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'. El plan maestro de Kloster Petershausen en el
nargenderecho del Rhin en Constance contempla la
'eutilización de edificios y barracas cambiando de
ISO.

EL CAMBIO DE USO: TRADICION y
VANGUARDIA

No hay nada nuevo acerca de edificios
que cambien su función original;
porqueexiste unatendenciamuyclara:
la estructura sobrevive a la función
para la que fue creada, edificios a lo
largo de la historia han sido adaptados
para todo tipo de nuevosusos.Excepto
cuando el cataclismo de las fuerzas
naturales o la guerra siembran
destrucción a gran escala, cambiar la
estructura urbana requiere una labor
de generación en generación. Aún en
la antigüedadcuando los edificios eran
abandonados al saqueo de los
materiales o por razones políticas, el
proceso de erosión o destrucción era
incompleto comparado por los
modernos métodos de demolición
actuales. La arena romana de Nimes
en el sur de Francia se convirtió en un
pequeño poblado amurallado en los
primeros años de la edad media, así
comoel suntuosopalaciode Dioclesen
Spalato Croacia, se convirtíó en
catedraly viviendaspara los habitantes
del pueblo; y así permanecen hasta
nuestros días. De hecho hasta la
Revolución Industrial era práctica
común el reutilizar los edificios
existentes y no fué hasta entonces
cuando nació la práctica de demoler
paravolvera construir.

5

Después de la Segunda Guerra
Mundial debido al ritmo de cambio
acelerado, la demolición se convirtió
en practica común en áreas urbanas.
Los proyectos de planificación
provocaron que actividades
industriales o comerciales fueran del
centro de las ciudadesa las afueras de
las mismas en áreas exclusivamente
diseñadas para éste genero de
edificios. Construcciones
habitacionales aumentaron el valor de
su terreno y fueron demolidos para
hacer un proyecto más "rentable"
(como centros comerciales u oficinas).
En la Europa de postguerra comienza
a desarrollarse la construcción de
viviendas patrocinadaspor el estado, a
manera de un hongo creciente
propiciandoel abandonode loscentros
habitacionales existentes. Al tiempo
que la gente se mudaba a los
suburbios dejaban atrás iglesias y
otros edificios comunitarios con el
abandono y hasta la demolición como
destino.

2. Corte perspectivado de una casa comunal de
Barschy Vladimirov;1929.
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En los últimos veinticinco años las
cosas han ido cambiando lentamente
en este aspecto; en 1967 las
agrupaciones cívicas británicas dieron
un gran paso al pedir a las autoridades
locales el designar áreas de
conservación y alentaron a otros
países a contar con una legislación
similar. Si bien este acto sirvió para
reconocer que había más por
conservar y preocuparse por edificios
de gran importancia histórico-artistica
,tomó unos cuantos años después de
la demanda popular el cabal
entendimiento del valor de esta
práctica; esto último aunado a la
constante pérdida de calidad de la
mayoría de la nueva arquitectura.

Actualmente existe una aceptación
generalizada en Europa, Estados
Unidos y algunos p a l s e s
latinoamericanos por este tipo de
políticas de conservación que
demanda el encontrar nuevos usos a
viejos edificios y la creación de una
política integral de planeación.

El criterio de reutilización de edificios
debiera ser lo estrictamente cuidadoso
para no ocasionar problemas
estructurales, contradicciones en las
fachadas a restaurar ni permitir
agresiones a su entorno pero también
ser lo suficientemente abierto como
para permitir un diálogo enriquecedor y
la coexistencia con una arquitectura
contemporánea; no aquella que hace
alarde de materiales caros y
sofisticados o formas exageradas sino
con aquella que base su diseño en un
análisis de la arquitectura tradicional
de ser posible no repitiendo errores
históricos, aprovechando sus aciertos
y reflejando sus conclusiones en un
edificio que funcione y sea entendible
de acuerdo al contexto urbano, social y
cultural del usuario y que exprese con
materiales actuales o tradicionales la
estética contemporánea propuesta

para la última década del siglo XX y la
primeradel siglo XXI.

Para lograr una adecuada poHtica de
conservación es necesario que las
autoridades de planeación entiendan
claramente lo que esto significa, quizá
con la colaboración de agrupaciones
civiles, colegios de arte o escuelas de
arquitectura, examinando y
clasificando juntos los monumentos
históricos, identificando los posibles
focos de peligro y anticiparse a las
anomalras; deberán también
establecerse estrictos criterios para su
óptima restauración o bien el apropiar
nuevos usos o designar nuevos usos o
protecciones para su conservación.
Por último se deberá crear un archivo
documental fotográfico. El énfasis o el
entusiasmo de convertir edificios a
nuevos usos se ha modificado más
recientemente de un problema original
de conservación de monumentos
históricos al reto de usar su estructura
existente para lograr espacios más
libres y más flexibles ahora en edificios
catalogados los cuales son a menudo
de origen comercial o industrial.

El criterio también cambió con
respecto a la reverencial y acusiosa
simple restauración hacia actitudes de
intervención más libres y creativas de
que un edificio puede ser objeto; del
edificio como un simple objeto de arte
al edificio como reflejo de un sistema
socioeconómico-cultural ganando con
esto además la tendencia estética de
la nueva arquitectura.

En la práctica esto ha significado no
solamente concentrarse en el mérito
de un edificio como algo sujeto a
preocupación y protección sino
también en las amplrsimas
posibilidades de las edificaciones
existentes poseedoras de un sólido
potencial económico, social y

3. Ilustraciones de "The Dissolution ofthe City" de
Taut (1920): Un centro comunitario (arriba) y una
Comunidad obrera para alrededor de 600
Personas (abajo)



l. Estado previo e imagen actual. Conversión de la
'glesia de l'Hospitalet en galería de arte y foro
nultiusos. Ellas Torres y Martínez Lapeña . Ibiza
198I-1984.

ecológico así como una buena
oportunidad de regeneración urbana;
esto significa que ahora apreciamos
de diferente forma las
iglesias,haciendas, casonas, molinos,
fabricas, mercados y otros edificos
abandonados por ahí al imaginarnos
sus posibilidades de reutilización.
Denota también que además de
buscarles un uso público como
museos galenas o centros culturales
ahora podemos darles un uso
comercial convirtiendo grandes
edificios que no eran atractivos para un
solo usuario en espacios de trabajo de
pequeñas empresas o usos múltiples
con la participación de varios
organismos. De lo anterior existen
muchos ejemplos en Europa sobre
todo en paises como Inglaterra,
Francia, Alemania y España; en
México esta práctica apenas
comienza, los monumentos y
construcciones se restauran y si un
edificio se reutiliza con nuevas
funciones los propietarios son, en la
mayoría de los casos particulares que
han comprendido las ventajas de esta
práctica.

"La Ciudad de México cuenta con
buenos ejemplos de conversión de
edificios: El Palacio de Iturbide,el de
los condes de Balparaiso, el Museo
José Luis Cuevas en Sta. Inés,la
Biblioteca Nacional en la Ciudadela, el
Templo de Xteresa. Es curioso que
esta práctica moleste a algunos
restauradores profesionales y
funcionarios del INAH a los que un
criterio arqueológico los hace preferir
las ruinas a cualquier alteración,
ignorando que a lo largo de la historia
los edificios se renuevan y cambian de
uso; requieren modificaciones -a
veces profundas- pero de otra manera
se deteriorany desaparecen". "not« 1

7

5. En Dalias Texas, los arquitectos Phillips y Rybum
convirtieron un grupo de silos para granos en edificio
de departamentos con restaurante. En la planta baja
montaron supropio estudio.



8 ASPECTOS DE INVERSION.
COSTOS

6. PosadaSantaMaríaDoBouro
Arqs. EduardoSoutode Mouray Humberto Vieira
Amares, Portugal.

Nota1: Teodoro GonzáIez de León "La Academia d
San Carlos, Viva" Revista Vuelta, Editorial Vuelta
S.A. de C.v. , número 165, Agosto de 1990, Méxicc
D.F.pp24

puede enseñar a las nueva:
generaciones de arquitectos un:
nueva forma de expresión; es por elh
que en los últimos diez año :
arquitectos famosos tales como Jame:
Stirling, Francesco Venezia, Teodon
Gonzalez de León y Juán Navarrc
Baldeweg entre otros, han volcado, el
ejemplos de conversión de edificios SI

extraordinario talento creativo.

Se han mencionado algunos
argumentos para darles nueva vida a
los edificios brindandoles nuevos usos;
se dice que la calidad urbana depende
más del grado e intensidad del
mantenimiento de lo existente, que del
grado e intensidad de lo nuevo que se
construye y cabe anotar que el
porcentaje de obra nueva es muy
pequeño en relación a lo existente. Si
tomamos como valido lo anterior, el
porcentaje de presupuesto público
destinado a infraestructura urbana
debería ser del 75% para conservación
y conversión y del 25% de obra nueva.
Encontrar nuevos usos para los
edificios es importante no solamente
por su valor intrinseco, sino también
porque el acto de su reutilización

Hace diez años había evídencias de
que el costo de la conversión de viejos
edificios se equiparaba con el costo de
una nueva, esta tendencia parece
revertirse, las conversiones son ahora
en materia de inversión totalmente
competitivas ,además mayor cantidad
de promotores y constructores han
aprendido a apreciar el insustituible
valor de la edad, el carácter y la calidad
de los viejos ejemplos de arquitectura
(elementos imposibles de reproducir
en una edificación contemporánea) y
descubrieron que la gente pagaría más
por estar en edificio antiguo pero con
todas lascomodidades de uno nuevo.

El argumento económico para la
rehabilitación o reconversión es
conveniente en realidad; en muchos de
los ejemplos existentes no es
solamente el conservar la estructura
original sino también introducir una
infraestructura estética y de servicios:
El trabajo de rehabilitación suele ser

Segunda planta una labor intensiva,empleando cientos
de trabajadores menores mientras la
construcción nueva tiende a ser de
gasto intensivo con obreros y
maquinaria pesada.

Primera planta

Planta baja
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7. Primera representación indígena de la caña de
azúcar:

~. Escena de arado en Tarimbaro, Cuitzeo
rMichoacán}. c.1585

7.

2.1 ORIGEN DE LAS HACIENDAS

La Hacienda tiene su orígen en el
S.XVI a raíz de la conquista española,
donde la tierra y la mano de obra
indígena fueron un importante botin
para los conquistadores; así, los
españoles se adueñaron del agua y la
tierra de un país del que a la vez
utilizaron a su población nativa como
principal fuerza laboral para la
explotación de recursos naturales, así
como en la construcción de edificios
para la transformación de esos
recursos. La repartición de grandes
extensiones de tierra, caracterizó la
actividad política de esa época, de
modo que los peninsulares convertidos
de conquistadores en terratenientes se
dedicaron al cultivo de la tierra y a la
ganadería , a esta unidad
de producc ión se le llamó
HACIENDA*nota 2, y fue la base de la
economía en la época virreinal y junto
a la minería se consolidó durante el
S.XVII.

Hacia fines del S. XVI, la economía
mercantil se impuso sobre la economía
de trueque en los centros de
producción. La demanda creciente de
artículos agrícolas y ganaderos
propició la expansión territorial y
económica de las labores y estancias
de ganado. Este fenómeno ayudó al
nacimiento de la Hac ienda .

11

La Hacienda de Cuahuixtla se clasifica
dentro de las azucareras , que
florecieron en las tierras de clima
caluroso.

Las necesidades de tierra, agua, clima,
trabajo y tecnología eran muy variados
para los diferentes tipos de haciendas.
Las que requerían de una mayor
inversión eran las azucareras , que
además demandaban de mayor
capital y mano de obra.

Las haciendas industriales son
fácilmente identificables ya que su
infraestructura física cuenta con
elementos arqu itectónicos y de
ingeniería hidráulica que destacan por
sus formas y gran volumetría.
Se contaba con una amplia red
hidrául ica necesaria para el
funcionamiento de su maquinaria, que
inclu ía acueductos, asequias,
jagueyes , represas o canales.

Los Trapiches o Ingenios poseían
una serie de locales especiales como :
cuartos de molienda , de
impresionantes dimensiones, cuartos
de máquinas, hervido y purga que
tenían diferentes proporciones a las
normales para garantizar el
desempeño de las labores específicas
de esa rama industrial .

8.

Fundamentalmente podemos
distinguir seis tipos de hacienda:

a g a n a d e r a s

b m n e r a s

C c e r e a le r a s

J!:A·DIBt¿¡OM&:A ~'nG~·D.&~ d pul q u e r a s

CÁ~'D&A'Zu~E(-Moo~: e h e n e q u e n e r a s
1549 f azucare r a s

--- -..-....-



2.2 HACIENDAS AZUCARERAS

Los conjuntos arquitectónicos de las
Haciendas Azucareras del estado de
Morelos constituyen una esplendida
muestra de la arquitectura Virreinal
Mexicana. Durante los tres siglos de
dominio español se crearon los
espacios e instalaciones que dieron
cabida a las actividades económicas
de las haciendas, compejos vitales
para la generación de riqueza, en la
conformación de relaciones sociales, y
en la determinación de cambios
históricos.

Este tipo de inmuebles que sobrevivió
a los embates de la guerra de
Independencia , tuvo su último
crecimiento durante el periodo
Porfirista, de modo que, durante casi
cuatro siglos de existencia, la
Hacienda Azucarera tuvo una
importante presencia en la economía
mexicana.

Esta rama de la arquitectura industrial,
edificada con el fin de transformar
materias primas en productos
elaborados de consumo, necesitó de
espacios especlficos, sólidamente
construidos que, a la vez que fueran
perdurables mostraran la dignidad del
conjunto; por ello el propietario no
escatimaba esfuerzo ni capital para
erigir una fábrica de la mejor factura y
lograr así un magnifico casco de
Hacienda con lo cual, a parte de
garantizar la producción, obtenía
prestigio social.

Desde el punto de vista artístico , es
importante destacar que la creatividad
de los constructores acentuó la
permanencia del sistema
soc ioeconómico de los años de
nuestra historia colonial. La
arquitectura de las Haciendas
considerada ya como manifestación
artlstica en el Virreinato, ha sido poco
reconocida . Podemos sin embargo
observar innumerables aciertos
estéticos en éstos complejos , que nos
mot ivan a valorarlos como

conjuntos integrales de elementos
armoniosos.

Generalmente todos estos edificios
tienen la influencia estilistica de la
arquitectura Española, que trajo
consigo tanto tiempo de dominación.
Altísimos muros de piedra generan
volúmenes masivos,contrastando con
el estilizado perfil de la Capilla y la
suntuosidad de la Casa del
hacendado. Conviven en el mismo
conjunto los ritmos verticales y
horizontales, los gruesos muros y las
ligeras arcadas, los vanos y los
macizos en perfecto equilibrio y
armonla , sobresaliendo siempre los
caracterlsticos chacoacos, es decir,
las chimeneas industriales en forma de
torre.

Muchos de éstos centros industriales
se complementan con la riqueza
expresiva del Barroco, tan gustada por
la sociedad de entonces. El S. XIX
añadió su toque de elegancia, dejando
espléndidos ejemplos del Neoclásico;
de éste modo los estilos
arquitectónicos se suman
heredándonos un patrimonio
monumental en las Haciendas
azucareras de Morelos .

Cabe señalar que la industria cañera
sigue siendo una actividad económica
y laboral importante en la región
aunque los procesos de fabricación se
efectúen con técnicas y maquinarias
más modernas, lo que no ha impedido
que se reutilicen algunos edificios de
ant iguas Haciendas .

Hernán Cortés fue quien introdujo la
caña de azúcar a la región hacia 1523
con semillas enviadas por la corona;
esta caña era de la especie criolla
"note s . Esta planta se adaptó
perfectamente bien, lo que alentó a
otros encomenderos como Bernardino
del Castillo, Serrano Cardona y los
hermanos Solis entre otros, para su
cultivo y transformación

9. Hacienda de San Carlos. Trapiche.

10. Exllacienda de Hospital, Morelos.
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12. Ilustraciónde untrapiche

l/. Capilla de la Hacienda Doña Rosa, Estado de
México.

13. Esquema del funcionamiento del proceso de
purga, que originó un espacio arquitectónico
específico.

En los molinos de tracción se utilizaban
animales de tiro como bueyes o mulas
que jalaban dos tirantes que hacían
girar un poste el cual, movilizaba por
medio de engranes tres grandes
rodillos de madera que permitían un
doble molido; en forma continua se
obtení jugo de caña, a éste tipo de
molino se le conoce como TRAPICHE.

Se le llamó INGENIO al molino
accionado por energía hidráulica, para
lo cual se aprovecharon las diversas y
vastas fuentes de los ríos Amozoc y
Yautepec entre otros. Largos
acueductos llevaban el agua que,
vaciada a gran altura producían fuertes
caídas haciendo girar la gran rueda de
madera que accionaba los rodillos.
La instalación de molinos hidráulicos
sustituyó con el tiempo a los de tracción
animal; se emplearon desde entonces
chumaceros, fuelles y calderos que se
enviaron por barco desde Europa a
Veracruz y de ahí por tierra hasta las
Haciendas, era la maquinaria más
adelantada de su época .

Para 1535 se fundan los Ingenios de
Tlaltenango, de Hemán Cortés y al año
siguiente el de Axomulco, de Serrano
Cardona. Al poco tiempo Amanalco de
Bernardino del Castillo.

El sistema calpulli *nota 4 de trabajo
comunal prehispánico facilitó la
organización de la mano de obra en un
territorio densamente poblado por
xochimilcas y tlahuicas. Las
Haciendas conformaron núcleos
urbano-arquitectónicos que competían
con los pueblos de otras regiones por
lo que fueron dignos de entusismo y
admiración , a la vanguardia
tecnológica durante casi cuatro siglos.

El clima del estado de More/os resultó
ideal para el cultivo de la caña,
situación que no se dió por ejemplo en
los Tuxtlas, Ver; lugar donde se habían
plantado las primeras matas .Las
tierras propicias para el cultivo de la
caña eran las más cotizadas y como
requerían de mucha agua, se necesitó
construír acueductosy canales para
conducir el líquido a la Hacienda.

Para la producción de azúcar, en un
principio se contaba con palapas de
tejamanil para exprimir el jugo y
guardar las herramientas de labranza,
entonces se exprimía la caña en un
molino de tracción humana o animal,
se hervía en una olla a la hoguera y se
obtenía así azúcar morena de regular
calidad.

/

j
o

" .
,. .. ' .--{,A
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Trapt:lurn.. comrrucne .

13. '_ ....
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El cultivo y procesamiento de la caña
era largo, complejo y muy laborioso,
que necesitó de mano de obra
especializada; por lo que se requiró de
esclavos indlgenas durante la primera
mitad del S. XVI, más adelante se
importaron esclavos negros que
conocieranesta actividad,por lo que se
cotizaronmuyalto.

La dificultad de transportar los
productos elaborados hacia mercados
exteriores, o simplemente hasta
Veracruz, propició el surgimiento y
desarrollo de mercados internos,
siendo la Ciudad de México el principal
consumidor.

..."La historia de la colonización
Europea en América se halla
intimamente vinculada a la historia de
la calla de azúcar. Junto a la búsqueda
de metalespreciosos, la manufacturay
venta de azúcar contribuyeron a la
formación de la red de relaciones
comerciales y gubernamentales que
constituyó el imperialismo Europeo. El
establecimiento de plantaciones de
calla de azúcar siguió a la ocupación
de las islas por las naciones
Europeas"...*nota 5. Estacita confirma la
importancia de la producción
azucarera en la economía de la Nueva
España.

Nota 2: La palabra HACIENDA , en su acepción
más general significaba bienes, posesiones y
riqueza material. Se denominaba Hacienda al
conjunto de bienesde un individuo así como a los
pertenecientes a una comunidad, país o
institución (Real Hacienda, Hacienda Pública,
etc.). Véase Van Wobeser Gisela "La formación
de la Hacienda en la época colonial" Instituto de
Investigaciones Históricas , UNAM, México, 1989
pp49-SO.

Nota 3: Barret, Watd. "La Hacienda azucarera de
los marqueses del valle 1535-1910". Edil. Siglo
XXI,1977.

Nota 4: Calpu/li, gobiemo de tipo gentilicio,
subotdinado al t/alocayot/,( gobierno estatal) y
estaba formado porun grupo de familias, las que
haclan refarencia a un origen mítico común y se
sentían protegidosporuna divinidadespecial.

Nota 5: Barret, Watd, op. cit.

14. Factoría azucarera del siglo XVI, grabado d
Hans VanDer Straet.

15. Maqueta del estado actual de la Ex Hacienda tI,
San Antonio Cuahuixtla.



2.3 EDIFICIOS INDUSTRIALES 15

16. Plano deuna caj a de agua para las haciendas de
San Migue ly SanAntonio en Chalchicomula, Puebla.

Los materiales más comunes para la
edificación eran los naturales que
abundaban en la región de su
ubicación : piedra, adobe, barro,
madera o tejamanil. Una gran parte de
las haciendas azucareras, las cuales
cambiaban de propietario con el
tiempo, veían crecer sus cascosante la
necesidad de aumentar la producción,
esto permite apreciar arquitecturas y
estilos diferentes de épocas distintas
en un solo complejo.

Todas las construcciones que alguna
vez fueron destinadas a la producción
Industrial, se caracterizan por contar
entre sus instalaciones con grandes
superficies cubiertas pero de espacios
liberados, muchas veces solamente
divididos por elementos sustentantes
como columnas y estructuras.
El tipo de estructura en construcciones
hacendarias del virreinato se
componía básicamente de elementos
autoportantes como arquerías y
bóvedas, ya fueran de medio cañón o
vaídas en pequeños claros, ya que
carecían de la tecnología y materiales
como el acero que les permitieran
salvar claros mayores .
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La Hacienda de San Antonio
Cuahuixtla comenzó como rancho en
el S. XVI, y la última ampliación data
de 1896, a finales del siglo pasado
cuando ya era popular el uso de
materiales como el acero, cemento y
mamposterías de alta compresión, lo
que les permitió aumentar las
dimensiones de sus edificaciones tanto
en claros como en alturas, las cuales
llegaron a tener hasta 25 m.

Uno de los atractivos que revisten
éstos edificios industriales es el hecho
que para los constructores virreinales
una fábrica era una edificación que
requería de igual cuidado e interés o
más que las casonas.De éste modo es
común observar bellísimos trabajos de
molduras en vanos, comisas, arcadas
herrerías entre otros elementos que
brindaban una estética especial a las
fábricas.

Otro acierto que vale la pena
mencionar es el magnífico uso de los
espacios abiertos , en los cuales
ponían especial atención, pués la
relación entre espacios cubiertos y
abiertos es siempre proporcionada,
ast como ningún espacio se dejaba sin
un objetivo definido, los pozos de luz
eran patios interiores por los cuales se
podía circular disfrutandolos. Se
colocaba un pavimento especial según
el uso al que se destinaba el espacio,
es asl como los patios de maniobras
se pavimentaban con piedra lajeada o
concreto. Los espacios abiertos
contaban con jardines bien definidos
en su perímetro; con árboles, arriates o
fuentes.



2.4 EL CASCO

En medio de los cañaverales, se
ubicaba el casco, el conjunto formado
por las edificaciones que pertenecían
al Ingenio o trapiche. El tamaño de los
cascos era variable e iba en relación a
la extensión de la Hacienda como
unidad productiva.

Los trapiches pequeños tenían una
infraestructura muy modesta ,
contaban solo con lo indispensable
para procesar la caña con métodos
caseros, generalmente en cuartos de
adobe . Los Ingenios tenían más
infraestructura ya que contaban un
mayor número de edificios, locales
más grandes , funcionales y
espaciosos, mejor maquinaria para la
molienda, hervido y purga ; en las
construcciones predominaba la
mampostería sobre el adobe .

Una larga barda circundaba los
edificios centrales con los que contaba
un ingenio, existía un acceso único
para ejercer un control estricto de
entrada y salida de personal y
productos. La caña recién cortada se
colocaba en el batey, un patio al aire
libre desde donde se tomaba para
llevarla a la báscula y posteriormente al
molino.

La casa grande poseía gran
importancia en la Hacienda, lugar de
habitación de los dueños, con varios
cuartos, entre los que se distinguían el
comedor, la sala y dormitorios, pero
también espacios con instalaciones
hidráulicas y sanitarias para cocinas y
baños. El mobiliario era sencillo pero
elegante y las paredes generalmente
encaladas en blanco para visualizar
fácilmente los insectos ( tan comunes
en regiones calurosas ) asi como
mantener una temperatura confortable
en el interior.

La capilla fué indispensable en la
Hacienda, lugar donde se practicaba la
Evangelización de los indígenas; sus
ricas formas y ornamentos hacían
contrastar su delicadeza con la
masividad de sus materiales .

La Tienda de Raya ( aparece hasta la
segunda mitad del S. XVII) era donde
se vendían a los trabajadores, en
condiciones desventajosas, una gran
variedad de mercancías, desde
productos básicos como comestibles y
ropa hasta artículos suntuarios como
telas o perfumes.

17. Espaciodesconocido.Aún no se ponen de acuerdo
los investigadores en el usoque éstos locales tenían.



2.5 LOCALES ESPECíFICOS PARA
LA PRODUCCiÓN

Los edificios utilizados en el proceso de
producción del azúcar facilitaban el
desempeño de las diferentes
actividades que en ellos se realizaban.
A continuación se ilustra lo anterior en
un cuadro sinóptico.
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ACTIVIDAD

1 Siembra, cultivo y
corte

2 La molienda

3 El hervido

4 La purga

5 El secado

6 Guardado

7 Transporte de
material

a Mano de obra

REQUERIMIENTOS

Herramientas

Primera etapa del proceso en la
producción de azúcar -albergar el
molino-

Segunda etapa del proceso, hervido
del guarapo en recipientes para su
condensación y purificación

Tercera etapa, consistente en vertir
la masa en moldes cónicos de barro
para drenar el exceso de liquido.

Espacios abiertos para recibir la
radiación solar y por tanto una buena
evaporación.

Deproducto terminado e insumos

Guardado y cuidado de animales

Hab itaciones de trabajadores,
administradores y peones

EDIFICIO ESPECíFICO
Y CARACTERíSTICAS

Bodegas, guardado y mantenimiento del
arado y herramientas

Trapiche o cuarto de molienda,
construcción de piedra o mampostería de
paredes altas, techumbre a dos aguas a
base de viguería y teja. Este edificio se
relaciona directamente con el acueducto,
que conducía el agua hasta la rueda.
Media 26 varas (20.8m) de largo.

cuarto de calderas, edificación de forma
generalmente alargada, acondicionada
con instalaciones especiales como hornos
y fogones ; requería de muy buena
ventilación por albergar ca lderas.
Fácilmente ide nti f ica ble por las
chimeneas y medía 17 x 8.5 varas (13.6 x
6.8m)

casa de purgas , que contaba
generalmente con dos cuartos grandes
con proporciones de 8 x 1 para permitir un
fácil acceso a la parte posterior de los
tablones, donde reposaban los moldes.
Debía guardar la mayor cantidad de
recipientes y mantener condiciones
óptimas de temperatura, humedad y
limpieza.

asoleadero, situados generalmente en
las azoteas durante el siglo XIX. Poselan
techos telescopiables de tejamanil para
cubrir los pilonosde la lluvia.

trojes, debían tener proporción alargada
por lo que la bóveda era el sistema
constructivo mas común ya que además
servía para aislarlas de plagas y evitar la
humedad.

caballerizas y corrales, construcciones
de piedra con arcadas como estructura,
cubiertos con ramasy tejamanil.

Rancherfa, conjunto de cuartos donde el
trabajador vivía con su familia; edificados
generalmente de adobe o argamaza y
cubiertos con viguería y teja.



LAS ANDANZAS
DEL IIXOCO"

Entre las nubes de negro humo de la chimenea de las calderas del trapiche de la fastuosa
hacienda de CuahuixtJa. pasaban las bronclneas campanadas de la misa de "gallo" de la
Parroquia de CuautJa, cuando en modesta choza de San Pedro Apatlaco una mujer joven y
hennosa, solftaria. como abandonada. daba a luz un niflo , fruto de sus amores con un personaje
extrallo.

Recordó cómo aquel charro gallardo y varonil, elegantemente vestido , le obsequiaba un cigarro
que encendió con los ojos de fuego de su infernal caballo, la subió en ancas y la condujo a
desconocida caverna. Por la mallana se levantó para regresar a su nativo Apatlaco y admiro un
espléndido aman ecer en que los rayos solares tenlan de arrebol las nubes que se amontonaban
en los anchos caminos azulas del firmamento.

El llanto delpequello la volvió a la realidad: ya se escuchaba el resoplar lento de las máquinas del
ingenio, los gritos de los capataces y los cantos desentonados del "alabado" de los trabajadores.
Se levantó de su hunilde lecho y fué a dar la noticia de su feliz alumbramiento a sus vecinas y ellas
corrieron a "dar te: del recién nacido; pero salieron horrorizadas y santiguándose para contar lo
extrallo que era elnillo de Micae/a : elpequello mostraba deos manchas rojas en la frente , un lugar
con vello abundante en su espalda y sus ojos eran carbones encendidos que brillaban
siniestramente.

Los pacIficas vecinos de Apatlaco lloraban amargamente por aquella desgracia que "les habla
caldo"con el nillo de Micae/a .

Ella buscó tn úttmente un matrimonio que llevara a bautizar al nillo. Por fin en un ranchito del sur
halló a un humilde matrimonio que aceptó. Fijaron la facha , y balladito con ropitas sencilTasllevaba
la madrina en brazos. A la distancia se encontraba el puente colonialde cinco arcos que en esos
momentos transitaban las carretas conduciendo la olorosa calla. Nuestro amigos continuaron su
camino y encontrándose en elpuente, la madrina sinti() que fuerzas poderosas teabrlan el rebozo
y el pequllo tedijo : "madrina, mira . ya tengo dientes"y sin más elniño saltóy cayó en las aguas del
tto,perdiéndose en un remolino ante el azorode su madreysus padrinos.

El suceso voló por todos los pueblos del Plan de Ami/pas. Pero no termina asl la leyenda: el
"xoco "{nahuatJ : xocóyotJ o sea elOftimo hijo ¿ del diablo? )"vive"en el ingenio de Cuahuixtfa y sus
alrededores. Un dla llevaron grave al administrador de la hacienda porque se te encabritó el
caballo al cruzar el puente, timncJoto y sufriendo serias fracturas. Otra ocasión la maquinaria
suspendió su movimiento sin causa justificad y fas calderas se apagaron a pesar de estar
atizándolas. Un trabajador murió al caer en un gran dept}sito hilviente. Al buscarse el origen de
todo ello. se escuchóuna siniesúa carcajada que rué perdiéndose hacia el no, causando espanto
atados.

En la fiesta de la candelaria, se intentó inOti/mente ponera trabajar la maquinaria: el fuego de las
calderas se apagó y el badajo de la campana de la capitta se negó a seguir su repiqueteo. De
pronto , el fuego se encendi{o solo y la campana volvió a sonar sin moverla. Y la risa burlesca y
espantosa del 'Xoco" lIllIfVió a escucharse. Se renovaron las bendiciones Y el rociado de agua
bendita parahuyentaral enemigo mato. pero -según los WlCliJos-aún se escuchan fas carcajadas
del 'Xoco"porlosrinconesde la hacienda de CuahuixtJa, ahora en ruinas.

Leyenda popular
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18. Estado actual del casco de la ex
haciendade Cuahuixt/a
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FUNDAMENTACION DEL TEMA

El estado de Morelos se ha
caracterizado desde la época virreinal
por el desarrollo y apogeo de la
industria azucarera, expansión que fué
favorecida por el clima caluroso y los
medios naturales necesarios para el
cultivo de la caña de azucar; por lo que
se requirió de infraestructura física
para su procesamiento.

Actualmente funcionan tres de los
sesenta ingenios que llegaron a
funcionar por alrededor de tres siglos;
Zacatepec, Oacalco y Casasano, los
cuales se establecieron en antiguos
cascos de hacienda y han ido
modernizandosu maquinariay equipo.

La región de Cuautla, en el municipio
deAnenecuilco alberga a dos de estos
ingenios, Oacalco en Yautepec y
Casasano en la población de igual
nombre. Lo anterior ha propiciado el
desarrollo de la industria del azúcar,
desde su cultivo y su procesamiento
nasta su almacenamiento y
comercializaci ón, lo que la convierteen
a principal actividad económica de la
zona.

Por otra parte, se ha fortalecido el
:lesarrollo industrial en Morelos con la
creaci ón del CIVAC (Ciudad Industrial
:lelValle de Cuemavaca) así como con
:ll reciente establecimiento de un
Parque industrial al sur de la ciudad de
Cuautla , donde se encuentran
asentadas diversas fábricas de
texti les. de alimentos , equipos
necánicos y otras.

Envirtud del creciente auge industrial,
comercial y turístico de la zona, se
oropone la construcción de un Centro
:le Convenciones con servicios
culturales donde se lleven a cabo toda
seriede eventos y congresos relativos
a éstas actividades, aumentando con
é sto la capacidad actual de
nstalaciones similares en el Estado

que por su clima y facilidades, motiven
a organizadores de la zona
metropolitana y del país a realizar ahí
sus congresos y exposiciones.

El proyecto se ubicará en la población
de San Pedro Apatlaco, conurbada
con la ciudad de Cuautla ;
compartiendo terreno con las
estupendas construcc iones
abandonadas de la ex-Hacienda de
San Antonio Cuahuixtla, lo que
obviamente implica su reutilización e
intervención.

El objetivo de reutilizar algunos locales
en desuso responde a la idea general
de adaptar un centro de índole
industrial y social contemporáneo a
otro con similares características
históricas, pues la Hacienda llegó a ser
la de mayor importancia en el Estado
por su extensión y sobretodo por su
enorme volumen de producción
alrededor de los siglos XVIII y XIX.

3.2 OBJETIVOS

Ante la demanda cada vez mayor de
complejos de éstas características, el
proyecto Centro Cultural y de
Convenciones Ex-Hacienda de
Cuahuixtla en Cuautla Morelos se
propone satisfacer los siguientes
objetivos:

A Contar con un conjunto
arquitectónico en la zona donde se
desarrollen eventos de carácter
laboral y/o social tales como
convenciones , exposiciones ,
conferencias, asambleas, banquetes,
fiestas o eventos especiales.

B Proporcionar espacios diseñados
especialmente para convenciones y
evitar con esto la improvisación de
locales destinadosa otras actividades
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19. Vista al patio desde el interior del trapiche
E.H.S.A.C.

20. Fachada del acceso al auditorio .
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2J.Arcos del antiguoasoleadero E.H.S.A .C.

como se realiza actualmente en
diferentes hoteles.

e Ajustarse a los Planes Estatales y
Municipales de Deasarrollo, apoyando
el crecimiento y mejoramiento de
instalaciones turísticas con la creación
de 108 habitaciones, así como un
número significativo de nuevos
empleos para la población local y las
vecinas.

D Crear un Centro Regional donde se
desarrollen actividades culturales,
intelectuales y artísticas que ayude a
satisfacer las necesidades que a este
respecto tiene el Estado de
Morelos.Se contará con locales como
Biblioteca, Hemeroteca, Videoteca,
talleres y salones para exposiciones.

E Rescatar y exhibir de manera
integral y programada las Ruinas del
Casco de la Ex-Hacienda , como
magn íficas muestras del talento
artístico y arquitectónico delVirreinato.

F Motivar la realización y promoción
de intervenciones similares en
edificios históricos en proyectos para
su rescatey revitalización.
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4.1 DESCRIPCiÓN DEL TERRENO

El terreno y construcciones
preexistentes se localizan en el pueblo
de San Pedro Apatlaco,en el municipio
de Ayala del Estado de Morelos; a 50S
km de la ciudad de Cuautla, asentada
en la llanura formada por los terrenos
bañados porel río Cuautla. "nota s

La principal vía de acceso desde
Cuautla es por la Carretera estatal
num o25 con dirección a Anenecuilco,
tomando la desviación a San Pedro
Apatlaco por la A. José López Portillo .

La zona se encuentra gravemente
afectada en sus recursos forestales
debido en buena medida a la
necesidad histórica de crear terrenos
para el cultivo de la caña de azúcar
para la producción de la hacienda,por
lo que desafortunadamente se talaron
los árboles de la reqión .No se sabe de
ningún programa de regeneración de
la zona y su potencial de explotación
como tierra de cultivo, además de que
lIa mancha urbana da la ciudad de
Cuautla tiende a crecer hacia el sur.

4.2 DETERMINANTES
GEOGRÁFICOS

Las coordenadas geográficas del
municipio de Ayala son :
Latitud norte 18°,46" Y latitud oeste
98°59", con una altura de 1220m sobre
el nivel del mar o

Nota 6: El terreno que ocupa la hacienda
actualmente es de menor extensión, pero fue
modificado para efectos de éste ejercicio
académico.

1.5
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22. Foto aérea de lapoblación de San PedroApatlaco.
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4.3 DETERMINANTES CLIMÁTICOS

El tipo de clima es Aw, cálido
subhúmedo con lluvias en verano, con
una temperatura anual promedio de
23.3°C y una precipitación pluvial de
865.2 mm al año, donde el período de
lluvias es de junio a octubre .

4.4 DETERMINANTES
TOPOGRÁFICOS

El terreno tiene una pendiente del 6%
en promedio.El desnivel va de noreste
Al suroeste. La resistencia del terreno
es de 8T por m2.



4.5 DETERMINANTES URBANOS

El pueblo de San Pedro Apatlaco está
prácticamente conurbado con la ciudad
de Cuautla, de traza irregular a
excepción de las colindancias y calles
próximas al casco de la hacienda, que
son generadas por los trazos
geométricas de ésta o por elementos
naturales como el cauce del río o
acequias o las pendientes del terreno.

Existe una .diferencia clara entre las
casas ubicadas cerca del río y las
viviendas cercanas a la carretera, esto
se debe a la existencia de un
fraccionamiento residencial de buen
nivel donde las edificaciones
constituyen casas de fin de semana. En
cambio, las edificaciones cercanas al
casco de la ex-hacienda son viviendas
de residentes.

Los sistemas constructivos no son los
vernáculos (piedra, adobe, tabique
teja, etc.), Sino que destaca el empleo
de materiales como tabicón y concreto
en losas planas.

Las calles son de terracería en su
mayoría y en general los caminos se
encuentran en malas condiciones. El
poblado cuenta con una infraestructura
urbana básica y de servicios tales
como redes de agua potable, drenaje,
luz y teléfono.

23. Vista aérea del contextopróxicmoal casco. c.J990

El transporte suburbano en Apatlaco
tiene caracter ísticas peculiares debido
a su situación geográfica. En
fotografías aéreas se aprecia que la
tendencia de crecimiento es hacia el
norte, acercándose a la ciudad de
Cuautla. Tal como se mencionó al
principio, se encuentran ya conurbadas
las poblaciones de Cuautla y Apatlaco,
pero hacia el este pueden encontrarse
aún sembradíos de caña, arroz,
cebolla, jitomate, sorgo o maíz.

24. En la periferia del casco abundan edificaciones
anodinas destinadas al comercio.

25. Es evidente la inexistencia de un patrón común e
la tipología de las viviendas.



26. Panorámica del con texto urbano dominante en la zona.

n.Todavía es/recuente el uso de materiales de origen naturalpara la
edtficación. en este caso de un puesto defruta.
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El arroyo cercano a la hacienda da la
apariencia de haberse salvado de la
contaminación, pero en realidad se
encuentra en procesode regeneración.
La edificaciónde viviendas es irregular,
como en gran parte del país. En este
poblado el principal y único hito lo
constituye el casco de la hacienda, al
que respetan , cu idan y hasta
eventualmente explotan rentándolo
para produccionescinematográficas.

Es este un ejemplo de como edificios
históricos son integrados y asimilados
a la estructura construída de una
población la mayoría de las veces de
forma naturaly afortunada.

También confirma la idea de que los
monumentos son parte de la identidad
colectiva que a veces la misteriosa
historia se convierte en un signo, un
símbolo expresado en el lenguaje
arquitectónico que permite interpretar
la historiaa través de espacios.

?8. Esta vivienda. ubicada en la calle posterior del
tasco es austera pero de agradable composición..

29. Se aprecia la existencia de acequias de agua
corriente circundando el casco.

30. Actualmente. invadiendo terrenos de la hacienda
se ubica un Centro de Salud.





3/ . Fachadalateraldel edificiodel trapiche
ExhaciendadeSanAntonioCuahuixtla.

5.1 RECORRIENDO LA HACIENDA

Durante un proceso preeliminar de
investigación tuve acceso a una serie
de reportajes que sobre ex haciendas
azucareras del estado de Morelos
publicó el periódico El Universal el año
de 1990 *nota7. Visitar una a una fue un
proceso muy agradable y enriquecedor
porque cada recorrido reservaba
descubrimientos históricos, artísticos y
arquitectónicos inesperados.
El gozo y el asombro nunca
disminuyeron : desfilaban ante
nuestros ojos (los recorridos los hacía
con Juan Carlos , mi hermano)
diferentes épocas y estilos
convirtiéndonos más que en expertos
en admiradores de la arquitectura
industrial del virreinato.

Para llegar a la Ex Hacienda de San
Anton io Cuahu ixtla debe uno
encaminarse desde Cuautla al sur,
hacia Anenecuilco, la tierra de Zapata.
Casi inmediatamente después de salir
de la zona urbana puede distinguirse
una gran planicie a ambos lados de la
carretera.
A lo lejos 2 chacoacos *nota 8 anuncian
la presencia de la Hacienda jugando
con la escala y ladistancia.

Las instrucciones de los reportajes
indicaban virar en un incómodo retomo
y seguir por un camino de terracería
rodeado todo de vegetación alta, lo que
limita la perspectiva.Al salir de la última
curva la impresión de tener cerca y de
repente una edificación tan alta y
majestuosa se vuelve indescriptible
(como todas las emociones)y se
produjo en nosotros una sonora
exclamación. A partir de ahí el terreno
obligaba continuar a pié el recorrido.Al
cruzar el umbral de acceso nuestras
expectativas se vieron superadas. El
manejo espacial de aquellos
constructores nos daba cátedra cuatro
siglos después. La percepción de casi
todo el casco de la Hacienda se facilita
deb ido a un fuerte
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desnivel ascendente desde el punto de
entrada . La ansiedad provoca
indecisión a cerca de que edificio
visitar primero. Las ruinas más
cercanas a nosotros son las que se
edificaron a finales del siglo XIX y en la
medida que el terreno sube, las
construcciones van siendo más
antiguas cada vez. fig. 59

Las ruinas están claramente
dispuestas en cinco grupos,
enumerándolas en orden de
importancia: el primer grupo es una
sucesión de edificaciones sin ningún
tipo de separación evidente entre ellas
y que conforman un volumen alargado
que conserva un mismo paño. fig. 31

Cuenta con dos chacoacos . El
segundo lo constituye un núcleo de
edificios aislado (rlf}. 66) que han perdido
la techumbre cualquiera que fuere.
Cuenta con un chacoaco. El grupo
tercero lo forman filas de arcadas
dobles de piedra (fig. 60) Y que se
presume eran parte de las
caballerizas, se ubica al fondo en la
parte más alta a la izquierda desde el
acceso inferior. El cuarto grupo
localizado a la derecha justo en el
acceso es una serie de locales
enfilados perimetralmente adosados a
la muralla que rodea el casco de la
Hacienda. El quinto y último grupo son
unas ruinas menores al fondo y
derecha que no cuentan con ningún
elemento que por su tamaño o forma
llamen la atención; seguramente se
trataba de la ranchería ,edificada
generalmente con materiales ligeros y
efímeros. El casco cuenta con una
infraestructura hidráulico-sanitaria
compleja y muy bien montada formada
por canales y drenajes superficiales y
subterráneos. fig.68

Conforme se recorre la Hacienda van
apareciendo diversos tipos de arcos,
aislados o formando complejas
combinaciones estructurales que al ser
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desnudadas por el tiempo se yerguen
como esculturas habitables de
invaluable dignidad y belleza plástica.
Lo mismo que escalinatas, bóvedas
(algunas en muy buen estado) o
locales que por sus proporciones o
cicatrices es difícil intuir para que
estaban destinados (fig.17). Los
chacoacos o chimeneas se encuentran
completos y en buenas condiciones,
todavía su piel tiene muestras de
pigmento, lo que permite suponer que
eran decoradas con colores vivos 
rojos, naranjas, verdes o amarillos
dispuestos en franjas diagonales, con
un criterio estético muy interesante.

El edificio que albergaba las
habitaciones de los hacendados se
estructura en forma de L alrededor de
un patio central formando un cuadrado
con dos paramentos de la fábrica
(posiblemente con décadas de
diferencia entre ellos) .Esto último
refleja la enorme habilidad y gusto
plástico de los constructores de
entonces a quienes encomendaban
adiciones y remodelaciones a
estructuras existentes dando como
resultado un conjunto armónico y
respetuoso.

Comentario aparte merecen los
espacios abiertos , (fig. 19) los que por su:
dimensiones, materiales, desniveles,
formas logran dar equilibrio y orden ~
un conjunto que nunca fue proyectadc
como tal y que su diseño no parte dE
ejes compositivos evidentes. Patios dE
maniobra, cubos de luz, cocheras
patios y jardines tejen una red que el
su época de esplendor constituían ur
verdadero paisaje natural y artificial
que resisten el paso de los años y lé
erosión para erguirse hoy como lé
principal virtud de los constructores ,
diseñadores virreinales haciendt
alarde de habilidad y sensibilidad paré
el manejo de los espacios abiertos.

Después de ese memorable prime
encuentro, las subsecuentes visitas é
la Hacienda resultaron no menor
gratas, descubriendo cada vez nuevot
rincones , diferentes sombras
provocadas por el mismo sol é
diferentes horas del día o en uns
estación del año diferente, perc
encontramos también nuevos
destrozos. Con el tiempo, uno tornaba
posesión simbólica del inmueble
sintiéndose virtual descubridor de tar
formidables ruinas, ruinas que clamar
ser rescatadas y dignificadas.

Nota 7:López Gonztl/ez Valentfn Periódico El Universal
Sección estados. México D.F.. Enero 1990. •

Nota 8: Chacoaco: Tiro de chimenea generalmente
edificados con tabique de barro en este caso asociado al
proceso de hervido deljugo de caña.

32. Fotode maqueta del estadoactualde la
E. H.S.A.C.



5.2 CRONOLOGíA DE LA HACIENDA

1580
El pueblo de Anenecuilco otorga
derechos sobre sus terrenos
a los frailes dominicos para su cultivo y
asl poder sostenerse.

1585
Los fra iles dominicos construyen un
modesto trapiche. El constructor fue el
Fraile Alberto Gamica, quien muere
ahien 1597.

1643
Primera expansión, añaden un rancho
y una estancia de ganado mayor.

1716
El trapiche continúa en manos de los
dominicos.

1732
El trapiche pasa a manos de Don
Francisco de Rivas.

1740
Segunda expansión , de Rivas lo
convierte en ingenio.

1743
Los habitantes de Anenecuilco se
quejan de los despojos y presiones de
las facto rias y exigen la restitución de
sus tierras.

1790
La hacienda cuenta con 512
habitantes de planta.

1850
Tercera expansión, se construye el
molino del ingenio, un edificio de triple
altura y de gran capacidad, lo que
aumenta considerablemente la
producción.

1870
El ingen io produce azúcar por el
procedimiento de fuego directo y
oroduce : 34,600 arrobas de azúcar,
37,000 arrobas de miel y su valor fiscal
ascendía a 270 ,000 pesos.

1874
La hacienda pertenece a Manuel
Cortina Mendoza, un comerciante de
la Ciudad de México. La producción
sigue en aumento y llega a 77,516
arrobas de azúcar (891.4 ton) y 63,000
arrobas de miel (724 .5 ton). La
hacienda adqu iere nueva maquinaria
entrando ast a la era del vapor:
-Máquinas centrifugas
-Básculas
-Grúas que llevaban la caña del batey
hasta la báscula
-Banda sin fin de la báscula al molino

1887
La hacienda cuenta para entonces con
925 habitantes, considerándose entre
los más grandes ingenios del país y el
primero por su maqu inaria.Una fábrica
de aguardiente es habilitada.

1889
Cortina muere y sus herederos venden
la hacienda a los henmanos Joaquín y
Manuel Araoz.

1890
Los hermanos Araoz continúan
despojando de tierras a los habitantes
de Anenecuilco . Se adquiere
maquinaria nueva con va lor de
350 ,000 dólares.

1899
El ingen io produce 2,007 ton de azúcar
y 1,305.8 ton de miel.

1900
Continúa aumentando la producción a
cifras espectaculares: 2,165 ton de
azúcar.

1901-02
La zafra produjo 2,974 ton de azúcar y
495 ton de mie l.

1903
La hacienda de San Antonio
Cuahuixtla exporta azúcar al
extranjero.

35

33. Antiguo plano de Agrimensor donde aparece la
construcción del trapiche de Cuahuixtla.
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1908
Muere Don Manuel Alarcón,
gobernador del estado de Morelos,en
su posición de jefe de la comisión del
Partido Reeleccionista Científico
Manuel Araoz, pide a Porfifio Díaz que
nombre como nuevo gobernador a
Don Pablo Escandón, dueño de la
hacienda deAtlihuayan.

1909
Don Manuel Araoz es dueño de tres
haciendas: Santa Rosa Treinta,
Acamilpa y Cuahuixtla.

1910
La hacienda que pertenece a la
testamentaria de Joaquín Araoz era la
más grande de Morelos pues contaba
con:
-Salas de máquinas
-Casas habitación
-Iglesia
-Escuela
-Tienda de raya
-Almacenes

Fuentes: "Hacienda de Cuahuixtla ", LópezGonzález
Valentln. Periódico El Universal, Enero 1990 y
"Zapata y la Revolución Mexicana ", Womack Jr.
John. Siglo XXI Editores, México, 1969.

La lista de maquinaria incluía:
-Un trapiche modoKrayewski y Pesant
de Nueva York, que molía más de
30,000 arrobas diarias de caña.
-Un lote de techos de triple efecto
-Un lote de evaporadoras
-Una turbina de 150 hp
-Una vía de 5 km de ferrocarril
conectada al FFCC Interoceánico de
morelos y que continuaba a Cuautla.

1911
El Plan de Ayala, redactado por
Emiliano Zapata y Otilio Montaña se
firma el25 de noviembre en Ayoxustla,
Morelos.

1912-13
Ultima zafra con producción de 939.3
ton de miel y 929 ton de azúcar.

1914
Las tropas de Zapata toman la Ciudad
deCuautla.

34. Fotografia del ingenio poco después de su cierre.



DE RUINAS Y OTROS
FINES SIN FINALES

A Jorge P éez

En qué momentose empiezaa llamar ruina lo que asf se nombra. Es decir: la miradase craquela
bajo una cabellera destellida y en la fachada surgen nuevas manchas. el envoltorio sustancial,
todose agrieta.y vayaunoa saber lacircunstanciaenqueel virtuosismoaparentede la intemperie
se escurrehasta hurgaren las enfrailas. Aqué hora cae la primerapiedra: cu¡!¡ndo es ruina lo que
asf se agota. Porquehe de alegar aquf que es cuestiónde tiempo. Yporque el tiempoes lote que
se habita. Yel espacionuncallegatarde.
Cabrfadecir que se ha nacidoen el momentoexacto, que eso del cuerpoyeso de ir formandoel
cuerpodesdeelúterohastael mas fugazretorno, ocurreen el momentoadecuado, o empiezapor
adecuarcualquiermomento. O quevivires iradecuando un gerundioenuninfinitivo. Una tos enun
infarto. Reencarnara tiempo. Pero eso no le pasa a lo que aquf se queda: lo que surge al ras del
sueloy crece y se remonta. laarquitecturaestricta.
Homero repara con chicle una tuberia nuclear, mi tia Queta usa cremas contra el sol, el aire, el
clima -el tiempo, hijita. el tiempo. Nada tiene esto que ver con aquella voluntaddel nillo ahogado
en algúnpozo que hoy tapamos, como al sol, con alguno de los dedos. Y tenemos veintededos,
comoel gatosietevidas.
Todorestauradores unperfectooptimista.

Pero mas sonriente empieza a verse el dfa si tras el dedo se derrama la luz solar y miramos la
irrupcióndeunasombraen las fisuras. El colornegrose abrepaso, vacabiendoy cunde, arraigay
parte la unidad ficticia. Ah{donde habla una superficie. hay dos a partir de la Ifnea. Toda linea es
paulatina. El quiebre viene de dentro, como en la lógica de un huevo; en sus suburbios viven
causas y justicias. No es cruel la Ifnea: es explfcita. Tiene un afl!¡n tajante, una propiedad
distributiva. De cada lado de la Ifnea ocurre asociación de azares. Arriba es vertical, de ida y de
vuelta: rstz, llovizna, cardo, pierna; horizontalsiempre es adelante: surco, fractura, tto, trinchera.
ruta. Yhay Ifneasm és estrictas. m és humanas: huso, escalera. muerte, fuste, voluntad, probeta.
grúa.
Toda Ifnea es narrativa.

Si me colocoalbordeyescudrillo, insolente comoel gatode un turista, estaré por rofularlos ritmos
de cada f¡!¡brica y maquila. Hay humogris y verdey vaporblanco. No sé si el aire y el agua por su
cuentase fisuran, o si sóloal copularse cortany titulan, comoleche. la VlaLi!lctea. No sé si vale la
pregunta. Nosé fincarla redundancia.
Todo restauradores unperfectoilusionista.
Puestodovivedemilagro: la Ilusiónconjunta.
A mis ilusiones voy.Al fin, son mfas. Se me inffa el mundo a la vista porque mirarlo es levadura.
Tierraa la vista. Y ruina. Meconviertoal polvo. Antesde opacarelparpadeode una hoja a trasluz,
detantamalogradaluminaria, alpolvo vuelvo.

AlejandraBernal

35.
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6. EJEMPL~ÁLOGOS



6.0 EJEMPLOS ANÁLOGOS

Ejercicios como este , los cuales
aprovechan edificaciones en desuso
para añadir elementos arquitectónicos
nuevos en el mismo conjunto son , por
fortuna cada vez menos infrecuentes
en nuestro país. De hecho uno de los
objetivos de esta tesis es alentar a los
patrocinadores y profesionistas a
invertir en proyectos similares. En
Europa sucede lo contrario, como se
menciona en el ensayo adjunto " El
cambio de uso: tradición y vanguardia"
se han dado cuenta del potencial y
bondades que significa reutilizar
edificaciones que por diversos motivos
han caído en desuso o abandono;
construcciones habitacionales ,
industriales, hospitalarias o religiosas
son sujeto de intervención. Inclusive se
puede hablar de una escuela europea
de reutilización que logra equilibrar, en
una frágil frontera, la frescura de
nuevos lenguajes y la solemnidad de lo
antiguo sin sucumbir a la nostalgia o
por el contrario, un excesivo afán de
protagonismo . Esta tendenc ia
cuestiona entonces , ¿por qué
restaurar? O bien ¿ por qué no demoler
lo viejo si se puede diseñar todo
nuevo?

Los edificios rehabilitados poseen una
actualidad permanente, sugerente,
espontánea que contrasta con la
imagen vetusta que sus detractores

41

poseen de ella . La arquitectura
conservada bajo un riguroso criterio
arqueológico, como pieza de museo
reconstruida piedra a piedra con el
único propósito de ser observada suele
ser una arquitectura estéril. A final de
cuentas se trata del paradigma de arte
útil, y como tal, está obligado a
rejuvenecerse continuamente para
abrigar el trasiego de usuarios que o
habitan, duermen, se alimentan ,
trabajan o simplemente caminan por
sus interiores.

El programa arquitectónico definido
para este Centro se puede considerar
como relativamente novedoso por el
hecho de utilizar edificaciones
existentes y la adición de nuevas
construcciones como complemento;
por lo que no hay un símil perfecto que
nos obliga a buscar ejemplos análogos
en diferentes lugares y examinarlos
como elementos individuales para
adaptarlos al programa.

Se han seleccionado dos ejemplos
europeos en muchos sentidos
similares a mi propuesta y dos
ejemplos mexicanos dignos de ser
analizados.



de le

Estodooctua6.1 INSTITUTO ANDALUZ DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO
Sevilla, España 1987-1995
GuHlennoVázquez Consuegra

El proyecto consiste en aprovechar
edificaciones fabriles en desuso
pertenecientes a La Cartuja de Santa
María de las Cuevas , con cinco siglos
de existencia y que a lo largo de su
historia ha sido objeto de múltip es
modificaciones y adiciones así como de
usos muy diversos. Con motivo de la
Exposición Universal de 1992, se
decidió trasladar el Instituto Andaluzdel
Patrimonio Histórico a La Cartuja , lo
que implicó desarrollar un ejercicio de
rehabilitación . El proyecto a cargo del
arquitecto Guillermo Vázquez
Consuegra se concentra en la zona
conocida como área fabril ,
caracterizada por la presencia de
múltiples elementos industriales como
chimeneas . hornos, albercas y
cobertizos. La intervención conserva el
concepto que afirma la condición
episódica y discontinua del conjunto ,
de modo que al agregar elementos
nuevos respeta una singular cualidad
urbana -con sus claustros, callejones y
adarves- del edificio primitivo .
El conjunto se divide en tres zonas
diferentes clasificadas porsu uso:
zona cultural, zona de talleres y zona
de laboratorios.

Zona cultural

Vestíbulo principal
Área de exposiciones temporales (2)
Sanitarios públicos
Biblioteca y centro de documentación

• Acervo
Cafetería con cocineta y sanitarios

• Patio
Zona de talleres

Acceso y control
Recepción de material
Montacargas
Sanitarios
Taller de pintura mural
Taller de pintura de caballete
Taller de escultura

Taller de textiles
Taller de papel y derivados
Taller de material arqueológico
Almacén para obras de gran formato
Estudio de fotografía nuclear con
cámaras de desinfección y
climatización

Zona de laboratorios

• Acceso
• Vestíbulo

3. Sanitarios
Almacenes (2)

5. Administración (4 privados)
6. Sanitarios administración
'7. Porosmetría

Laboratorio de física
Microscopía electrónica
Microscopía óptica
Laboratorio de química
Espectrografía
Cromatografía
Absorción atómica
Detracción rayos x
Laboratorio de biolog ía

Propuestagenera



38. Incorporaciónde elementosnuevosa edificospreexistentes

37. Plantaarquitectónicade conjunto

39. Imagendel interiorde lazona cultural
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CONCLUSIONES DIDÁCTICAS:

40. Vista interior del vestibulo
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

c. Se introdujeron forma
compositivas con materiale
novedosos y propositivos co
la idea de facilitar s
edificación en etapas y as
poder incluirse con naturalidad ~

margen de la temporalidad.

Se respeta el co nce pt
involuntario de la composición d,
conjunto como es la condició
episódica y discontinua de s
construcción y lo erige com
lineamiento para la incorporació
de nuevos objeto
arquitectónicos .

b.

a. Para llevar a cabo est .
proyecto se realizó U I

diagnóstico previo a la
edificaciones primitivas y SI

decidió entonces conserva
únicamente la arquitectur.
original de calidad y elimina
elementos carentes de valor.

4J. Sección Longitudinal
Instituto Andaluz del Patrimonio His tórico



6.2 PLAZA URBANA EN LAURO
Lauro, Italia 1973-1976
Ar q. Fra ncesco Venecia
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42. Vista del conjunto de la plaza con el contexto urbano de Lauro alfondo.

Plaza

Paseo elevado

La singular situación del área a los
márgenes del centro histórico
habitado, a lo largo de la calle principal
que se abre sucesivamente en una
secuencia de ensanches y plazas,
influyó en las principales alternativas
del proyecto: el nuevo contorno sólido
abierto al campo- imperturbabilidad
contra variabilidad- crearía relaciones
entre las casas, el Castillo Lancellotti;
el jardín colgante y los olivares y
encinares de las colinas de los
alrededores.

La plaza cuenta con los siguientes
elementos:

1. Escalinata de acceso
2. Plaza
3. Paseo elevado -aven ida

encajonada-
4. Sistema de escaleras y rampas

Los materiales que se emplearon le
dan sentido de pertenencia al proyecto,
al tratarse de piedras y mármoles de
regiones vecinas como : toba
pipernoide en tonalidades gris,
amarillento, berenjena y marrón para
los muros de contención, piedra
calcárea para los muros de la rampa
doble; piedra blanca de Fontanarosa,
cubitos de piedra del Vesubio y ladrillos
para la pavimentación; elementos
prefabricados tipo adopasto para los
taludes cubiertos de hierba.

43. Planta arquitectónica de conjunto
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CONCLUSIONES DIDÁCTICAS

a. El diseño de la plaza fundament
su trazo en una poligonc
ciertamente caprichosaresultad
de la existencia de espacio
residuales yenfatiza la geometrí
a base de franjas en e
pavimento.

b. El énfasis en los desnivele
provoca la sensación de u
modelado del terreno, lo qu
genera la existencia de diferente
estratos de recorrido.

c. El uso de materiales pétreo
facilita la integración de lo nuev
a lopre-existente.

44. El uso de materiales pétreosfacilita
integración de lo nuevo a lo pre-existent

45. Los desniveles como este talud,
provocan la sensación de modelado del
terreno.



5.3 BIBLIOTECA NACIONAL DE
EDUCACiÓN
Leandro Valle no. 20, centro histórico,
Cd de México 1991-1993
Albin, VasonceIos, Elizondo ,Arqs.

El gobierno de la Ciudad de México
comenzó a principios de los años
noventa a mostrar interés en recuperar
ediñcios importantes o catalogados en
31 Centro Histórico, fomentando con
3S0 la participación de los arquitectos.
En este proyecto se trabajó en la
feñniclón de los criterios de acabados
3 iluminación, instalaciones, jardinería
{obra exterior en un lapso de dos años.
::1 equipo de arquitectos participó
:ambién en el diseño del sistema de
cancelería de todo el edificio , así como
construyendo la obra de acabados e
nstalaciones, resolviendo con ello los
fetalles constructivos y problemáticas
oarticularesdel proyecto.

::1 edificio es una construcción que
'armó parte del Convento de Santo
Jomingo , que tuvo muchas
ntervenciones a lo largo de los años.
.os muros de ventanas y puertas
oresentaban importantes desplomes
m ambos sentidos , por lo que se hizo
iecesario diseñar un sistema de
iancelerta que cumpliera una serie de
ibjetivos, no debía evidenciar canceles
m el sentido vertical para no enfatizar
os desplomes y también el criterio
íeb ía permitir su aplicación en todo en
sdiñcio.

47

46. Interior del auditorio.

47. Contraste de materiales en la biblioteca



CONCLUSIONES DIDÁCTICAS

a. Existe en México una gra
cantidad de edificios en desus:
catalogados como Patrimorn
Histórico o no, que esperan SI

revitalizados o reutilizados E
proyectos cuyo uso pued
derivarse de un estudio de lé
carencias en el equipamienl
urbano de la zona de s
ubicación.

b. Los detalles específico
concernientes a los criterios e
acabados o instalaciones n
deberán tomarse como una etac
de estética superficial sino que E

este tipo de ejercicios , s
resolución temprana pued
formar parte del concepto recte
del diseño en su conjunto.

48. El diseño de detalles. Ventanas giratorias
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49. Planta baj a Planta alta



6.4 HOTEL HACIENDA VISTA
HERMOSA
CarreteraAlpuyeca km 7,
Puente de Ixtla, Tequesqui tengo Morelos

El histórico Hotel Hacienda Vista
Hermosa reutiliza el casco de una
hacienda que data de la época de
Hernán Cortés , auténtica joya
arquitectónica virreinal que fue
utilizada en su tiempo como rancho de
ganado, arrocero y azucarero. El hotel
cuenta con 105 habitaciones y suites,
algunas con alberca privada. Las
habitaciones conservan su est ilo
original, el cual se refleja en el
mobiliario colonial y en sus pinturas
originales de carácter religioso. Cuenta
también con servicio de restaurante
bar.
Situado a 980 metros sobre el nivel del
mar, con 95% de días soleados al año y
una temperatura promedio de 25°C. El
Hotel cuenta con 6 salones para juntas
o reuniones de trabajo o en su caso
eventossociales.
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50. Hacienda Vista Hermosa en operac ión

51. Pi scina. Hotel Hacienda Vista Hermosa

52. Andador habitaciones. Hotel Hacienda Vista
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CONCLUSIONES DIDÁCnCAS

53. Restaurante. Hotel Hacienda VistaHermosa

54. Plano de la fábrica de alcohol de la Hacienda, !c.
José Vista Hermosa

Por otro lado , el criterí .
arqueológico empleado para 1,

reutilización de la hacienda es UI

hecho que no encaja para lo
objetivos plásticos de est.
ejercicio que se dirigen má
hacia un mayor compromiso di
composición que íncorporei
criterios contemporáneos di
diseño.

a. Este proyecto es el más pareció
a mi propuesta de tesis ya qin
coincide en dos característica
básicas: reutiliza una haciend
azucarera en Morelos y aderná
cuentan con un program
arquitectónico similar al incluí
hotel y salones de usos m últiples

b. Los elementos arquitectónico
que apoyan el funcionarnient
del hotel y que son de recient
edificación alternan CO I

elementos originales en ruinas
brindando al conjunto un tono d,
cierto dramatismo que, para est
tema en particular resulta mu
atractivo

c.
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55. Sala de descanso del Hotel JIi:Jta Hermosa

5~ Vista general H.VE.

5 7. Hotel Hacienda JIi~ta HeT7fIQ~a. vista aérea
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7. REGLAMENTO 55

Tratándose de un proyecto de estas características, se decidió aplicar los criterios
normativos del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal en lugar del
correspondiente al Estado de Morelos. Dicho reglamento es considerado uno de
los más estrictos de la República Mexicana, y, si fuera necesaria su homologación
con el reglamento local, no sería particularmente complicado. Aquí se presentan
sólo algunos criterios de diseño y dosificación a manera de muestra.

Normas de diseño

El presente proyecto se clasifica, según el Reglamento de Construcciones del
Distrito Federal , en sus diferentes áreas dentro de los géneros siguientes:

GÉNERO

11.4.5 instalaciones para exhibiciones!
exposiciones temporales

11.4.6 centros de información/
bibliotecas

11 .5.2 entretenimiento/auditorios
11 .5.3 recreación social! centros culturales,

salones para banquetes, conferencias
11.6 alojamiento
rv.1 plazas y explanadas

MAGNITUD E INTENSIDAD
DE OCUPACiÓN

hasta 1000m2, hasta 4 niveles

hasta 500m2, hasta 4 niveles

más de 250 concurrentes
más de 250 usuarios

hasta 100 cuartos
más de 1000m2

Para los requerimientos de habitabilidad y funcionamiento que se refiere en el
apartado B del artículo noveno de los Transitorios (D.O., 2 de agosto de 1993) y
debido a las exigencias del programa, todas las dimensiones libres mínimas
estimadas se rebasaron.

Art.103. En las edificaciones de entretenimiento se deberán instalar butacas, de
acuerdo con las siguientes disposiciones:

l. Tendrán un ancho mínimo de 50cms
11. El pasillo entre el frente de la butaca y el respaldo de adelante será,

cuando menos de 40cm.
111. Las filas podrán tener un máximo de 24 butacas cuando desemboquen

a dos pasillos laterales y de 12 butacas cuando desemboquen a uno
solo, si el pasillo al que se refiere la fracción 11 tiene cuando menos 75
cm. El ancho mínimo de dicho pasillo para filas de menos butacas se
determinará interpolando las cantidades anteriores, sin perjuicio de
cumplir el mínimo establecido en la fracción 11 de este artículo;

IV. Las butacas deberán estar fijadas al piso, con excepción de las que se
encuentren en palcos y plateas;

V. Los asientos de las butacas serán plegadizos, a menos que el pasillo al
que se refiere la fracción 11 sea, cuando menos de 75cm;
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VI. En el caso de cines, la distancia desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla será la mitad de la
dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor de 7m, y

VII. En auditorios, teatros, cines, salas de conciertos y teatros al aire libre deberá destinarse un espacio por cada 100
asistentes o fracción, a partir de sesenta, para uso exclusivo de discapacitados. Este espacio tendrá 1.25m de
fondo y 0.80m de frente y quedará libre de butacas y fuera del área de circulaciones.

En cuanto a los requerimientos mínimos de servicio de agua potable y dotación de servicios sanitarios se tomó la
siguiente tabla de guía:

TIPOLOGíA DOTACiÓN MíNIMA MAGNITUD EXCUSADOS

11.4 exposiciones temporales 10 Its.lasistente/día de 101 a 400 personas 4
Cada 200 o fracción
adicionales 1

11.5 auditorios 6 Its.lasiento/día de 101 a 200 asistentes 4
Cada 200 o fracción
adicionales 2

11.6 alojamiento 300 Its.lhuésped/dá de 11 a 25 huéspedes 2
Cada 25 o fracción
Adicionales

LAVABOS

4

1
4

2
2

2

Para cumplir con los requerimientos de ventilación señalados en el artículo 90
del R.C.D.F. se consideró un área de ventilación no menor al 5% de la
superficie total del local; y en circulaciones verticales como escaleras tendrán
una ventilación permanente no menor del 10% de su área en planta.

En lo que respecta a la iluminación diurna para los locales de habitaciones,
oficinas, biblioteca, y cafeterías, el área de ventanas se proyectó con un índice
superior a los siguientes porcentajes según el artículo 91 del mismo reglamento :

NORTE 15%
SUR 20%
ESTE/OESTE 17.5%

Lo que se relaciona con las normas de comunicación y prevención de emergencias
citadas en el Capitulo cuarto sección primera del R.C.D.F. y debido a que este
proyecto se considera como de alto riesgo se tomaron en cuenta, para su diseño
los siguientes artículos :

Art.95 la distancia máxima desde cualquier punto de la edificación hacia
una puerta, circulación vertical u horizontal que conduzca
directamente a un área exterior no es más de 45m ya que se
contará con el sistema de extinción de fuegos que establece el
artículo 122 del mismo reglamento.

Art.97 las puertas de salida desembocarán hacia áreas de dispersión y tendrán
como dimensión mínima la de 0.1Om2 por asistente .



1. La cisterna contará con una reserva exclusiva para la red contra
incendios de 51t/m2 construido .

2. Un mínimo de dos bombas automáticas para surtir la red, una eléctrica
y otra a gasolina.

3. Una toma siamesa por fachada de menos de 90m y una red hidráulica
para surtir únicamente las mangueras contra incendio.

4. En cada nivel y cercanos a las escaleras se colocarán gabinetes contra
incendio con salidas de manguera a cada 60m.
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8.0 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Las finalidades causales de la
arquitectura consisten en moldear el
espacio para obtener formas tales, que
puedan ser habitadas por el hombre
integral, de manera tal que la suma de
ésas finalidades constituyen la base
del auténtico programa arquitectónico.
Sin embargo las finalidades no son, en
rigor el programa, pero si una
determinante extra a considerar y que
es aprovechada por el arquitecto,
quien proyecta el programa; siendo lo
antelior un principio de creación y por
consiguiente de una importante
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subjetividad, pero también de una
objetividad relativa ya que está
determinado por el problema u objeto
de la creación.

El programa arquitectónico completo
de un conjunto corno el que aquí se
propone es amplio y complejo, a fin de
presentar uno a manera de ejemplo se
muestra únicamente el que
corresponde al edificio de auditorio,
mismo que se desarrolla
arquitectónicamente en este trabajo.

ITERRENO TOTAL 14,203.15 m2 supelflC:ie

IOBRA EXTERIOR TOTAL 14,599 m2 superficie

INGRESO SUBlOTAL 11.1 m2 superficie construida

VESTlBULO SUBlOTAL 5S4.nm2 superficie construida

SALA DE AUDlaONES SUBlOTAL 904.10m2 superficie construida

SERVlaOS GENERALES SUBlOTAL 105.50 m2 superficie construida

TOTAL 1,582.62 m2 supelflC:ie construida

INGRESO
LOCAL NECESIDADES ACllVIDADES MOBlUARIO USUARlOI INSTALACIONES SUPERFICIE OBSERVACIONES

y EQUIPO OPERARIO

TaquiHa (2) Infonnar Muebles sobre Públicol Eléctrica 6m2c1u- Telefonía -
Vender diseño y siUería TaquiUeros

Red de romnuto
Eléctrica Emplearacabados

Sanitario Fisiológicas Aseo 1WC Personal Hidráulica 2m2 lavablesen murosy
1 Lavabo Sanitaria pisos

Bodega Controlar Almacenar Anaqueles Personal Eléctrica 3.10m2 -
papeleria insumos ClasifICar

SUBlOTAL 11.1m2 supelflC:ie construida
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VESTíBULO

LOCAL NE CESIDADES ACllVIDADES MOBILIARIO USUARIOI INS TALACIONES SUPERFICIE OBSERVACIONEl
y EQUIPO OPERARIO

Vestibuloy Contener Esperar Sillones en general, 450 asistentes Eléctrica 410 rn2 -
foyer Apoyar Reposar 13 plazas máx. Telefonía

Conversar Vozvsonído

Comedor Servicios Descansar Eléctrica
Beber Gabinetes fijos y Público en Telefonía 64 .30 rn2 -cafetería complernentarjos
Comer sillería general Vozvsonído

Atención Serv icios Atende r Barra de ate nción Personal de Eléctrica 11.70 rn2 -
cafetería complementa ríos Vender cafetería (2) Hídráulíca

Sanitaria

Cocina Serv icios Preparar Estufa índustrial Personal de Eléctrica Instal ar equ ipos de
cafeteria com plementarios Cocinar Fregadero cocina (3) Hídráulica 19.20 rn2 extracción de

Lavar Homo Sanitaria humos y
Refrigerar Refrigerador Voz y sonido ventílación
Almacenar Anaqueles mecánica

Sanitarios Fis iológicas Aseo 5 mingitorios Parámetros Eléctrica se recomienda el us
públicos 4WC de 450 Hidráulica 22.30 rn2 de recubrimientos
hombres 4 lavabos asistentes Sanitaria cerámicos y/o

3 secadoras de máx. Voz y sonido pétreos lavables pan

manos pisos y muros.

Sanitarios Fisiológicas Aseo 8WC Parámetros Eléctrica Se recomienda el us
públicos 4 lavabos de 450 Hidráulíca 22 .30 rn2 de recubrimientos
mujeres 3 secadoras de asistentes Sanitaria cerámicos y/o

manos máx. Voz y sonído pétreos lavables pan
pisos Ymuros.

SALA DE AUDICIONES

SUBTOTAL 554.n rn2 superfICie conslruicj

LOCAL NECESIDADES ACllVIDADES MOBILIARIO USUAR IOI INSTALACION ES SUPERFICIE OBSERVACIONE:
y EQUIPO OPERARIO

Auditorio Alojara los Escuchar 450 butacas 450 asistentes Eléctrica 462 .30 m2 -
asistentes Observar Voz y sonido

Escenario Area de ejecuc ión Ejecutar
Eléctrica 128 rn2de actMdades Actuar - Variable --

socio-cullurales Danzar
Voz y sonído

Relroescena ~ar Elaborar Bastidores y Escenógrafo Eléctrica Constituye una
y tramoya activ idades del y modifICar mamparas y aux iliares Voz y son ido 128 rn2 ampliación del1 llO'i

escenario escenografía de del área del

escenógrafo escenario. Gran
anura para alojar la
tramoya.

Ingreso de Controlar el Variable Eléctrica 9 m2 -
ejecutantes acceso y sal ida - - Voz y son ido

Bodega de - Almacenar Ulilero Eléct rica 6 .80 rn2 -
utileria

-

Camerino Preparar y Vestir 1 Tocador 1 Ejecutante Eléclrica

individual con apoyar al Maquilla r 1 Cl6set 1 Auxiliar Hidráulica 14.8 rn2 c/u
baño ejecutante Asear

2 Sillones Sanitaria -
1 ve: Voz YSonido
1 Lavabo Red de cómputo
1 Regadera Telefonfa

Camerino Preparar y Vestir 1 Tocador 1 Ejecutante Eléctrica
individual apoyar al Maquillar 1 Cl6set 1 Auxiliar c/u Red de cómputo 12 rn2
sencillo (2) ejecutante 2 Sillones Voz y sonído --

Telefonía

Camerino Preparar y Vestir 4 Módulos tocador 10 Ejecutantes Eléctrica Este local será

generalA apoyar Maquillar 20 casilleros 2 Auxil iares Voz y sonido 42 rn2 utilizado por el
3 Bancas Telefonía género de mayor

población en el
espectáculo en
tumo.



Camerino Preparar y Vestir 2 Módulos tocador 15 Ejecutantes Eléctrica Este local será

general B apoyar Maquillar 15 casilleros 1 Auxiliar Voz y sonido 18.5m2 utilizado por el

2 Bancas Telefonía género de menor
población en el
espectáculo en
tumo.

Baños- Fisiológicas Aseo 3W: ¡Variable Eléctrica Se recomienda

Vestidores 3 Mingitorios Hidráulica 36.90m2 iluminar y ventilar

general 4 Lavabos Sanitaria naturalmente

actores 3 Regaderas
1 Banca

Baños- Fisiológicas Aseo 6W: ¡variable Eléctrica Se recomienda

Vestidores 5 Lavabos Hidráulica 34.40m2 iluminar y ventilar

general 2 Regaderas Sanitaria naturalmente.

actrices cNestidor Liga directa al
camerino.

SERVICIOS GENERALES

SUBlOTAL 904.70m2 superñele construida

LOCAL NECESIDADES ACllVIDADES MOBILIARIO USUARIO! INSlALAClONES SUPERACIE OBSERVACIONES
y EQUIPO OPERARIO

Caseta de =~r~ Controlar Consola sonido 1lng.de Eléctrica Instalar equipos de
iluminación y sarrollodel Accionar Consola iluminación sonido Red de cómputo 50m2 extracción de
sonido ~spectáculo Proyector 1 iluminador Telefonia humos y

1 Sillón dos plazas 2 auxiliares Voz y sonido ventilación
mecánica

OfICina de Coordinar Escribir 1 Escritorio 1 Coord. de Eléctrica 12 m2
Atender 1 Sillón Telefonía -

personal
Desoachar 2 Sillas visita

personal
Red de cómnuto

Oficina de Coordinar Escribir 1 Escritorio 1 Coord. de Eléctrica 7.5m2
Despachar 1 Sillón Telefonia -

mantenimiento manllo.
Red de córnouto

Sanitarios Fisiológicas Aseo 2Wc Personal de Eléclrica se recomienda el

personal 2 Mingitorios oflCÍnasy Hidráulica 12 m2 uso de

hombres 3 Lavabos mantenimiento Sanitaria recubrimientos
cerámicos y/o
pétreos lavables
oara oisos v muros

Sanitarios Fisiológicas Aseo 3Wc Personal de Eléctrica se recomienda el

personal 3 Lavabos oficinas y Hidráulica 12 m2 uso de

mujeres mantenimiento Sanitaria recubrimientos
cerámicos y/o
pétreos lavables
para pisos y muros

Casilleros Apoyar con Guardar 12 muebles de 3 Personal Eléctrica 12 m2
muebles de casilleros c/u --
guarda

OBRA EXTERIOR

SUBlOTAL 105.50m2 superficie construida

LOCAL NECESIDADES ACllVIDADES MOBILIARIO USUARIOI INSTALACIONES SUPERACIE OBSERVACIONES
y EQUIPO OPERARIO

Plaza de Recibir Esperar VISitantes! Eléctrica Se instalará una
acceso foriertar Observar -- asistentes Hidráulica 400m2 fuente, ya que se

Adquirir Sanitaria trata de un espacio
abierto.

Estacionamiento Alojar Conducir 1 Caseta de cobro Asistentes! Drenaje 3,654 m2 Emplear

vehiculos Maniobrar 117 Cajones personal Eléctrica pavimentos
permeables

Andadores Permitir la Caminar 10% de la superficie Eléctrica 7,420 m2 Emplear

circulación Observar del terreno
-- Drenaje pavimentos

permeables

Patio de Alojar Conducir Proveedores Eléctrica 225m2 Emplear

maniobras vehículos de Maniobrar -- Drenaje pavimentos
abasto permeables

Jardines - - -- ---- --- Hidrosanitaria 2,900 m2 Ubícar aspersores

SUBlOTAL 14,599 m2 superficie
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10.1 DESCRIPCION DEL
PROYECTO.
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58. Esquema de la plaza romboide. Emisor-recep tor,
edificios viejos-edificios nuevos y plataformas a
desnivel.

--- --....... __ti'

-- - ------- - ----

59. Cronología de intervenciones a la hacienda de
San Antonio Cuahuixtla. Catálogo ascendente.

----:-..:-:...--

El lado inferior del romboide
corresponde al paquete de edificios
del Centro de Convenciones, donde se
distingue el auditorio y su torre 
mirador, compartiendo plaza de
acceso con el edificio de salones de
usos múltiples y la nave de
exhibiciones .

~ .

patio central descubierto , jard ines y
alberca.

Por último en el lado más pequeño del
romboide se localiza el edificio, tienda
de raya y escuela, cuya fachada se
utiliza de escenografía de un pequeño
anfiteatro para eventos artísticos como
teatro, conciertos y otras actividades .

Se puede entrar al Centro por medio
de tres accesos, que conducen al
visitante a un circuito peatonal en el
interior del conjunto, lo que constituye
la estructura urbana básica que entre
laza los diferentes edificios.

El acceso principal se localiza en la
parte inferior del conjunto, y se trata de
un umbral de dimensiones
proporcionadas al tamaño de lo
preexistente con placas verticales
abocinando el acceso. Cuenta con
pérgolas descubiertas de concreto
aparente.

La pendiente del terreno permite al
visitante contemplar el conjunto
parcialmente, percibiendo desde el
primer momento la coexistencia de
diferentes arquitecturas (como si
hojeara un libro de historia con
imágenes desde el siglo XVI hasta
nuestros días).

Avanzando en el sentido de las
manecillas del reloj, el lado superior
derecho lo ocupan las instalaciones del
hotel, un edificio cuadrangular con un

Eneste caso, el área de exposiciones a
descubierto que se encuentra en
desnivel es el elemento espacial que
sirve como articulación de enlace y de
unidadal conjunto.

La distribución de edificios, formando
cuatro paquetes es la siguiente:

Basándonos en el esquema romboide,
en la parte inferior del conjunto , se
localiza el museo de sitio, ruinas de la
exhacienda de Cuahuxitla y el Centro
Cultural reutilizando en éste último
edificaciones preexistentes.

El emisor histórico de diálogo envía su
mensaje al receptor contemporáneo,
quien completa la figura con dos paños
deedificios.

Para que la comunicación entre
elementos se pueda dar es necesario
un medio a través del cual el mensaje
se transmita y fluya llegando al
receptor, quien a su vez responderá de
igual manera para establecer un
diálogo. (Fig.58)

El diálogo entre dos arquitecturas es la
idea fundamental del esquema general
del Centro Cultural y de Convenciones,
su concepto básico es la disposición de
elementos formando un romboide, dos
de cuyos lados, tangentes entre sí,
corresponden al antiguo casco de
hacienda de Cuahuixtla.

Una plaza peatonal se onqma en la
parte superior del terreno, en el vertice
del romboide, y fluye a lo largo del
conjunto por debajo del nivel de las
edificaciones, lo que permite unidad
espacial y a la vez independencia de
actividades.
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El grupo de edificios de molienda,
construidos a finales del siglo XIX y
principios de éste, se encuentra
prácticamente en ruinas, no queda
techumbre alguna y los muros reflejan
el paso de los años y los estragos de la
guerra; sin embargo la dignidad y
belleza de lo que se mantiene en pié,
reclama no solo que se le conserve,
sino que se le exhiba como muestra
artística de una época de esplendor
económico y ejemplo cultural. (Fig.34)

Es por eso que con ciertos trabajos de
consolidación y de restauración en su
caso, éste grupo de edificios se
conservará dando lugar al Museo de
sitio Ex- Hacienda de San Antonio
Cuahuixtla.

En éste museo destaca el Patio de los
Arcos, con magníficas muestras de
arcadas hechas en mamposteria de
piedra y tabicón de barro, así como dos
chimeneas ( chacoacos ), elementos
siempre presentes en las viejas
haciendas azucareras.
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El paquete del museo cuenta con un
jardín de diseño contemporáneo que
sirve de marco a tan dignas
edificaciones. El tema principal de éste
jardín es un espejo de agua cruzado
por un puente escultórico de concreto,
el espejo reutiliza un muro de
contención de piedra preexistente , que
duplica sus proporciones al reflejarse
en el agua, su trazo geométrico se
deriva de la inclinación de los paños de
los edificios que colindan con el área
del jardín, lo que permite, por una parte
una clara incorporación al conjunto y
por otra su fácil comprensión.

El puente que cruza el espejo de agua
tiene una doble intención, la de contar
con un mirador elevado para desde ahí
apreciar las ruinas del museo y como
elemento contrastante que provocará
una perspectiva con la alineación de
los edificios antiguos.(Fig.62)

Continuando en dirección ascendente
a través del circuito, se localiza el
Centro Cultural: reutilizando el grupo
de edificios de Estanques de Mieles y
de Habitaciones, los cuales se
desarrollan alrededor de un patio
central que sirve como distribuidor y

60.Arcos de cabal/erizas . E.H.S.A.C.

61. Maqueta de la propuesta arquitectónica de.
Centro Cultural y de Convenciones Ex-Hacienda de
San Antonio Cuahuixtla.

62. Con la presencia del muro trucado se exagera IG
perspectiva.
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63. Muro serpenteante baj o arcada decaballerizas. 75

65. Esquema dedisposición tipo claus tro del hoteldel
centro deconvenciones E.H.S.A.C.

64. La rótula permite el giro de la crujía para
adaptarse a la geometría del terreno. Hotel.

Los cilindros hacen las veces de
rótulas que permiten un giro en el
ángulo de la cruj ía oriente, lo que le
permite ajusta rse a la geometría del
conjunto . Esta deformación de la
proporción cuadrada propicia una
separación con el elemento vestibular
norte, misma que se aprovecha como
acceso peatonal que facilita su
comunicación con el entorno .(Fig.64y65)

La reminiscencia virreinal se aprecia
también en los tres cilindros
localizados en los vértices del edificio ,
se trata de núcleos de circulación
vertical ,( escaleras panorámicas ,
elevadores y servicio a cuartos) los
cuales recuerdan los grandes cilindros
de silos y chacoacos de las haciendas
industriales , en su mayoría realizados
con tabique rojo expuesto .

Para evitar la intensa radiación solar en
las crujías oriente y sur, las
hab itaciones se remeten
considerablemente, dando lugar a
terrazas , rítmicamente separadas por
volúmenes huecos.

habitaciones en torno a un claustro ,
logrando con esto que las actividades
del Hotel se desarrollen al interior de
éste, garantizando independencia con
respecto al Centro de Convenciones.

El diseño de conjunto de los tres
edificios que forman el paquete Centro
Cultural , partió de la idea de integrar las
nuevas construcciones a una serie de
muros existentes de piedra. El trazo de
éstos muros es totalmente irregular

Estas fachadas dialogan francamente
con la fachada antigua del Centro
Cultural , especialmente si se aprecian
desde el acceso superior, pues no se
encuentran alineadas. El restaurante ,
Jardin y canchas del Hotel se localizan
al sur, un nivel por debajo del patio
central.

En la planta baja se alojará una
videoteca, locales para exposiciones
temporales, así como una biblioteca
que se generará a partir del trazo
irregular de una arcada a dos niveles,
ya existente, los cuales serán también
techados dando lugar a la terraza de
lectura. (Fig.21) También se contará con
aulas para la impartición de talleres de
trabajos manuales, un pequeño
auditorio y un salón de usos múltiples.

vestíbulo general , razón por la cual se
cubrirá con un domo apoyado en
postes totalmente independientes a la
estructura del casco original.

La planta alta ,correspondiente a las
habitaciones de los hacendados , serán
rehabilitados para funcionar como
oficinas administrativas del Centro
Cultural y de Convenciones ex
Hacienda de San Antonio
Cuahuixtla, contando éstas con tres
direcciones operativas: la del museo,
centro cultural y la del centro de
convenc iones.

El centro cultural cuenta con un
acceso propio, más directo , con una
pequeña plaza peatonal exterior,
br indando as í una entrada
independiente a la biblioteca. El
visitante que utilice éste acceso lateral
entrará en contacto con los diferentes
estilos arquitectónicos a través de un
jardín cuyo principal protagonista es un
conjunto de arcadas paralelas de
piedra y barro, las cuales formaban
parte de la estructura de las
caballerizas. Estas arcadas son
estratégicamente cruzadas por
un muro serpenteante de menor
altura construido en concreto
aparente que separa el jardín del
Hotel del acceso lateral. (Fig.60 Y63)
El edificio del Hotel fue diseñado
tomando en cuenta criterios espaciales
y de funcionamiento tradicionales
como el de disponer de crujías de

e .e
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y no se rige por ningún eje
compositivo, pudiendo resultar caótico
pero que brinda una espontanea
composición de ejes convergentes
después de la integración.

En este paquete se distinguen dos
grupos de edificios: los del costado
norte conformados por el auditorio y
los salones de usos múltiples
compartiendo una plaza de acceso, y
por el costado sur la nave de
exposiciones a cubierto con un
pequeño anfiteatro con el que remata
la plazade exhibición a descubierto.

Entre estos dos grupos se ubica una
rampa arbolada que absorbe la
diferencia de niveles entre la carretera
y la plaza de exhibición a descubierto,
misma que se utiliza para transportar
hasta ahí los objetos y equipos a
exhibir.

La plaza compartida,
espontáneamente creada aprovecha
cuatro muros preexistentes que
formaron parte de espacios techados
que con el tiempo, al desaparecer las
cubiertas, dejaron solamente vestigios
de las columnas de su estructura,

dando un carácter de cierto
dramatismo al espacio.

El ángulo que generan las diferentes
inclinaciones de los paños, es
enfatizado con la creación de un
prisma triangular que constituye la
Torre-mirador y que por su altura es el
elemento que rige las edificaciones del
conjunto.

El auditorio cuenta con un vestíbulo a
doble altura de proporción alargada
que, contando con muros
convergentes aprovecha la
separación de los muros y genera la
escalera mediante un trazo radial
rematando el espacio. En la planta alta
se encuentra el foyer que a manera de
balcón permite el acceso a la zona de
butacas.

El cambio de nivel en el edificio es
debido al trazo de la isóptica, hasta el
punto de encuentro con las salidas de
emergencia a ambos lados del
edificio. Este auditorio cuenta con
todos los servicios necesarios para la
realización de eventos teatrales,
cinematográficos y de conferencias.

66. Edificio de la antigua fábrica de alcohc
E.H.SA.C.

67. Los balcones de las habitaciones protegen d.
asoleamiento intenso.



68. Entrada al cuarto de calderas E.H.S.A.C.

El cuerpo de salones de usos múltiples
posee un esquema de funcionamiento
muy simple:
de un lado, un gran salón subdivisible,
y del otro una franja de servicios ;
sanitarios, bodegas y un espacio que
vestibula los diferentes salones. En
esta franja lateral se encuentra una
terraza pergolada que absorbe la
salida de numerosos grupos de
personas durante los recesos. El
vestíbulo de acceso esta dirigido hacia
un jardfn interior que se genera de las
inclinaciones de los muros y crea un
micro-ambiente de confort a base de
sombra y ventilación naturales.

El esquema del salón de exposiciones
a cubierto es similar al de usos
múltiples pues cuenta con dos franjas
perimetrales en forma de L , que le
permite un buen funcionamiento. Al
norte se localizan Recepción,
Cafeterfa, Salas de trabajo y servicios
sanitarios; al oriente se ubican una
serie de cubículos de trabajo para
expositores y congresistas. La parte
caracterfstica de este edificio lo
constituye la cubierta a dos aguas, que
con el propósito de integrarse a los
alineamientos del conjunto, pierde su
trazo ortogonal para convertirse en un
rombo.
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El espacio de exhibición se desplanta
medio nivel por debajo del nivel del
acceso, y dos de sus muros son parte
del casco original. Se cuenta con un
sistema de ventilación cruzada
provocada por dos aberturas en sus
tímpanos, que recuerdan los ojos de
Buey, tan utilizados en las
edificaciones virreinales.

La idea de adaptarse a las
construcciones existentes y de
contrastar con ellas, en estilo y
materiales, se aprecia también en la
volumetría del auditorio, ya que sus
cubiertas inclinadas y su ojo de buey
en forma elíptica así lo expresa. Este
auditorio cuenta con todos los servicios
necesarios para la realización de
eventos teatrales.

El respetuoso contraste entre dos
arquitecturas, una histórica y otra
contemporánea se planteó como un
reto de diseño, pues a la vez que se
reutilizan construcciones originales,
nuevos edificios se anexan a ellas
dentro de un proyecto de paisaje que
propicia la fusión de dos obras
separadas únicamente por el tiempo.

69. Vista lateralmaqueta C.C.C.E. H.S.A. C.
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11. CONCLUSIONES

Al término deldesarrollo de este proyecto,se llegóa las siguientes conclusiones:
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La coexistencia de dos
arquitecturas, una histórica y otra
contemporánea es posible en el
mismo espacio y con los mismos
objetivos.

Edificios históricos a lo largo del
país pueden ser objeto de
intervenciones en sus cascos
para evitar su deterioro, con lo que
se les podrían destinar nuevos
usos y así tener una actividad
constante.

Intervenciones en antig uas
edificaciones requieren la
participación de especialistas en
restauración trabajando al
unísono con los proyectistas para
garantizar la integridad física de
los bienes inmuebles.

La personalidad de un edificio
contemporáneo ubicado dentro o
cerca de poblaciones con un
carácter propio y distinto a la
ciudad deberá respetar la unidad y
equilibrio de su contexto,
buscando la manera de
adaptarse, ya sea formalmente o
bien mediante el uso de
materiales de la región o ambas.
Con lo anterior se busca evitar la
posible contaminación a la buena
arquitectura vernácula con
triviales ideas de modernización.

Después de lo anterior se hace
cada vez más necesaria la
participación de arquitectos
comprometidos con su tiempo,
con sus raíces y con su gente
para contribuir al desarrollo del
campo mexicano de manera
respetuosa de la cultura y
armonía de sus habitantes.

,Este campo debería explotarse
con el fin de crear una
especialización en la facultad de
arquitectura, con diferentes
criterios a los de la maestría de
restauración.

70. Maqueta de conjunto

Mejorar los servicios municipales
en la zona urbana o rural de
ubicación del proyecto no sólo
facilita la integración de éste al
contexto, sino que conlleva una
valiosaaportación social.

Una etapa de investigación
acerca de la forma de vida de los
futuros usuarios en un proyecto
foráneo influirá directamente en el
diseno y funcionamiento de los
locales evitando con esto la
imposición de modelos ajenos a
su contexto cultural, por ejemplo
los de una metrópoli,
caracterizados por un excesivo
compartimentado espacial o bien
la repetición de funciones en el
mismoedificio.
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TES y ·~·IElR II=IC.'iR5:E POSfERICRMEr'~l1E EN ::::el~A

3 TCOIil.S L"'-S'OOTAS RIGEN Al D.BUJO ~"¡O MEH R,;ti,
EBY,,L"'-

~ TOCOS LOS It·l l',.'IElLiES ce E5lTE PL"',NO.sON DE ¡REFERENCI~, ENI
LOS iPlLPMOS ,!¡fK::t:..,1I1TECTÓt,j ICO S ENIC-I\,OO DE OUCiA,'RIGEN
LOS ~"¡1\11ElL!ES CE: D10HClS lPti.Alt,JOS HORIZONll,o'I.Lr.1 IElt,,¡lIiE

5 l A:S1lJIIIl11=NlblUNbb LH::: LOOI±:IL!::MI=J'JI'OSE::S1IRUCT1UR¡1¡.LiES
INIC1ICAO"'-8 ENIESTOS PLAr'JO S RIGEt-l SOSF-E LOS PLIl,:'l~:::lS
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PRQ<'(IECIISlT,I!..

i

CT-11

Z-6

'1

Z-2

Z-1

'"'1

,Z-A

Z-4

( l.~'~"-:.,

,i

1, 'ti

l
'

l·lJC _ _ '~

"'- '-"" "
e " P "1 E

"",""r :, ~ '~,-'~.-1----

1

11

"
'"T"

I
,

I

I
I

"ll'Ol

I¡¡I 'l!I '~t
:~t~'

"
¡"il:t

1

,'"t 2. '¡
<:»



o

LJ'i
, 0.:<..:: '"

='-~ ""~ 1;Ol:
-." ~ "'" t-.

,.----~--...

" t,~ : J ~ : :: ,: ¡"1 ,~ ;

'~~* : ~~ ~ : ~: !
• •• l . , ,~ I " ... lO ...

..•' ,l., ,, ~ "" ' '' ' • .1

ffi..' . '. " '"" I " ! ~ i'.:..'!J 1
• '1 1 . " ~ " . I ~~ I I

~ ·" · ' . lO ~ '., ... -~ ,....:_-

AUM2
es t ru ct ura l

¡ t o r i o

ce ntro cul tural
vde convencienes
J

exha ci enda de
e ti ahti i xt Ia

FIG a

-t---t;--~~ .....
·1 ~)

l ~~..~

FIG. b

1I

h lG e

I

ES
plan ta
a u d

11liIOT.....S GEiNEiULES

1 AOJJ;.loICICN'85 EN CENTir..ETI<OS EXC EPTO
INOllC.A.O\:.;5 y NrvE...E5 EN ME1ROS

2' ¡l.HVES CEPROCEDEI<! A COtSTlRUllR SE DlEIEERA,
CHEc.aR :L.!i, .cOllC~ 0 " OE COJAS Y
~j I\''EIl.ES ¡DE E'SlI"OS Pl".,&NOS CO~ 1AOE LOO
F't..J.Jt1OS.,!,JRQUlTECTCNICOSiOOR!RESPCl~1D1 Eif"
TES: Y V\EjM Fl G.o!oRSE PCS TEPtOR.j ENTE Ef~ OlfllP.:..

:J TODAS LA'S OOlAS RIGEN Ail. DIFlLUO. NO MEDliR A.
ESCAL:"

4 T()[)QS !LDS N rr~''ELES DE ES1 E IPU,..Mt.I 'Q SOIt~ DE REFlEIREr~cl."" IEltl'
LOS 1PtA1~iQIS¡.:.PGU1 TEC~4IICOS; . lElt~ CAS O CE¡Dun :.,¡q GEN
lOS ~j r~'ELES DE OfOiOS P!l..A'1I0S. H'ÜRll ONJ;,!,LMENrE

:5 lAS O ME~tSIOIl'ES DE LOS ELE!t.II lEltlflfOS ESTRUCltllP.."'J.....ES
INQICA.O\:.;,s EN ESTOS P\...N4 OS ¡;;" Ii[;EN SIOORE LOS PLPNtOS
AAOJIITEClI"ÓNIca; EN CASO lOE OIUICtA,CClllliSUU AAAL
iD~O'tll:ICT1:STA

11 NOTA.S:DE ;C&Fl.EN"!....C10N

P.AilA,EL DE$F'lNOITE DE LA C1IMFU 1Ljl,Cj ÓN iElL JER¡:;lE~JO

OEBER'"l..ES T;.loR So'o4i O NlO SE AJ:::E:Pllil<jlj' RlEILlENOS. El
RESPO'lS.l;J!ILEDE MECÁNICA.DEsuELOS DEBERÁ
I~1ITIFICAA El. B.. smoB. ES lI"PJ!..Tü OISTENTE

2 PAR" IE!L m SEJtUO DE LA CIMEN,[M"::<IÓN SF LE iJXítNSlDEPIÓ',,il.L
rERRENOLA,~o-o DE CAFL"';ASEG'últ~ ESTU0110 OEIL
SUBSI)EUJ

3 vÉASE PR'IOICEOIMlEHm 'OE E>':CAt",'AOÓ N y (ICNBEü Et'l EL
eS TUD110DE,MECÁNICA DE Sli IBJ .os nfES.:.,hl~O POR LA.
EMPRES.:" ,.!i, :CONTRATAR

1111NlOTASDiE' ..1IL\TERW.JES

Al C04C~TO

1" B. CONORETO~ il.DSo'S DE Ol""tIEI\'H ACltÓN, OONTP,.,!"TiRABES
y COLU !t;l t~ ""S lENIDR-I<i1jIl(,I"RESlSTEPmAA !..A, CW:FIj:;f;SIÓN
Mi~~1 WJ" OlE
rt= 250~tl11'T(2 CtASE 1 .

2. a COlCREll"O BII PlAN TlliAS OlE a ,MENr..e.oON 5EiRA
COt.ICf.;ETrO FlCElPE rc=100 1Ir:gl'om2' IESPESCR ce 5 en

3 EL..AJ:"REGAOO GRUESO MÁlI:IlWOsa:RA CE 3/4· 0E DUol.].,j;E1TR10,
EXCEfI'TrO EL v.MAÚO MÁ)QWO OE ACP!EGI.[)(E p,I.,p,.l.,

cssn u os y [),.I.LAS, OUE SE~OE %'1:E OI,.l.MElOO t1,:]!crm)
4 . B.. RE\o·'ENiIM1.Etno ,MA.:<!MO SER&. DE 12 ClIIll

Bl ACERO DE REFtERZO
1 ACEF<lO CE RERJifRZO to¡= 4:2tlJl;gftm2 (ALlA IRES1 :STE r~C I ''''-,I:
'2. .ACEro CE iREAJERZO PARA.\o'AAl1L1J\S 'I.l·44 [ll¡,J.Jt.II . tFZl i:lJI:1tW'nrn7
:J. .ACERD CE,.li¡LTARES!STEN~ EN WJ..Lll" ElECTROSCtL[l¡,l.ü .e.
~OO l9t:1T'l2

f't NOTAS DE :REIFU'lERZO

TOOOS 1.015,CJ.AIIBl osDE OIRECOÓltl EN VAAlllAS SE H."'lRÁN
:EH FAlo Y CCN !.NA PENIDl EftVE~~~:., OE t a

2 A TOQ!o.S¡U.sW.-'lIES y L.J:tSI.S curo G:t..AAO SEA DE 4ú1ll! cm O
MA'r"DR'SE LES QB.RÁ .UNA OJN 1"RAJFtEOi A DIElJ'S1D¡!oJo!... C1::N m D
DE lAS MISMAS L=ClARO CORTO ENl"M l.ERQSOE LORA. lEN
a CASO DE LQS,4. PlANA SE~ FLECI-KAAIL CENTil<D CE
NEI~,,':'lil) U:RAS ce EJES PRINCliFW..ESi.

3 T(IIJ)¡l.S :lJl.S V"'RII..J:..AS UE'V~ ANClAJES Y W .ASl..J.F'ES
SEGú\tlll lJl.. SllGUlEN TEFlGUFblr., D:CEPTO eN LOS CASIOS IEr~
QllIE SE 1E5PE Ct A OOE omo Cl:l"#Ili.E:: (\''ElR A G a)

4 EN Ulil A,M1SM.lr, SECCI()t.I NO Ct: BEP.A'FiP~E MÁS DEL
~ OEL F<EF L:IERlO

5 TODAS L$S 'V~L..l.E\o~ G"b~CHOS SEGÚI"¡ ll.AS
S1QJlEN'TES FlIOORAS,~OO COlRt:;EC TANlEltlITE Lo!.S
V.A@lILlAS:iJ\'ER AGD ) .

6 SE POOIRMl p:'o:;!~ PAOJEl"ES DE ,"'MILlAS (~]IMO 2
\IM~LlAS).¡l."'V'<RPANOO CCRReCliloMlB'~T'f

7 TODOS UCG..tIJ'~ClAl ES y~DE VPRIIl.l..ASi 0.; 11:: r.JU:ti1l::
INDQIUE~j lEN LOS DETAU.ESSE~ DE4ID Otl~ETiR(ilSi COMO
MíNIMO

61 LA5€A\liPACllCr~ UBRE Eh'TR: EiA@R.AS PARAl..flAS ~ll)) sERii.
MENOIRC1UE!ElL onMfE-mo NOMI~~AL[l1E LAB~, N I 1 ,5;VEC:ES
EL (.8.Ml.l'j O MÁX IMO OB...AGPECAoo

9'. t.ASEPAR:"C1t~l' ....'!ERTICALUBP.I: ENm E lAS~ OIEt..
RlEFUiElRZO lOE W,MIlES NO SERÁ. MIEPlIOR QUIEELOIIAMETRO DE
LAS BARlRA.S ¡ t~ 1 QUE 2C'!1l

10. LOOiESVH80S DEiilER¡!i,N FilEMM AA 1E1t~ UNA IE'SQJ 1~llA. OeN
DCEILEZ ClE 135~ SIEGUIIIJOS CE m .,ol,MOS~CTOS ll:.NO MEf~OS

OE 10DIÁMETROS ce UiRGO, EN G.o!o&-' IESClJ I~tA. DEL ESTR'IIBD
DEBE OJEDAA cu,AN iDO ,MENOS UNA 8 .l1,¡RW<,
Wt G1lUDI I~jALr~'ER AG. e) .

11. ¡lAS ~1L:I N TAS DE COlLAOO SEUMflll~ IPlElRFEC TAMEM n:
RETliPH lDO ios COl"n::R El OCS JOIOTA5 SUfiJOS, OlEJtMl OIDi IUINA.
SUPIEPA:Cll¡: RUGOSA QUE SE SAJUiPAQii.. D1E AGUA ,OOS ~I)JRJL.S
AfH ES DEL NUf\lO COL,&JDO
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L1~ lA UI::: L;LAVI::: ~

01 TERRENO NATURAL
02 C1MENTAClON EXISTENTE DE PIEDRA BRAZA
03 ZAf'ATADECONCRETOARI.IADO
04 A RME DE CO NCRETO
05 CO LUMNA DE CONCRETO APJMDO
06 MURO EXISTENTE DE PIEDRA
07 MURO DE BLOCK HUECO VE:mCAl JMRCA LA

HUERTA BHV- IO
Cl8 MURO DE CONCRETO ARMADO CON CIMBRA DE

DUELA DE ro cm, DISPUESTA HORIZONTALM ENTE
09 ~lURO DE CONCRETO AR MA DO CO N C IMSRA

METAUCA (VER DETA LLE DISEÑO ENTRECALLES)
10 TRASE DE CONCRETO ARI,lADO TRAPEZOIDAl
11 PLET NA DE ACE RO ACABADA EN LACA COlOO

SlM
12 MENSUlA DE PLACA DE AC ERO e= 12nm.
13 CRISTAL TlNTEX VERDE e=9 mm.
14 VIGA DE MADERA DE PINO 4" X 8"
15 TENSOR EN REDONDO DE ACERO " 12rrm,
16 VlGUETA DE ACERO COLOR NATURAL

APlICACIÓN BARNIZ ANTIOXIDANTE
17 ENTREPISO LOSACERO RO~ISA

18 ARMADURA PRIIMRLA (VE R ESTRUCTURALES.l
19 ARMADURA SECU NDARLAIVE R ESTRUCTURALES)
20 PlLACA OE AC ERO e=12 mm,ANCLADA A

C ERRAMI ENTO
21 GOTERO PRECO LADO DE CONCRETO
22 P1JERTA CO RREDIZA DE CRISTAL TEMPlADO.-9mm
23 PLAFOND DE TABlAROCA
24 DE5AGOE TUBUlAR " l 00mm ACABADO LACA

A lJTOl,IQ1NA COLOR S .MA
25 VENTANA ABATIBlE Y CRISTAl TINTEXVERDE

e--9mm.
26 CERRAMIENTO DE CONCRETOARMAOO
27 ALFEIZAR DE CONC RETOAf;MADO
28 CUBIERTA DE MU LTYPANEL SOBRE ESTRUCTURA

DE .ACE RO (VER DETALLE TIPO )
29 PANEL DE ESTRUCTURA D'EACERO
30 CRlSTAL CLA RO ESMERILADO e«tzrrm
31 CANALON FORJ ADO A'IRA DESAGüE
32 ENLADRILlADO
33 MORTERO
34 TELAASFÁlnCA COMO IMPERMEABlLIZANTE
36 REllENO DE TEZOffTlE
37 PANEL MOVI L DE ACERO RECUBIERTO DE

TRIPlAY DE CAOBILLA Y BARNIZ NATURAL
SEMMATE.

38 TRABE DE CONCRETOARMAlJO
39 LOSA DE CONCRETO ARMADO ee I Ocrn CO N

ADnllIO 1'"PERM EABILIZANTE
40 PUERTA DE HERRERíA ElABORADA EN PTR 2"X2"

Y LÁMI NA ALPO LlC _ mm.
4 1 LOSA RETIC UlAR (VE R PlANO ESTRUCTURAL ES-

00)
42 FACHAlETA MARCA LA HUERTA FAG-20
43 PRETIL DE CO CREfOARMADO e= IOcrn.
44 FALDON DE CO CRETOARMAOOAPARENTE
45 TRAGALUZ METÁlICO TRlAHGUlAR (VER PlANO

DE HERRERiA AKA-oJ)
46 SARDINEL FOR.IAOO DE ALBAÑILERíA {VER

DETALLE EN PlANO~21

47 PlJE RTA ABATI BlE DE ACERO FUNCIONAMIENTO
A BASE DE MOLINETE (VE R PLANO AKA-02 )

48 FIJO DE CR~STAL MO NTADO EN HERRERiA K-Q5
49 VENTANA DE FORMA ELI PSOIDAL (VER D'ETALJLE

EN PLANO AKA-Q3¡'
50 BARAN CAL MElALlCO EN TUBU lAR DE ACERO

04" ACABADO EN lACA AUTm,lOTIVA COLOR SMA
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