), b§yedaSf 
m~~---

La entrada principal se 
destaca por la altura y por 
el ancho. 
enmarcada con piedra con 
relieves de piedra que le 
dan jerarouía. 
La entrada e~a ubicada 
lateralmente. 

Los enmarcamientos 
can jerarquía a las 
puertas. 

2Sé 

Ventanas circulares 

';:'~'r:"'l't()S baños son de dimensiones 
: mínir.las,se destina uno para 

:: mujeres y otro para hombres, 
ubicandose en el segundo 
patio. 

Hay pasillos que anteceden 
al segundo patio 

la 'planta baja no existen 

Doble elemento ce 
transición 
Las tra"lsiciones se remata 
con un arco de medio 
punto, 
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Cubiertas de vigas de madera 

Fachada Drincioal 

1.-

Vista del patio desde el segundo nivel 

Entrada principal, con enmarcamiento de piedra resaltando dos cabezas de 
piedra en relieve en la parte superior. 
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Zor.a de lavaderos Segundo patio Escaleras 

Lajas de piedra Vista de! patic principal 
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Diferencias y similitudes entre la vivienda del primer cuadro de la ciudad con la vivienda de los barrios. 

" 

De un lado Del otro lado ,1 

(Traza central) (Barrios) 
1~! ------~==~~---------===~------~I 

, . El Alto 

L 
I , 

! 

I 
I 

Analco 

I ~ 1

1 

I 
La Luz I 

I 1 

1

1 

1, 
I I 1I 
I~ '1 
i ' 1I 
1 !, I 
I 1

'
, 

ti' 1 1 I Xanenetla I
I
1 

i Ll ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 
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Diferencias y similitudes entre la vivienda del primer cuadro de la ciudad con la vivienda de los barrios 

De un lado 
(Traza central) 

Presencia de elementos decorativos dL:rante los siglos 
XVI, XVII, XVII:, XIX, 

3'/,\" 

I~a· rem,: ó1e\ 'e" a~tnt ,'o, \' ;::"'e"e':¡i'; 

Prdor:'," o:e • l' 2 ",'e'es 
S,X\,i, 

52 0'T10~ :~s, \ eSl'~,te; 

SWiI 

sxx 

Predominio del macizo sobre el vano 

Predommio del doble nivel 

Disposición de dos patios 

Fachadas mep,os ie:n.dlla~-

"" --:"";"::-L .:-,: -:.-. ~ .... j..~ 
• Entr.adas·con. enmai'qmie~de p~dra de 'gra:ldes 
dirne:nsiones con moti'JOs-~-eh piedra que le dan 

.. ,r-rarqu¡a a \i.e~da. 

La balconeria es utilizada en los seg uncias niveles 

La herrería utilizada en balconería, barandales, es más 
sofisticada, 

COr1servaciól" de talleres de talavera desde el siglo XVI 

Actualmente predomina e: uso comerdal 

Materiales: Adobe, piedra, xalnene, ladrillo, tabi~:.Je 

Topografía y :raza rregular 

Del otro lado 
(Barrios) 

Auser:oa de estilos arquj¡eaóniws~l 

?", El Alto 

Predor.1inio del macizo sobre el vano 

Nivel pred~,m¡nante.1 

D iS?05ici6 n -de 1m 'Patio {tipo A) A n a le o 
Tipo A predom;nante, ~tro yt~ .=rujías can un solo patio, 

Fachadas sencn:as 

El acceso dispuesto en el cer.tro de la fud'lada o desplazado 
ligeramente del centro 

Los enmarcamien:os de los accesos son senciBo.s en álg-unos 

casos de ;>iidr~.· La Luz 
Por el predominio de ~n niVel ~6 hay j)?l,tones 

La herrería es sencilla 

Conservación de talleres de alfarería (loza de 10 colorado 1 
de~de el siglo. ~, . ..-

t·,'- " 
"-'~,',J , • , 

Actualmente predomin'a.e.~a habitacional 

Materiales: Adobe, piedra, xalr.ene, ladrillo, tabique 

Topograña y traza de barrios irregular 

Xanenetla 
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Conclusión: 

La distribución de cnujías en torno a uno o dos patios y el predominio del nivel bajo y sobre todo la ausencia de 

elementos decorativos son las principales características de la vivienda en los barrios; en cambio, la vivienda del primer 

cuadro de la ciudad denota características estilísticas, que, según el siglo se fueron transformando; la clase privilegiada 

vivió a un lado y al otro lado del río; en la periferia de la nueva ciudad se asentaron los que ayudaron a construirla: 

personas humildes con oficios que se desarrollaron en el sitio como la alfarería. 

Es evidente que al haber diferencias sociales, ricos y pobres no tenían las mismas necesidades y actividades. Los 

estilos eran modas que se adoptaban y quien podía tener la capacidad y el dinero de cambiar de estilo o realizar 

transformaciones a su casa era la gente más poderosa ubicada en el sector urbano de españoles. 

A mi parecer hubo menos transformaciones en los barrios, y en la ciudad central hubo más transformaciones por el 

afán de tener una ciudad más bella. 

Al hablar de arquitectura virreinal de tipo civil en Puebla nos remontamos a casas como la de Alfeñique, de los 

Muñecos, del Deán, de las Cabecitas u otra que recordemos principalmente por la ornamentación, por supuesto con 

un respaldo histórico muy importante. 

Así como identificamos estas casas, se debería empezar a integrar la arquitectura de barrio que es testimonio de la 

arquitectura realizada durante el virreinato que denota otras características no menos meritorias ya que son 

contemporáneas, sólo que respondieron a diferentes necesidades teniendo un valor cultural indiscutible. 

Las diferencias principales son: número de niveles, estilos arquitectónicos, número de patios, y las similitudes: 

ubicación de accesos, conservación de talleres, predominio del macizo sobre el vano, materiales. 
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CAPíTULO VI.PROBlEMATICA ACTUAL EN lOS BARRIOS 

1. Encuestas realizadas a los habitantes 

Patio en el barrio del Alto 

A través de las visitas de campo queda en evidencia que la imagen de los barrios esta en una continua transformación 

debido a la falta de reglamentación o supervisión por parte de las instituciones correspondientes, introduciéndose o 

cambiando como ya se ha mencionado en capítulos anteriores: materiales, formas, elementos arquitectónicos, 

volúmenes, colores, propaganda, uso de suelo, etc., que quitan integridad a la imagen urbana de las zonas estudiadas, 

deteriorando su valor cultural y arquitectónico. De abril a mayo de 1999, fue el periodo que abarcó el desarrollo de la 

investigación de campo que aporto datos significativos para este trabajo. 
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Vista del barrio de Analco Patio de una casa de la Luz 

Fachadas con graves detenoros en A'lalco Elemer,tos que deterioran la imagen del barrio 

Las visitas de campo se aprovecharon para realizar preguntas a los habitantes de los barrios; La encuesta se realizó 

en toda la zona de interés, fueron un total de 62 personas. 

El cuestionario llevado a cabo en los barrios de El Alto, Analco, La Luz y Xanenetla estaba dirigido a indagar más sobre 

el valor que los habitantes le dan a su barrio, a su vivienda y sus talleres, ya que a mi particular punto de vista otra 

problemática observable es que algunas personas no valoran el lugar y el inmueble donde viven, por lo tanto es poco 

probable que mantengan sus tradiciones y que le den mantenimiento a su vivienda degradándose la vida cultural de los 
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barrios; aunado a todos estos factores la pobreza de los habitantes y la falta de mantenimiento por parte del gobierno 

ya que es zona histórica. Finalizada la entrevista, algunas personas detallaban aspectos como historias, anécdotas e 

inquietudes, desarrollando puntos como: "los habitantes y sus comentarios" en el capítulo 111.2. 

Por lo tanto, en este apartado se muestran los resultados obtenidos en esta encuesta. 

¿Que opina sobre su vivienda? 

Alto Analco La Luz Xaoenetla 

% % % % 
l.-Es grande y me gusta (Características espaciales) 70 76 60 t2 

2.-No me gusta; le faltar'! servicios 30 14 30 45 

3,-Me gusta pero le falta mantenimiento O 9.5 tO 35 

Total tOO tOO tOO tOO 

¿Qué le gusta de su barria y vivienda? 

Mo Analco La Luz Xanenetla 

% % % % 
l.-Mejor estar en éste banio aunque sea a c()sta de vMr en una casa 
vieja 69 70 60 70 
2,-Con tal de estar en una vivienda moderna vale la pena ir a 
la periferia 31 30 20 tO 

3.-No lo sé O O 10 20 

Total 100 100 100 100 

¿Le gustaría saber por qué es 'Importante su barr'ro y su viv'lenda a traves de un folleto que se les repartiera a los habitantes del barrio.? 

I I '" 1, I I La ,,, I~ e' I .... 0 
I 

.. na.co • ..1_ ne-" , 
% % % % 

l.-si 100 100 100 100 

2.-No lo sé O O O O 

Total 100 100 100 100 

Analto 9'0 

AJto% 

0% 

Alto, Ana'C(¡, La Luz, Xanene~a% 

1 
100% 

2 ," 

69% 



\/i. ~iOb'e:¿ka act..:ai en los barr;os 295 

¿Conoce alguna tradición de su barrio? 

Alto Ana:co La Luz :X<.re-,e"l~ ,'I"c% , 

% % % % 55% 

11.-si 15 95 90 1 92 .-: .•. 
IZ.-no 65 10 8 '~-" 

3 
3.-no recuerdo 20 O O O .~% 

20% 

iota! 100 100 100 100 

¿Qué o:ra cosa conoce sobre su barrio? 

Alto Analco La Luz ,X~1e~e:I:! 
h-e-,e":l.% 

% % % % 

i í,-historias ó ane.:do:as 45 60 60 : 77 23% ~% 

IZ.-problemas actuales 30 20 10 23 .... 13.-no recuerdo 15 20 30 O 

!Total 100 100 100 100 17% 

¿En qué temporada se hacel'l festividades comunitarias? 

Alo Analco La Luz X~re-e'la 

1',1'0':' 

% % % % 
·C% 

1,-Fecha 90 95 92 91 

"-IZ.-no recuerdo 10 5 S 

ITotal 100 100 100 100 

9:% 

¿Conoce o sabe de algún oficio antiguo en el barrio? 

Mo I Analco La Luz X2ne-e::~ 

% % % % 

1,-si 10 100 100 100 
Xo-er,et'a % 

:Z,-no 80 O O I O 

;3.-no recuerdo 10 O O O 

:Total 100 ¡DO 100 100 
'o:", 



l,-Lamla 

2,-Un edificio en especifico 

3.-no sé 

Total 

NUEVOS PROYECTOS: 

l.-nos beneficia como barrio 
2,-perjudico a algunos 

3,-ni nos beneficia ni perjudica 

Total 

VIVIENDA TALLER: 

l.-Nada 

2.-EI combustible 

3,-Los hornos 

Total 

l.-No 

2,-Si desde hace varales añas 

3.-Son varias familias 

Total 
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¿Para usted cual es la casa más representativa? 

Alto Analco la Luz Xanenetla 
Xanenetl, % 

% % % % 
85 82 80 65 

15 18 20 O 

O O O 35 

100 100 100 100 

-cree usted que le beneficia o le perjudica este tipo de proyectos (Pray, San Francisco)? ¿ 

A~o Analco La Luz Xanenetla 

% % % % 

20 10 15 5 

30 14.29 40 80 

50 46 45 20 

100 100 100 100 

¿Que se ha modificado en el taller? 

Alto Analco La Luz Xanenet!a 

% % % % 

O O O O 

O 70 100 100 

O 30 O O 

O 100 100 100 

¿la familia conserva esta tradición? 

Alto Analco La Luz Xanenetla 

% % % % 

O O O O 

O 80 90 90 

O 20 10 10 

O 100 100 100 

I 

l 
lO. 

Xanene<Ja % 
I 

5% ,.. 
Analco % 

Xanen~lta % 
l I 

10% 0% 

2 
76% 

70% 

... 
2 

90% 
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¿Sabe de la importancia de su taller? 

Alto Analco La Luz 'Xa'e~le: " 

I 

'11.';),:...a ~~l¿h1e'e:'o% 

% % % % ero 

11.-51 O 100 100 100 ... ~2,·No O O O O 

:iotal O 100 100 100 
1 

~O:70 

¿Cambiaría su taller por nueva tecnología u otro oficio? 

Alto Analco La Luz X"o~1e· 2 I 

% % % % 
~,,~z% 

! 1.·51 O 20 30 20 
3J% 

'2.·No O 45 O 50 .\.':.l">~t.~2 3·Por tradlciór, si lo wnservana pero para sacar mas dl:1ero cambia-ía: 
mi ofiCIO I O 40 70 30 ~ :% 

! 

7:'1', 
¡Total O 100 100 100 
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Observaciones: 

Un alto porcentaje de personas enfatizaba que es mejor vivir en la zona de barrios ya que a pesar de que su vivienda 

es pequeña (en ocasiones un solo cuarto), el patio, y las dimensiones son más favorables que otras viviendas 

reaiizadas por el sector público; la falta de mantenimiento es otro factor que deteriora el inmueble, ya que la gran 

mayoría de las personas rentan las viviendas, y por esta misma razón muchos no quieren cubrir los gastos de 

mantenimiento de éstas, ya que algunos comentan que se les deberían dar las facilidades correspondientes para 

adquirir el cuarto o los cuartos que rentan. Las personas que habitan los barrios por lo general viven ahí desde 

pequeños; actualmente cuentan con 50,60 ó 70 años y son las que conocen mejor su barrio e importancia; las nuevas 

generaciones y los que emigran por la comodidad de las rentas son las que menos conocen las tradiciones e historia 

de su barrio; por lo tanto, al preguntarles sobre si se debería difundir la historia del barrio y sus tradiciones por medio 

de un folleto, el total de personas encuestadas mencionaba que era una buena manera de que se empezara a conocer 

el lugar donde viven, por lo tanto podrían apreciarlo y saber más características sobre él. 

Con respecto a los nuevos proyectos (Proyecto San Francisco), los habitantes de los barrios más cercanos, en el caso 

de el Alto y Analco estaban descontentos por que se desalojaron a personas de sus viviendas, y si beneficiaban a los 

barrios mencionaban que sólo a las personas ricas, ya que ellos no tendrían acceso a todos los eventos que se 

pudieran efectuar en la zona. Sólo en las casas cercanas mencionaron que podría haber más iluminación, vigilancia, y 

limpieza en las calles, por lo tanto les beneficiaba, pero del 40 al 50% mencionaron que ni les perjudicaba ni les 

beneficiaba como barrio, que era un proyecto para otro tipo de personas. 

Con respecto a la vivienda taller, los propietarios de éstos mencionaban que la tecnología los invade cada vez más 

desplazando la manufactura del pan, el combustible y hornos tradicionales. A su vez, que los oficios están en riesgo de 
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desaparecer por varios factores como: la emigración de los alfareros a otros trabajos y por la poca difusión de estos 

lugares por parte de las autoridades. 
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2.-lmpacto de los nuevos proyectos 

Vista del Centro de Convenciones, bulevar H. Del 5 de mayo 

Entre el barrio de la Luz y el Alto se retomaron varios predios donde se ubicaban fábricas textiles para levantar nuevos 

proyectos: Centro de Convenciones, Museos, etc. 

En esta investigación no se pretende realizar un análisis sobre este proyecto o estar a favor o en contra, ya que se han 

realizado tesis, artículos, libros, etc., favoreciéndolo o rechazándolo. 

En cambio, estos nuevos proyectos pueden ser el punto de unión entre dos sectores: la zona de barrios y el pnmer 

cuadro de la ciudad. 
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La integración se podria dar ligando los oficios de barrio que se desarrollaron desde el siglo XVI a los nuevos 

proyectos, áreas verdes y plazas etc., por ejemplo la zona de hornos (ubicada en parte del Ex Convento) es un lugar 

propicio para que en el sitio los alfareros promuevan sus artesanías, su manufactura o proceso de elaboración, 

dándole mayor relevancia. 

Para destacar la arquitectura de los banrios se deberían realizar recorridos que podrían partir de las zonas 

denominadas como nuevos proyectos a los banrios, ya que la imagen de estos es bastante interesante debido a los 

remates visuales, con la finalidad de presentar la otra cara del Centro Histórico: "Los Barrios", viéndose en la 

necesidad las autoridades de impulsar con mayor fuerza esta zona. 

Vista de hornos 

Vista de hOr:1oS 
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12 norte. barrio de El Alto 

Nuevos proyectos, Vista de los barrios del Alto y la Luz 

Conclusión: 

La destrucción de la imagen de los barrios se debe a !a falta de: 

Puente en el bulevar H. deiS de maVQ 

Destrucción de hornos de pan. 

Q Conciencia social, cultural y arquitectónica tanto de los habitantes como del gobiemo. 

Q Presupuesto para su mantenimiento. 

Q Difusión cultural y arquitectónica por parte de las autoridades. 
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Reflejándose todo esto en la introducción de nuevos edificios, nuevos materiales, perdidas de talleres y homos por lo 

tanto de oficios. 

¿Cómo se podría evitar esta destrucción? Difundir esta problemática, plantear méIOdos de financiamiento para la 

remodelación de la vivienda y mantenimiento desarrollando proyectos que dignifiquen la vivienda de barrio, ya que el 

nivel de pobreza es evidente. Por otra parte, hacer promoción a los mismos habitantes de-cada barrio de sus 

costumbres e historia por medio de folletos donde se les muestre la importancia del lugar doode viven y de las 

tradiciones que los distinguen de otros lugares de la ciudad, además de las características de su vivienda para que se 

cree una mayor conciencia arquitectónica. 

Con los resultados de las encuestas realizadas queda en evidencia que la gran mayoría desearía que la casa que 

habitan les perteneciera para que la arreglaran y mantuvieran siendo otra manera de rescatar los inmuebles con la 

debida supervisión. 

La integración de nuevos proyectos se debe desarrollar con respaldos históricos, arquiteclÓnicos, antropológicos, 

urbanísticos y paisajísticos, sometiéndolos a cualquier tipo de critica por parte de la sociedad, interactuando 

instituciones y habitantes. 

Una clara muestra de que no se han tomado las referencias históricas debidas en este caso a los oficios, es la 

destrucción de un homo de pan que se halló en las zonas de nuevos proyectos que se había conservado hasta hace 

unos días, de la misma importancia que los hallados en el ex convento, que como se ha mencionado en repetidas 

ocasiones fonmaron parte fundamental para el desarrollo de los oficios en El Alto y la Luz; este horno hoy desaparecido 

pudo haber servido para la promoción de la panadería en el sitio. 
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CAPíTULO VII. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

Como se ha desarrollado y comentado en capítulos anteriores la presencia de indígenas fue fundamental para el 

desarrollo de la ciudad de Puebla, ya que se obtuvo mano de obra para levantar la nueva ciudad, conformándose dos 

poblaciones separadas por un río; entre ambas había diferencias arquitectónicas, urbanísticas y sociales desde el siglo 

XVI. El principal grupo de indígenas que conformaron la mayoría de los barrios fueron los tlaxcaltecas de los cuales se 

desprendieron otros asentamientos, fortaleciéndose y consolidándose en el siglo XVIII; los naturales tenían sus propios 

templos, administración civil y religiosa. 

El concepto de vivienda prehispánica predominó en la ciudad en los primeros siglos, por lo tanto eran construcciones 

efimeras de lodo compuesto, con techos de dos aguas formados con zacate y la minoría eran casas de tejamanil, con 

pisos de tierra apisonada y los patios empedrados, contemplando sistemas rudimentarios para el desalojo de aguas 

hacia el río San Francisco. 

La representación de los barrios y la vivienda en los planos de la ciudad y maquetas recalca que los barrios 

representaban los asentamientos más alejados, por lo tanto los marginados, predominando un nivel y se enfatiza el 

uso del patio, así como la presencia de algunas casas de techos de dos aguas. En cambio, en la ciudad central las 

casas de españoles se apegaron a las ordenanzas, a sus tradiciones y traza urbana; por lo tanto ocupaban espacios 

considerablemente mayores. 

En las viviendas de los barrios se anexaban hornos y se rentaban cuartos o accesorias para desarrollar algunos oficios 

que perduraron hasta nuestros días como la alfarería, la herrería y la panadería. 

Todo este respaldo histórico y arquitectónico se ve reflejado hoy en día en los barrios tradicionales de Puebla, 

ratificándolo por medio de esta investigación y sobre todo con las visitas de campo. El principal objetivo fue el de 

realizar un estudio tipológico de la vivienda tradicional en los barrios de El Alto, Analco, La Luz y Xanenetla con el 

propósito de contribuir a la preservación y difusión de manera documental de algunas de las características de ésta y 
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de sus espacios anexos tales como los talleres artesanales, destacando su importanCIa a nivel arquitectónico, 

evidenciando de manera gráfica las diferencias entre la vivienda de españoles y la de los barrios. 

Las visitas de campo penmitieron observar muchos aspectos de los barrios, como la imagen urbana, los oficios que se 

conservan, las costumbres que aún se practican, las condiciones de pobreza y las características de la vivienda, a su 

vez el deterioro. La comunicación con los habitantes fue uno de los puntos más relevantes, ya que narraron historias, 

anécdotas y actividades. 

Para realizar este análisis a todos los inmuebles de uso habitacional, se les dio prioridad así como a los que tuvieran 

mayor integridad arquitectónica, obteniendo información significativa de un total de 116 viviendas. 

Tomando como punto principal o eje rector al patio y el número de crujías para el modelo de análisis proponiendo 

clasificarla por tipos según el número de patios y crujías en tipos A, By C. 

En los cuatro banrios predominó la del tipo A (1 patio con 3 o 4 crujías), en esta investigación se interpreta a este tipo 

como el que presenta mayor integridad manejando de un 65 a 70% las áreas cubiertas y del 25 al 30% las áreas 

descubiertas (patios). 

Se concluye que existe una continuidad arquitectónica y originalidad en la vivienda de cada barrio; esta continuidad 

consiste en: Predominio del tipo A (tres y cuatro crujías y 1 patio) según el modelo de análisis, la sencillez en fachada, 

los materiales, la ubicación de entradas, el nivel bajo y las alturas. 

La vivienda del banrio de El Alto se identifica como de un nivel que difiere con la de dos niveles, ya que se disponen 

galerías en planta alta y baja así como escaleras. 

En Analco: El tipo que predominó es de tres y cuatro crujías con un patio al igual que un nivel distinguiéndose por los 

talleres, en ocasiones con un solo obrador que representa de un 5 a un 20% del total de la vivienda y el taller con 

grandes dimensiones de uso mixto (habitacional y artesanal) que representa el 70 % por lo tanto el 30% restante es 

de uso habitacional. 
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En el barrio de La Luz: La intervención estilística es más notoria pero al igual que los otros casos el predominio es de 

tres crujías o cuatro con un solo patio y el nivel bajo. 

Yen la vivienda del barrio de Xanenetla: Las dimensiones del predio difieren de los otros tres, predominando el nivel 

bajo y las tres o cuatro crujías, conservando talleres de alfarería donde se fabrican macetas. 

Según el modelo de análisis que ayudó a identificar de una manera más sencilla las características de la vivienda de los 

barrios, se pueden nombrar las diferencias y similitudes entre la vivienda de barrio y la vivienda del primer cuadro de 

la ciudad, antiguamente ciudad de españoles; las diferencias son principalmente el número de niveles, presencia de 

estilos arquitectónicos, número de patios, y las similitudes: ubicación de accesos, conservación de talleres (en los 

barrios la alfarería y en el centro talleres de talavera), predominio del macizo sobre el vano y materiales, entre los 

principales. 

Se observaron en los barrios analizados problemáticas específicamente en las viviendas, como eliminación e 

introducción de materiales, formas, volúmenes, colores, etc. debido a varios aspectos: como la falta de conciencia 

social, cultural y arquitectónica tanto de autoridades como de los habitantes, de falta de presupuesto para su 

mantenimiento y de promoción de su cultura e historia. 

Esta problemática debería darse a conocer, así mismo se propone el diseño de una estrategia de financiamiento para 

la remodelación y mantenimiento, con el objetivo de dignificar a la vivienda de los barrios. A su vez concientizar a los 

habitantes de los barrios de que el lugar donde viven es importante y que tiene un respaldo cultural histórico y 

arquitectónico que otros lugares del mundo no tienen. La falta de información y difusión de la cultura es la causa 

principal o motivo de que muchos mexicanos no valoren la herencia cultural, siendo primordial el rescate y la 

promoción de todo lo que nos es propio que nos identifica ante otras naciones. 

Para finalizar, la vivienda de los barrios es tan importante como la denominada casa poblana (primer cuadro de la 

ciudad o casa de españoles) ya que es arquitectura del virreinato, tiene características no menos meritorias, que 

respondieron a diferentes necesidades. Por lo tanto, con un valor muy importante que no debe seguir destruyéndose. 
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GLOSARIO 

::J ,/\'caxetl, escudilla o cajete para agua. 

o Accesorias: Habitación baja, compuesta comunmente de una sola pieza con puerta a la calle y sin ninguna al interior de la casa 

o Adooe: del aro Tub. ~Ladrillos~ colectivo de tuba "ladrillo", Masa de barra generalmente mezclada con paja cortada, moldeada en forma de ladrillo y secada al aire con 
frecuencia, de un tamaño mucho mayor que el de un ladrillo normal. Ladrillo de barro crudo secado al sol. 

o Agustinos: aplicase al religIOso y religiosa del orden de San Agustín. Orden de los religiosos mendicantes, que data del año 1256, En 1588 Pío V los reformo, creando 10$ 
Agustinos Descalzos. El habito es negro o blanco, sujeto a la cintura con una correa, con capuchón. En toda la región de México los conventos agustinos pertenecían a la 
provincia del Santísimo nombre de Jesús en 1546. 

o Alfarería: arte de fabricar vasijas de barro. Dentro de las artes cerámicas la alfarería consiste en la fabricación de objetos de factura terrosa. impermeabilizados con un 

revestimiento de vidnado. Hecha la pasta amasando la arcilla y dell'ás ;ngredientes con agua se confeccionan los objetos en el torno de alfarero, y se los pare a secar a,' 
aire libre para que queden reducidos a su volumen definitivo. Se cuecen luego en hornos especiales. por ultimo se les da el vidriado recubrié.ndolos de Urja mezcla muy fina 
de galena. minio o litargirio con arciUa y arena, con lo que se forman silicatos de plomo, vitrio y estable, o bien se bruñe la superfkie con una herrar"iema dura antes de la 
cocción. 

o Ana.'re: horno portátil de barro, hIerro, piedra o yeso. 

o ArCO' dellatin arcus ~us "arco". Curva que describe una bóveda o la parte superior de un vano. Esta formada por una o \'arias porciones de círculos diversos entre 
enlazados. Elemento de construcción cuyo perfil es el de una curva qUe sostiene un muro por encima de un hueco, 

o AJeos mixtilíneos: aquel cuyo contorno esta trazado por líneas rectas y curvas. 

o ,t...rco de tres ce"ltros: El que está hecho de tres proporCiones de circur.ferencia. 

o Arco de rebajado: Aquel C' .. oya altura es menor que la mitad de s:.! luz. 

Q Área:. dellat. AJea, -ae "espacio de tierra". Solar o superficie de un edificio o parte suya Cada upo de les suelos o plantas que rec,ber. eí nombre de área alta o área baja 
Plano o trazado de la planta de un edificio. 

Q Arrabal. del aro Hisp. Rabád id. "arrabal' Lltine pomerium, id. Est prope morum. o el barno que esta fuera de los mUfOS de la dudad pegado a ella. y los arraoales se 
pueblan de la gente común y de bullicio. 

o Atrio: del lat. Atriu", . .....ji "po1a1 zaguán de la casa, antesala' Espacio extenor que ciñe o antecede a Uf'a iglesia A veces, esta limitado por una rej.:;. o una bar¿a de 
mampostería En las primeras iglesias del cristianismo primitivo era el patio - a veces porticado. En la arquitectura virreina! mexicana del siglo XVI. el aína es uno de les 
elementos más importantes. 8 atrio no fue cementerio, aunque en épocas posteriores adqu;í;ó és"ca fundóí:. 

Q Azulejo: del aro Zuléig "ladrillo fino de colores". Pieza de cerámka Yldriada, de superficie plana y colorearla que se lltiHza como recubrimiento 

Q Baño de temazcai. deí náh. Tema "bañarse" y cam ~ca:sa~. Aztequlsmo con el que se conocen los baños antiguos indios, que eran en piezas cerradas y a vapor. Construido 
al haz de la tierra, su mayor diámetro es de unas tres varas castellanas, su mayor altura de poco Más de dos, la amplitud de la entrada cabe un hombre en "cuaíro pies", 
En la puerta trasera a la entrada se localiza la hornilla por donde se mere el fuego y un agujero arnba por donde respira el humo, El pavimento del baño es convexo. 
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:::t Sarno ::e! ar 3ar; 'aberas de U:1a ciudad o más vecisamente derivado de ár, Barrí . exterior', e:l ir Bar:- Cada una de ias ZOrtas e:i q~e se dlv'éie urta pob!a::ló~ 8ar;'0 
ú: :;:1¿ p~iJ'aCl6n grande, Menor que e, C'Jarte: Si:lÓrtlmO en rtáh Cl\LPIJUJ que se;;CJida utllizáróose en el siglo XVI 

o 

o 

32J'i10 de !:''1a1CO' en azteca' al otra la¿o del río se d:Vldía ei: cuatro tlaxkallis o arraba:es. í) HUbocal:r.lá'l (:1u:lotl "paloma' call' . casa . IJgar de nalo:na~es' 2) 
Xochitítian lugar de rlores" haCia el sur .. 3) Yancuitialpan (ya:lCUIC nuevo". tlad: 'tierra': . en :a tierra rHleva". 4) T epe~laipar. 'so:l'I:: la roca, :Ier'a firme" Los :lobiaQores 
fuerO:1 o~lginarios de [a mixteca Se er:gió la iglesia de las Animas po;, lo naturales de la reglón E:1 es:e ~ar'IO eXlstiera1 na:urales ce T:axcala ~oster,ormeme se 
2.'e;:¡:-:ci2r0:1 ~a'T1:::as es~aiio:as En el s,;'o XV::I y XIX eXlstian muchos herreros er el baTlo. pues era 'Tluy f-ecuerte es:e O:ICIO en A:1a'co 

3a:-r10 de Kar.eretla. le vino el nombre por ias can,eias oe xalnene que ha)! en las faJdas del cerro ce Lcre:o En este Dar~:o ex¡stlercrt ladnleras .~;lo,an!es para la c,u::ad 
Se dice qJe este bamo apareció pos:erior a las ¡adrilleras y que debe su origen a que los dueños de és:as rega.iaro~. a los indios. p'0babiemen:e sus obrems. :e~re'lOS 
en:re el ba~r;o de Texcoeo y el CalvariO .:...sí se menciona que los ¡:1dios hadan aC2J'feo de piedras para la cortstrucdón del cuartel ce San José. E increrr.ento el n~merc de 
habitantes ?or una epidemia ¿e tifoidea y que fueron abandonados los bamos de San Marti:'l y Sal"! Diego, situados e:1 la faba opuesta al cerro ~ Iglesia es~a dedicada a 
Santa Irés de fl'lontepo[lc.ano. Existía arí un cementerio que era para los pobres que morían en el Hospital de San ?eero El campo sar,:o Tue clausurado en 1880 al 
,¡augurarse el Pante6n V,ur::cipai. 

3arrio de Xonaca:epec. se rurco el arrabaJ de Xonacatepec por familias de indiOS que provenían de un pequeño pueDlo lIa'ilaco xonac(a) del MO'1;:e. hoy Xonaca~epec y 
s'tuaoo er las raldas de la Mahr.ehe conocida anteriormente como (Sierra de TlaxcalaJ. DedicáOldose :a Ig::esla del barr:o a Nuestra Señora ce ',a Candelaria. se llamo a! 
pueblo Santa María Xonacatepec. m~ tarde Xonaca o Chonaca. El nombre es de origen at.:eca comoues-:c de xonaea:1 -cebolla" y tepec "er ei ee'ro" Se elee oue aquí 
ex'sIÍar , c~lt:vos ce lirto ca~a'llo y OliVO, Inclusive se habla de U'l molino de acel:e. 

Barrio de :::1 A.:o· loco.lizaoo entre el río de San FranCiSCO yei Rió Xonaca.: conOCida tamnJén CO'110 barriO de 5a". 'rarcisco. s''] OIS7.I'Igu'" e: 3a'~io de! Alta y Analco Es;:e 
Jarr,c "ue de gran ;;npol1a'lcia ya qúe ahí ex:stieron la qlJe se conoció como e: Camino Real, tivohs (ei más fai.1oso . Campos ::líseos"j, ;reSO:1es ias capillas cel v'a cruc's 
:e:1 s:.: mayorí,,~, ;adrilleras. L.as ¡:¡r;meras fábricas textiies el Estanque de los Pescaditos. baños (exlSlían ma:¡amia:es:. 

o 3a!i..Lts· 'Tlácu'na compueSa ce mazo cie madera. colocados a onllas de íos ríos eran utilizados para las primeros obrajes en ?uebia para la realización de paños. En .. : 
Siglo XViíi habla varias J2Í2.nes a orilias de' rio Alcececa y dos en el rio Awyac. uno en A.ma:lán 'l el otra eL e! P~eme ce MéXiCO 

o 3,zccche:us: O~CIO de hacer bizcocho que ejercían principalmente en Analeo 

o 3'zcccho' p2.'1 ce naf''12 para mata1o:aje de los raes PrOVISión para los i:rasatlámic.:ls y la flota ce guer;a ::ue uno ~e :os ar;:ículos p,;:;cba:es de expor1ac1ór. de ::>¡:ebia ,IJ, 

i.1ed:adcs de. s'910 XiX cxlst;a'l 7 h'zcoóe:-os c;:..e todos 'Mían en el barrio de Analeo En 1902 se registran 58 í,Cr:10S :Jara pan, 42 eí.:re e:ios e:1 !,~aJco: a~: ~a~la ta:nbler. 
:res ~omos para ce~.rt:as 

~ 5óveca ce' 'aT voivrt3.· ;:a:-cic,pio del:a:: I,o:vere 'da, vue~a" Fama de CLó1erca. (onstrJcc.ón fo:mu:áda con i:",2,er.aJes pétreos ces:::nadOS a cubri: ~n tsD;;'C:O \'ac(: 
cCIT':J'endldo en:re mur;)s l' p,iares Que shen de sos:én a la bóveda 

o 3uFiJeics. de onge:1 :".:::.e1'"':;) ::.;cóab!e~en:e p'erC'l1ano. Fi"uta de sarté:1 qt.e se hace de masa ce nar;"a bie~ ::a, 02 y ;rr.a e<; ace;:e. 

w (a::}ece,a. del lat. (aDul. c2;):tis "cabeza". a ,rayé::: del lato Vg, C2;)itia 'cabeza" Testero princ:oai de r.:na Igiesla. ~aDita; ;lo;¡lw6n pr.'K'pa: ¿e un re::1O o provinCIa. 

::J ~alicanto. cons:ruwór. hecha a par.lr oe c.::n¡os ce piedra y mortero de cal. 

e (al;reca: del náh. "hilera ce c~a' "casas efl htlera'. EsCuela donde se enseñaban a los i:1dígenas (ce al:o estrato soc:al y los escogidos por s:..:s c!.!alídac'es) artes ~ 
of;cios :"ecár:lCos e:1tre les cuales se e1con'traban :a escultura, la ;.¡mba la 2J'quitect:.Jra y la p[umarra BaJO la dlrecdór de sacerco:es-maes:ros aorer:dían a a.ouJar J' a 
?1:1t2;' muraJes j códices ~tJdlaba'1 ¡as técnicas de plrHar aJ fresco i en seco a al tem?le Conocían a la perfeccó, e, iT12.'1eio de co:o;,es. donde se ob:e:1íar y CO'1'O se 
prepaíaba:-: 

::J Calpar.: 5a:1 Ar.dies Ca!;.¡a~. oueblo s;tuado entre Cholula y Huejotzmgo. De esta región \inieron naturales p<:ra ayudar 2. i2 conscnlcció., de '¿ nueva e uoad. 

o ~aip:..:lll ;>ala::.r?- :-:.áhuat. e::;:":lvaJente a "ba:;¡o' Desigra la o'g2.nizaclór. soc;aI relig;osa de C.'1a pacte de la poo'ae'ór y el ¿rea. c:.re esta corr:~ 'ilda.o ocr.:oa 
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o CamirlO Real camino más importartte de la ciudad que desencadeno una buena actividad comercial en las plazas, siendo paso obligado hacia VeracruZ y México 

o Cantera: srtlo donde se saca la piedra de construcción. En México sinÓnimo de cantería, piedra. 

o Casa del Alfeñique: esta casa perteneció a Don Juan Ignacio Morales en 1790 Y se la conoce como Casa del Alfeñique por su profuso decorado exterior, comprado con el 
dulce de tur'ón de la región. Sus exteriores están revestidos con ladrillo y azuleJos, ricos ornamentos de argamasa elemerltos barrocos y rococó Fue inaugurada como 
museo en 1926y guarda entre sus muros una remembranza de lo que fueron las casas en la ciudad de Puebla durante el siglo XVII! cuando las escaleras y corredores 
altos con grandes lajas voladas sobre el patio era distintivo de las grandes mansiones. 

o Casa de las Cabecitas: El profesor Genaro Ponce explica esos nombres de fa manera siguiente "Cabeza significa jefe, capitán. y se aplicaba a las personas que organizaban 
las fiestas profanas al dia del santo Cabecitas eran niños que hacian el mismo oncio Habla cabezas grandes y chicas" Quiróz dice "Anualmente se erige un abad. que es la 
cabeza, cuyo empleo recae muchas veces en los obispos" Se nombra la casa de los Monacillos o infantes, son los niños que slIven en la iglesia para ayudar en la misa y en 
los oficios Pero el nombre de las cabezas podría deberse posiblemente a una casa, cuya fachada estuviera adornada con cabezas esculpidas tales como las tiene la casa 
No 8 

o Cemitas: pan de afrecho, se menCiona en los diCCIonarios como un provincialismo de América. En Puebla existian 9 cemiteros hasta 1852, todos en el barrio de Analco, y 6 
de elles en la calle de la Cocota, 

o Cerámica: del gr. IGma:¡.u:ta, -a<s "cerámica, arte, alfarero", este, de tCS1fCt.~tlcocr "hecho de arcilla" y de "arcilla, vaso, vasija. cántaro". Arte de fabricar vasijas u otros 
objetos de barro de toda clase y cualidades. Conocimiento clentifico de los mismos objetos, desde el punto de vista arqueológico. 

o Cerro AClleyamatepec: deno'llmado de esta manera antiguamente a los cerros de loreto y Guadalupe. DlCese que el nombre azteca de todo el cerro fue Acueyamatepec, 
palabra compuesta de amat) "papel" o especie de árbol, cueyatl "rana" tepec "en el cerro"; "cerro donde hay cierta clase de ranas" o Acueyamatepec. compuesto de 
acueyatl "rana". metl "maguey" y tepeC', "cerro cubierto por magueyes y donde abundan ranas". 

o Cerro de CeJ'ltepec nombre azteca del cerro que hoy se conoce como Cerro de San Juan, significa según la interpretación corriente. "cerro único" 

o Cerro del T epoxuchil: escnto T eposuchil en los padrones de 1773, T epozxochil tepoztli "hierro", xochitl "flor", es hoy la elevación más cercana de la Sierra de Amozoc. 

U Columnas: dellat Columna, -ac Id Soporte o sostén de forma cilíndrica, lo que 10 diferencia de! pilar que comúnmente tiene un fuste cuadrado o poligonal. que corresponde 
generalrr¡eme de 3 partes: la BASe que sirve de pie, el FUSTE o eiemento intermedio, y C.A,PlTEL que corona e! ruste. 

o ColUMnas de cafltera Soporte o scstén de fo~ma ci¡;ndrica hecha de la piedra de cantera 

o Consejo de Indias: Real y Supremo de las Indias. Órgano Supremo de gobierno y justicia de las Indias, que dirigía desde la metrópoli la totalidad de la Vida política, 
administrativa y judicial de las colonias. En 1519 tünc;onaba ya como sección especial de: Consejo de Castilia, pero no adquirió identidad i'ldepenolepte nasta 1524, 1 571 Y 
1623. La mayoría de sus miembros eran juristas y teólogos, y sólo I,abía un pequeño grupo de antiguos funcionarios coloniales Sus principales fundones, de carácter 
legislativo, eran la preparación de cédulas y órdenes y la dirección de la recopilación general de las leyes de Indias; en el orden judICial era Tribunal Supremo de primera y 
segunda instancia Rnalmente estaba encargado de la direccióri de la Hacienda y de !a Casa de Contratación, de la orgamzaciól'! de ias flotas y del nombramiento de lOdOS 
los obispos y funcionarios reales dd Nuevo Mundo. 

o Copal. voz náhuatl que se designaba a todas las resinas que se quemaba'l en los templos. Dicese de una resma natural procedente de díversas plantas cesalpmiáceas, 
pertenecientes a los Hymenaea. T rachy10bium y Conlfera 

o Comisa: del gr. lC01f01.iJ1.O' "rasgo final, remate, cornisa". Parte superior del cornisamento. Miembro saliente en la Arquitectura que Sirve para coronar ia fachada o io alto 
de un muro y evitar la entrada de asua 
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~ Cupula de' ¡- CU:Jcla. a¿ .. eda ~ue ct..:J~:: J~, eClfiClc 3óveda her:-usfenca o de -:;120 fo'rn2. pareCida c. la de ura media esíera Ceme la cl,,:lUIa e,a car,,-cterís~lca de muchas 
catedra:es, ia pa'a~ra dor.io que qUle-e dem cupuia sirv'ó en algunos :Jaíses para designar la pro;JIa catecraL La cúpu'a se levarta soore ur.a pla,,-a ci~Cl!lar, cc.adrangular 
rex2!;o'lal octa;o1a: o e ·::>:b. En Dcas o"es CO'iserva la forma de la co:1str:.JCclón ~Je le SlfVe de base y a veces es SemiCircular, aunque se le',ar:a sobre ~ ~a plar.ta que 

no lo es 

::J [ostum.:lres Gel a"lt Cos::,;mne y es:e ce lat ConSJen:uGo. Cor,;~n:o de cualldaces o l,,:ciI¡;aoones que forma~. ,a nersor1a,load Ols::r:I'.'a de c.~ l~d"lduG. ~r~CJo. n2.Clón 

:)~eb:J e:c 

:J CrJJia' es?a:'o en:,e des -;~;oS De car;« Jna d .• s C1 cualquiera e comJa';'lrento de una arcaea, ~ejaco, e,c. .~í cada espacio co:rorenC¡~O en:,e :as cO:U"T',,:as vigas e 
bovedillas d:! una cat:!cral Trans'lO largo de a:gurlDs ed'~lCios que dan acceso a las ~'ezas que haya los lados 

o Ct:etlaxcoapa'l' río de culeoras c.e pe:leJO o agua ce cL:eka de pe!!e.'o 

o CJ'i:laxcoapan' Junto a: agua de :2.5 t-Ipas 

o Cuiidurías: sdo o taller ¿once se ~u::e~ y tra~9an las ple:es Se ::eva acabe e'1 :05 siguiei':es pasos: ¡) :e~l2.ndeclmler,to. 2) depllaclc'l 3) cescarnado. 4) CL!'lldo, 5) 
teñido o estmpado, 5) desecado y 7) a:~ade, 

o C1alupas an:oj::o meúa,,:o :ip!co de ? Jebla Gmfwrade por una ¡artil!a de na:z pequeRa 'j cim.dar. con una salsa a pa;¡;lf de chile dantro :eJO ,a )' aJo enC,T.a De ésta 
con :rczos de cebolla y carne por- e"cha ae la salsa 

[] Cnoiula: ClUead Del 'n!.lneo ce San reG~G ':r,cluli'.. es:ace De P:.JE'bla (MéXICO); Tue cer>tro del iMperiO :el:eca y ClL:dad sagrada ce lOS .:hl:~I:ecas, ded'c2.da a! d,o~ 
Quetzalc6at· remáro Cortés :emeroso ce :.tna cons::iraclan lievó a cabo en e:.a una terrible matanza. La Cludac posee :mportan:es iglesras de a e;:.oca co[o,:al y "escos 

arqueol6gicos preh;spá,lcos 

U Dehesa oel ,ar Dóens2:. í oc defensus. ¿efendIDo, <:cotado ¡,erra seneralmen:e acotada y por lo camun dest'naao a ?astos 

::J :::iemer:tc de tranSICión elemento arqUlte:tónlco que se dls'Jone ero un espacio abier.:o o cerrado que crea diferentes ser.saclones a eS:lectaC:oi 

::J ::Dlcier-ll2, :natlazahuati cel :lah Meriatl 'red" Z3iJatl erUpcló,' Ep,dem:a ¿e trroidea q"e fue oi'gmada en los 52.mcs ce San r--1art'~, J Sa'1 Diego i ;)or io cl<ai 
aes<:.pareCLeiO~ éstos conformanco ei oa-rio de )(ane:1e:ia 

:J Escaia dei :a,. Scaia, -ae escalon, esca:a, escaler2. La esCala de w .. eemero es la re:acior. oue existe entre la meold2. del h,ombre y la de clcho ed CiO y S ... 5 pa;;!':S Es:e 
pr,dpio obliga a la 2rqui:ecw;-a 2. recerca: Slempie las drr:1enslO:1es ¡',umalia: y 2. tene- presen:es las :lroporc1ones de las To-mas c;ue er.1p¡ea ...a estat:..,a de: ¡',0110-e se 
¿Ivlde e:-: 5 partes q:.Je a Sl,. ,ez se s:.J~d:vide er. doce, pOí\:¡ue ei sistema ¿Jo~écim",i qJe es ¿¡ViSI:,:e por dos. por cua¡rc y por :'es es L<n p-F'1: 0'0 a:J""l :iao :::0"10 e: más 

co:npleto, 

o Estilo barroco. estilo 2.:'qulieaonlcc que se caracteriza por la abundancia de "clutas y otros adornos e'l q"e preriomma la línea curva, Se aplica tc:n'J er por ex::el's:on. a las 
obras de p,r.tL!ra y escultura e;¡ el que e' movimiento ce las figuras y el !a!:aoo de la ropa son excesl>,os El Barroco es una etapa, L:r1 penodo:!e ienaclm¡e~!O. CO'1 una 
e,xxa ce! desarm!io C;:.Je co"lprende cesde les V'lIe-os años del s'glo XVI: 1asia ios Últi'l1DS del XVIIi. 

c:; Estilo Ci'lJrr'glJeresc::J se 2.:;,,(a a.2. ~OG2.I:d2.d ce, 3a~roco de so::recar;a::c adorno que caracterizó ia ArquItectura praciCaca en EspaRa por Jase C~.~mguera (í~6S
~725; Y redro de K':Rra ('583 - ~7.!.2) J' sus se~uldores E! Chumgueres:c ~e?jese~:2.. res?e:::tc a; barroquiSMo, una ':ersión autóGona c~e 'es citados ar::;u¡:ec¡os 
die-e:; a :2. irr,;:'~a:'.:adón, e'" tspa:",2., ce las :'Jb'as CiJ'lien:es c;~e en Italia ,I7lPL}sarOl Bor,cm¡n. y otros alarifes. En Cl.amo a eleme:rtos formales se acusa de nerenc,a 
pia!:e'esca y a: glJsto ~or !o re:ar::;ac'o "z,.,-.asia J' desborda baginaCl6n, ~rnfusa y ar-:algaJ"¡a.:::a om~en:aclén q:.:e rec::R ¡os i'7lie,,:'os a~q:.:;:ecc~,ces :ía:a:!es ce:. :a 
máx,na ilDercad 
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o Estilo Gótico' del lat. gothlcus "perteneciente a los godos" fue Introducido por los italianos del renacimiento, para calificar en sentido peyorativo a el arte de la Edad Media, 
en particular el estilo que siguió el romárllco al finalizar el siglo Xli y se prolongo hasta ei XVI Se disTInguen por tres periodos' 1 El Gótico PrimitiVO, a finales del XII, su 
decoración Imita puntas de lanza 2 Gótico Radiante. en el siglo XII!, ornamentaCión exuberante. 3, GótiCO Flamígero o Tardío, en el siglo XV, decoración de caJadas que 
semejan las ondulaciones de las llamas. 

o Estilo Plateresco: En el plateresco se presenta vestigios del gótico y mudéjar, aunque otros elementos formales y el sentido global de la composición sean renacentistas. En 
la Nueva España el plateresco no aparece formado plenamente, en las pnmeras obras del siglo XVI. aunque pronto se realizan edificIos dentro del punsmo más estricto del 
estilo. realizaciones que llevaran a una escuela con caracteristicas ornamentales propias, SI bien. sin dejar de seguir los lineamer'ltos generales del estilo y que no pierden 
de vista las solUCiones particulares, dados Jos programas arqurtectónicos de la Nueva España. desde ¡as primeras fechas de construcción 

Ü Estípite: dellat. stípes "tronco". Pilastra o balaustre cuyo elemento característico lo constituye una pirámide trul1cada, con la base menor hacia abajo 

Ü Estuco: del It. Stucco. Masa de yeso. agua de cola y aceite de linaza que se aplica espeso como revestimiento decorativo; una vez que se endurece puede lavarse o 
pintarse, se emplea para preparar los objetos de madera que se han de dorar y pintar. 

o Fra'lciscanos: denominación común que se le da a las distintas fundaciones de religiosos y religiosas mendicantes que observan la regla de San Francisco de Asís. Se divide 
en tres ramas; los frailes menores, las clarisas o damas pobres y los hermanos y hermanas de la Penitencia (terCianas laicos), forman por tanto la primera, segunda y 
tercera orden respectivamente. La orden de los francrscanos fue la primera que se dediCO a la conversión de los naturales de América En 1521 llegaron los primeros 
religiosos, uno de enos Fray Toribio de Benavente y ensegUida fundaron cuatro conventos efl México, Tetzcoco, Tlaxcala y Huejouningo En 1531 ya había 20 monasterios 
entre ellos los de Cho)uIa y T epeaca Al fundarse la Puebla de los Angeles los religiOSOS se encargaron probablemente de la administradon parroquial estableciéndose en la 
segunda fundación en el sitio de la Concordia En j 53 5 comenzaron a construir su convento, antesacrisria, huerta, fuente, ye'lfermeria. 

[J Francis~ Ceynos: Fiscal del Supremo Consejo de Indias durante cinco años llego a México en 1531. 

o Fray T oribio de Benavente (Motolinia)' hijo de padres nobles, nació en Benavente, provinda de Zaragoza, España, por el año de 1500 Tomó el habho rranc'iscano y fue uno 
de los doce religiosos de su orden que, los primeros que vinieron a la nueva España en 1524. Oyó repetir a ¡os indígenas la palabra motolinia qUt: deíÍva del verbo tolinla 
"ser pobre" significa "pobre, mfeliz' y lo adoptó por sobrenombre. En 1525 fue guardian del convento de México. en 1528 de T excoco yen 1529 de Huejouingo. En 1531 
intervino en fa fundación de Puebla tal vez en su carácter de vlsrtador, defensor, protector y juez ae los indios de las provincias de Huejotzingo, Tlaxca/a y Huacachula, 
EstL:vo presente en la primera misa el 16 de abrii y en el reparto de solares Escribió obras históricas y teológicas, también en mexicano. Por 1540 - 42 compuso 
"Historias de los Indios de la Nueva España", Murió en 1569. 

o Guardamalletes. tabla recortada y generalmente orf'lamentada cen labor de marquetería que se aph.ca debajo del alero de los tejados ':l sobre los cortinajes come elementos 
decora,¡;vcs. Estos se usaron m"cho en él Slg:o XV:: 1 xvm .. 

Q Hilanderas: persona que tiene por of,cio h~ar, En Pueb'.a se di-6 este oficio en gran medida, el algodón venia de ¡as costas del sur y juñsdicciones de T eu'Ja, Cozamalhuapan, 
TOOla y otras, sirve al comercio en greña (natural, no trabajado) a los encomenderos que lo recibefl. a ios muchos tenderos que lo menudean, y de aquí pasa a manos de la 
gente más miserable, De estas miserables manos pasa a los tejedores. 

o Hornacinas: de! lato Vg. Fornacina Hueco en forma de arce que sl.oele dejarse en el grueso de una pared para colocar en el una estatua e un ja,'rón y en los lTluros de los 
templos un altar, sinónimo de NiCHO. 

o Horno: dellat. Fomax, fomacis "horno"; o más bien de fomus, recipiente o espacio destll1ado a someter materiales a la acción de! calor. 

Cl Huactzingo: Pan de fiesta típico de MéxlCo que consta de una pofCIón de masa de harma, huevos y pulque. Y ef'1 la parte superior ajonjolí. 

o Huaxtecas: antiguo pueblo mex!CaIlO, de origen maya. Según los hal!azgos arqueológicos desarrollaron Ui,a importante cultura. 

o Huejotzlngo: munidpio del centro de MéxICO, estado de Puebla. Cultivo de maíz, trigo, frijoles, cebada, lentejas, hortalizas y frutales. Ganadería Elaboración de sidra. 
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o rlClilocabtlán hUllotl paloma" calll 'cas2. l:.Jgac de los paloIT'ares er: forr.2. cc,rup;a ':;~eyo,:::a~:,tlan u~o oe los ar:-aba:es::le Ana!co yel orlr.c,pa, en cuyo terrer:o esta 
1;;. Iglesia y la plaza 

o lr:dígenas natural u origlflario del pa;s de que se trat.e. ~stcs jl.garon Un papel ni Irr:Jor.:ar.te en:a ,:o'1s:rw:ción de la n'~eva Ciudad ce Pue~la \'irle~:Jr de Tlaxcala siete u 
ocho mllln¿ios, yoccc :nenas de HClejot:zl1go Calpar Tepeaca'1 Cho:ula Se ub:caron alrededor ce;a traza íor;na'ldo.'Os banas 

o l..::'e comór. de fibr2 natJraJ (del maguey:, ~L.e se u:ll:z2. ?2:'a lOS 2.r:i2.;-res (:e (2.:-izes 02.r2. ~er:T'2.c ,ecnos 

::J: jaoonerías' tienda dO'loe se vendía y fal:ncaba el Ja:J6-: Sa:J:do es que !a IrCJSlrIZ. rr~ come1te de ,a :'uda:: ce PLieoia ei' la época c:olo'1lal be la da de cerdos 
elabo,acló:l de ia manteca para la fabri:a:i6n del Jabo'1 Lm refra:l anti9:"0 'eza De :luei::!a. el j2.!:JÓ'1 / la :oza \} r:o otra ceSé" ~2r:na, tocino .1 b:zc:xho era:o que se 

eX:Jor:aba en los trasatlár.'lcos 

~ Jacal. del na" Xacalh "choza bahía o casa de 02;a Espac;o de choza ~,ue se Jti!:za como casa habl'¡aCl6:l, en el cal'1Pc corst,uida cor oareaes ce carrizo, rar.1as, !..,¿ooe, 

bajareque. e:c. Y techado de tejamanil, tep o :JaJa 

o Jambas. de gamba "cierna". voz jergal o seMlje;,gaJ de! it Gamba Ca~a :Jno de los e!ei:"entos vert:cales c:.:e sost,e'1e, :.m arco o dir.,el de pl:erta o v~nta'1a 

o. Lavaderos. construcCIO'les hechas como ad,tamem:os necesarios ~ar2. :avar 'a ~coa 

o Legua. Medida itinerg:a c;ue se :'a usado COI' vanedad La tercestre espaRnla es ce 20 OJO pies o 5,65 va'as y 2/3 t::¡uivale a 5.572 m~s :1 7 dr:: 

o. Lbgía.fía de: gr '!tÚocr "piedra" y'f ... a.:;:w dibUJO' Arce de cl!)u~ar o grabar ~na olec;ra :lar2. mu':ipllc2.r '05 ejemplares de 'Jn dl~uJo c eS':::r1to 

o Loza de lo bianco' T aiavera que reallzaba'l lOS españo:es 

o Loza de lo colorado: cerámica de barro que io reai:zaba~ ios md:ge:las 

o. "'I~caro~es. Cara grande, grotesca o fantastica, taLlada en piedra o ero oro mater,aL que se usa como or~aJT'e"taciol' en Cler.:as obr3S arqClitecton'cas, genera""ente se 

colocan naja los entablamen:os y balcones en;a fueme y en las claves oe las a~cacas. e;c" 

o .~é"sula: de' :at mens,Jla. Se liama ménsula a un eleme,1tc pe~:ado, oecoraoo COI' vari2S mO:dJra5 q:Je soJresa.le de ¡os ~ia'1os \'e::'ca1es y ~:..ie Sirve para recibir o 

sOS:::e:1er partes de: edificio o mont,¡mento aec;ui:ecb:cc Inver.lOa se ~sa ':::C'TC eie:;;e~~c oecec;;.!'.'C 

w Me,-;::a¡;¡o: ce! la::, t·1erca;:us -üs "r'leccadc, Olaza ce comercie'. e1"'p'aza'i'le~,t~ :u~,er¡o o desCeblerte, ées!'''?.':c 2. ve"¡;:! ~e r':",ercadecI2$ i'ene ',," c0~:e ace:>Ció" ql!e se 

mdica en la ellmologla. 

o ¡'¡;exicas: cl.lr.:L:ra de Mesoarnerka. común!':1e~:e conTt::,c,ea ca'" a azteca C01centrada er el ¡',I~lplanc Ce"!r,,: 

i:I Mixte:os: [a cultura mlxteca qt:e Vailiant Ce10":1ma Mrxteco-Pue!Jla re?cesenta c!enero de :a Ll:i ma e¡a.pa mescar;e'Lcar,a l.:~, rer¡aclm:ento ce grar, m"'uer¡c,a ero Casi todos los 

pueolos de este periodo Su extensión aba-ca aí Narre has,a Si:lalo2. :- DO- ei SL.' r.asta Nica-agua. "lo co.,struyePJ:1 cO"'1pieJos arqUr'iectónicos. '! solo "'1ltia cuerta con un 
palacio mix1eca. 

o !~,oíe. pl;t:iI!o típico mexicano ae la regic~ c:e ?L:eDla, e:a:Jo.ado a Dase ce drfe;,er.tes c"',es ,:mJiaw Dasl1[2. d:I?Jt'e). pasas a~onJÜI, ar,ís. olá¡ar:c l2.r98, ceboila, "!o. tortilla 
::::uemada j:tomaie asado. almendras, c2cah\..e:e, Cf]oCQ',2:e 



Glosario 

o Molinos: del lat. tardío molmum. Artefacto con que se quebranta. machaca. lamina o estruja una cosa El molino de agua, esta conformado por ruedas giratorias que se 
mueven debido a la fuerza de una COrriente de agua Se utiliza en la molienda de harina En Puebla en la época de la colonia existían con mucha frecuencia para la 
obtención de la harina. 

o Mueganos. dulce típico de la ciudad de Puebla, elaborado con azúcar y huevo 

o Nahuas. Nombre de un pueblo de la familia uta-azteca de MéxICo Los rláhuatl o aztecas SOrl 10$ representantes más tlplCOS de la rama de los nahuas, llamados cerltrales 
PerterleClente o relativo a este pueblo. 

o Naos' emharcaciorles que venían de oriente, principalmente de Filipinas, para actividades comerciales durante la (olorlla. 

o Naturales: originarios de un pueblo o nación. 

Q Nichos' del lt. Nicchio. Hueco profundo de un muro, generalmente semicilíndnco y termmado por un cuarto de esfera, con una superficie horizontal en su base que $HVe 
para colocar una estatua jarrón, etc. 

o Obispos: del lat. episcopus y del griego episkopos, inspeccionar. Prelado superior de una diócesis a cuyo cargo eSla la cura espiritual y la dirección y el gobierno 
eclesiástico de los diocesanos. 

o Obrajes textiles: peq,.¡eñas fabricas de hilados y tejidos de algodón 

[J Omarnentación: del Iat. ornare "adornar, preparar, aderezar". Acción y efecto de ornamentar, o sea, engalanar con adornos. 

o Ovos: del tat. Ova, "huevo" Ornamento en forma de ovalo o de huevo. Es la figura geométrica ovai o en forma de huevo que constituye. alternado con la flecha, el motivo 
prinCipal del ovano, contero o rosario. 

[J Parcialidad: cada una de las agrupaciones que se dividían o dividen los pueblos primitivos. 

CJ Patio' del lat. Padus "arriendo'. Espacio cerrado con paredes o galenas que en las casas y otros edrtldos se deja al descubierto 

o Pensa.'T1lento de t1ayecayoti: hacer cosas con el corazón endiosado. 

o Peta!lllo' del náh. Petatl, estera Esterilla de palma usada a modo de colchón en ios paJses cálidos. 

CJ Pilastras: soporte rectangular que sobresale de una pared y que en los ordenes clásicos Sigue las proporciones y lineas corresporldientes. 

o Plaza: de! la!. Platea, -ae. lugar ancho y espacioso, descubiel10 y rodeado de edrricios dentro o inmediato a una poblaCión para su utilidad adorno y desahogo. 

o Plazoleta espacio a manera de plazuela que suele haber en jardines y alamedas 

o Posadas: en México fiesta popular navideña que se celebra en el novenario que procede a la NaVIdad. Se reza la letania, se reparten colaciones y se rempe ia piñata. 

o Proporció'l: del la!. Proportio, discusión muy averiguada entre filósofos dice'1 que el hombre es el mayor y más complicada perfección de todas las criaturas, por tanto io 
llamaren microcosmos porque ninguna cosa hay tan subida y eslimada en ell'!'H.ndo que efl el hombre no se haI!e. Y especulando los tercios y esc<idriñando los medios de 
su estatura y cotejando unos miembros a otros: hallaron la cabeza ser más exceiente y de eila ::oOas las otras; como de miembro más pnncipal también medida y proporción 
porque de su rostro sacaban e: compás para formar sus braZOS, las piernas, las manos y finamente todo el cuerpo. De manera que todo edificio bien ordenado y repartido 
es comparable al hombre bien dispuesto y proporcionado. 



Gicsaric 

o Pulque. voz meXICana, 3eblda esplr:tuosa qJe se ob~:e"e par rerrleTltaClor del aguam:el a jJgc azucarado e):lral¿o ce: z.see/e ':~9'-ve amer:ca"a' o~ra$ especies ce 
agaveas Después de fermentado. suele GJra'Se cor !;utas acidos (t:.ma. pifia etc) el puique es la be:J:ca popL.!a< ¡;ex~ana D~rar:e ,a co!onla er :J~eb:a la :lulquer:a te? 

un Jacalón erl U:12 Is1e:a. cuyos techos era~ oe dos agL.as. en fo,ma de caballete y hecnos ce teja-ra'l· .. cesc2.ns2.bar e'1 :J':ares óe "l1acera o p·ee'z. Se lev2:1taban en 1<,.5 
p'azuelas, 2.:Joyando SL lado pri'1cipal en un aJto muro de manera que por los tres lados res~a'1:es ofrec;a:1 gra:1des \2.nos sir p:.:e~as. :: ::150 era ce tierra aoisonaca 
ante el muro se hallaba.'l arrr.azones de Madera gruesa. ios que sustelltaban [os bam,es de puiqLe. Eran u:iliz2cas ~'llca;"ler>:e 00" los naTurales 

C. Regidores e.ue nge o gobiema. [onceJal q:.:e r,o ejercé ning~n otro cargo rr.JI'. Cloa 

:::¡ ReJas' cerramiento formado ~Oc Darras de 1-ierro o de ~2dera trabaJad2. que se ::Jone en las ver.:an2.s. clara~oyas y otras :lar:es ::ara segu~lód. ac:;:-e y seaaraCOl 

:J Rema~es vlsua:es 'litas urbaflos arqJltectónlcos y paisajísticos 

o Río Almoloya en azteca, el agua que brota, Se utilizatla para los obrajes. malillaS. estanque de los oescaditos v para 'es ia·¡aderos :Júb:lcas 

o Río Alseseca rió qJe esta al onen:e de la Ciudad que oasa Dar el puebla de T ct:m:~uacá'l y cesagua en ei Atoyac 

o Solares. oella, Solum 'suelo' Terreno conde se ha ec'r.icado o que se cestl!ia a edif:ca.r ell el. 

o Tabemas: de' [aL :abern<'.. -;-Ienda o casa donde se vende pOí lo menos vino j' c,ras be~l¿as eS::Jir.tosas. c.;-. la colonia e'i ?~eola 'as :acernas e'a;- ~::I:zaCas ~r¡:ca;"le;::e po' 
los españoles '0"1 dO'lde se [es sena VI:"10 :=1 establecer :abernas el' los barriOS de los '"d'os era Qfoh'bioo, as: COT'C velde' \rl~'O o m e' ce ca"i2 r'l DO' dlne'o n, QO' 
prendas 

o 7ahoneros: El que tiene T2hona del ar Tahúna muela de malilla. :>101ino de har:"12. cLya rueda se mueve con caoallerla :asa e~ q~e se CLJece el ;;21)' se vel~e a' ;J~o:,c::: 

:J TaluG de! ir Talus ~n::.tna;:ióll ce: pa'ári"e:rc de un muro o terreno 

o Talleres A.r.esanaJes: del fr, M: '\s,e]¡e" Oflcma t.'l que se trabaja U'1a o:,ra ce na'1O$, 

o Tapias' muro de cerca. Caaa uno de .os ;:;TIZOS de pa:ec qL:e de una Vf2. se racen ca!' tierra de arc:iia a'T:sada y ao,s:)"12..02.. cerc'e Cé ~ra ~CI2. :Ja:ea cue se -~r~.a 
"'::ze:anda:2 ,lepe. con a!guna par:e de [2', 

[] ~ éClllca al fre::cc' ~é::,,:ca oiC::o::ca e:r,pleaéa por JOS S:~legOS r rcr,¡ar¡os PO" DI"tores ~enaCe:1t:stas v -na.n'er'séas ':2.!,2.rCS 1 ;)C' aJgw~cs ",.!¡a:lstas :-,ty cariOS en el S'S,O XX 
?:'rtU:d realizada co-, COIO"es mir.eraies e'sueltos el" agC:2 de ca; ap!lcados sobre un rr:UíO yev a."1el'te ::lre;;a~dc ex:e~:: e,GC so;)'e e: :..r.a ne:~'2 :e Cii: y are~,a esa 

pintura t:e'le gran s01ícez y resistencia f se caracte:Tz:a :¡:¡r:a suavidad de bs t0:10S ! el a5pe:to aterciooeladc ce la s~p~:-':c:e ol1tada 

o Técnica al temple' técn.:ca ;¡iaónca usada ya e~. la. amigC<tcad. que se vaíe ce dlve"sas rrla:e;,as ¡yema. de hLe,o. cola. lec'le, cera. etc; CC;¡O agl.:': -:ar.:e ce colores 

:J. T ecpa'1: cel náf> T ecpa'1 Casa o palaCIO Real. 

::J Tejamanil. =n [u~a. ?ueito R!CO y Méx'co es 1a ,abla de:gada de madera que se cclaca. como teja en los tecbs de las nszs 

o Tepe2ca: ~unldp'a del cen:ro ce j-t,éXICD. estado de PueDi<'.. Situado a: sur de, vo'cá~ "- :~,,-h:::ne CLltlVO de :rlg:::, :712.: T:JOI)' ;rU:2:es ;;¡¡.ra:'eea =x?lota.:::ló"1 ~cres¡a.J 
Canteras de nármo' EI2.'lorac:on ¿e ;lu:cue 

o Tepetate: de' ~, Te!: 'piedra" y petá:! -pe:a:e, este¡a" Conglol"erado pOlT'OSO c¡..:e, C0:1aOo en blO<\-"es :::0"::; ia :::a~:e;:a se e"de2. e" la "a:'::::acó" ce Ca'...:::es las 
huellas que dejan en la su~rficie del :Iocue. el corte del mismo !e can la ~ane'l:::¡2 de! :ejido de los aeta:es 



Glosario 

o Terrado: dellat. terra. Sistema constructivo de cerramiento que COI'Slste en colocar, sobre la viguería, una cama de tabla o tejamarul, encima de ésta, una capa de tierra y 
cal y un recubrimiento superior de ladrillo o simplemente de ca! ya sea para formar piso o azoteas. Denva el nombre de la capa de tierra menClorlada que forma parte de 
techos en muchas construcciones. 

o Texcocanos. naturales de Texcoco. En Puebla se establecieron según una hipótesiS en el Barrio de San Pablo de los Frailes 

o Tianguis: en azteca t¡anquiztli "mercado" denvado de tiamiqui 'vender", En los TiangUIs en Puebla únicamente podían vender los naturales, no as; los españoles frute,os en 
la plaza En 1545 se acordó que el pan y bizcocho se podía vender en la plaza. El jueves se menciona en los anales durante la colonia como día ce mercado, 
Posteriormente es jueves y sábado Y por ultimo jueves y domingo 

o Tiivoh' es el nombre de un pueblo cerca de Roma, conocido ya en la antigüedad por 10 pintoresco de su sitio. sus cascadas y su clima agradable y <jue servía como íugar de 
recreo a los romanos. En Puebla existieron muchos y se menciona que estos edificios servían para el recreo de fas antiguas famlhas que dejaban durante largas temporadas 
la ciudad para gozar de aquella temperatura hermosa y saludable. 

o Tlaxcala: Estado federado del centro de México. Umita al norte con los estados de Hidalgo y Puebla. al Este con el de Puebla y al Oeste con el de México. De este lugar 
vinieron varios naturales a la ayuda de la construcción de la Nueva Ciudad, estableciéndose en el Barrio del Alto, Analco, Xanenetla, Xonacatepec. Los RemediOS. Sar¡ 
Antonio, San Diego Aquilamla, San Martín. y San Diego de los Pobres. 

o Tlaxica!li: del náh. Nombrándose también como arrabales. 

o Tiecudes: base de tres piedras que formaban un tnár'lgulo equilatero, para soportar o equlllbrar el camal. Tuvo un carácter sagrado ya que se pensaba que éi recibía la 
fuerza misteriosa del fuego. 

o Tocinería: tienda donde se vende el tocino 

o Toscano: orden arquitectónico romano, tomado de los etruscos, quienes debieron inspirarse en el dórico griego. Es grande su semejanza con él aunque de más senCillez, 
Tuvo mucha aplicación durante el Renacimiento. 

o Totimihuacán' pueblo vecino situado a milla izquierda del río Alseseca y cuyo nombre conservo su nombre correcto hasta el siglo XIX de ~otomlhuacaf'\ En azteca 
Totomihuacan de tato! 'PájarO" y mitl "flecha"; "con los que tienen ~e<-has de oájaro". 

o Tmonacas: pueblo mexicano que l'>abltaba ei actuai estado de Veracruz. Fue dominaao por tos aztecas y con anteriorídad a la iiegada de los espai'íoies naoía des:or~oi:acb 
una elevada C;V;Iizac¡ón. Estaban poSiblemente emparentados con lOS huaxtecas y su lengua tenia relación con la mafa-qdché 

o Tototloxtles' tortilla tostada rectangular de maíz molido y se te agregaba panela 

o T radidones: del lat. traditio. Comunicación o transmisión de notiCias, composición literaria, doctrina, ntas, costumbres, hechas de padres a hijos al correr tos tiempos y 
sucederse las generaciones-

o Traza centra! Manzanas cercanas al Zócalo y Catedraí de la dudad 

o Trementina: alteración de terebintina. Oleorresina que se obtiene por resinaciÓn de diversas especias de coníferas. Es un líquido dorado o casi mcoloro que en contado con 
ti aire se espesa y se empaña rápidamente; forma entonces masas opacas o amarillentas. pegajosas de oior '! sabor caracterlst;t:üs Sd"ble en alcohol, éter. dO~Dfom,o ) 
ácido acético glacial. 

o Vano: del lat. vanus, -a, -um ~vac¡o, hueco". Parte dei muro en que hay apoyo para e! techo o la bóveda, como los huecos de ventanas y puertas. 

o Vara castellana: medida castellana de longitud dividida en 3 pies o 4 plomos y equivalente a 835.9 mm. En México tuvo 838 mm. 



G!osa:-io 

o \Jodnc ter:lpiado: del la:, V'::re:.s, -a -UM ab:eto de \':dríc', Sus~anCla d~ra, f~á9':, transparel'~e, de brdlo espe:'al "SOIUD.e: eí :as' ·oces :05 :~'e,:):S cor:c:ocs y :l's:b!e a 

altas tefn:leraturas Esta ro'mado Dor :a cCi:1b:rla:.:ió., de sílice cer potasa e sesa y oeOller.as cantidades de o:ras bases Se ¡a::":" ge~er::. "le~.:e eí "'0:-'105 o cese' 

o Vt'i:enda' de! :at Vr:; Vlvle~¿a 'casas en eJe o de que se ha de viví' c:e'lvade del talír. VI'¡~S .. ""O' r.'crada ~2:l1taCJén, casa 

o ViVienda talle:- Irlmuebie donde se desarrollan al9.:nos cf:CIOS CO'tlO la z.liare~:a oanacen3. y ljerrería, de C:5C ~'x::o 'i:vle~d~, '1 :2.!,er 

o Xarne~,e piedra arenisca de grano grueso, ícr'Tlado de arer,as \!ok::á:ilcas aglutlradas que a su vez prO'.',er1e~ de T:".a::eria:es '11::'C'205 ce -:'Isrrc :Y,;e" :esar:;reg2.eGs ::-C· e 
ag~a. $:fVe. cara canS:'UCCiO'1e5 y especra:11ente para hor:-:os de ca: pe;'que resiste el ca:o:. :1a\' O:lS \,'apeddes una b:anca 'i ~1a regra -:-a'"Tl!)':;~ :;0, 1'2'Tac::. X2.'~e1e ,,' 
barro :Jara iadrillos. lo mlSrTO que a la pieera y oue la ves xa:'ler.e slgnrca ba:"'o cen a-e;-,a , 

o Zaca~e: del náh Zacatl 'paja, Hierba. ?as:o, fo~raje. Como se emolea para oistl'1:cs :lpGS de fibras \'ege;:ales es~as p;,¡ecen se' ",tll'zadas cx"c c~olerto.s ¡¡e tec~v;~::¡ies ::. 
como cuerpo de consolidación del bajarec¡ue 

o Zaguin' a:'ltes, aza~uá'1. dei ar o:sowár vest!b;,¡lo" Pórtico, pieza cU:lerta mmediata a la puerta de en:raca y O:.Je SiNe ¿e \'es~;(l'Jic "'~ '""':2. :a52, 

o Zócalo' Gel,;: Zocco!c 'zueco', Cuer?o c:e U," edificio u c~ra que SI:">.':': ?ara eleva; los bas2.:T"entos a~:l m'srT'O r '.t t1 'lÓél'::c se "a'-"a :CC&C a 'a J ~a ::é"'ooa::e J2"r J 

o de una poblaCió". El uso l'lcorrectc ce es:e térm,"lO. con esta acepcló". se debe a que ero la D~2Za de armas ce:a Ciudad de Méx ce; se CC;¡S"~'iO Jr. zóca'o eJe .~a 2 
sustentar wna colwmna COilmemora:l\a se!a i~.Qepe:lcenc:a de h~éxlCO e1" 1,,- é?oca ae Ar.'.:o'1'o :..ó:-e:c de 5?''':a .t...r:a. rno""u~e~:c ce "'~'~ca se :e'''-'':lo ~"sc ::t:::'t:s~?' c: 
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