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Se encuentra localizada la pequeña población de HUATLATLAUHCA en el Estado de Puebla. Municipio del mismo nombre y a 

75 Kms. al Sur-Este de la Angelópolis. Por carretera a 125 Kms., incluyendo el camino desde Holcajac (25 Kms.) que 

es de tierra. 

Está asentada en Ja parte alta de Ja barranca que forma el río de Huehuetlán, que proviene de la presa de Valsequi-

1 ló y que más adelante será el río Atoyac afluente del Hezcala-Balsas y sobre la margen derecha, quedando limitada -

por dos barrancas, Este y Oeste a cada lado de Ja población, que irán a formar un verdadero cañón de más de 300 Hts. 

de profundidad en el río de Huehuetlán. (Ver planos de curvas de nivel y fotografía estcreoscópica). 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

18°41' de latitud Norte y 98º03' de longitud al Oeste de Greenwich. Su altitud sobre el nivel del mar es de 1,550 

Hts. aproximadamente. 

Tiene acceso Ja población de HUATLATLAUHCA por lzucar de Matamoros, pasando por Teopontlán y Huehuetlán, o bien por 

Holcajac. Este camino está en mejores condiciones, además de un menor recorrido. Se toma Ja carretera pavi~.entada de 

~uebla a Tehuacán, desviándose en Cuapiaxtla hacia Tepexi de Ja Seda, hoy de Rodríguez. Al llegar al poblado de Hol

cajac se deja la carretera pavi;nentada, tomando a la derecha un camino de tierra de 25 Kms. aproximadamente, que se 

encuentra en malas condiciones aunque transitable casi todo el año por vehículos de alta rodada, debido a que el sue

lo es de formación calcárea dando una base firme, habiendo poca tierra vegetal. Las curvas~pendientes son muy pronun

ciadas. Se emplea más de una hora en recorrerlo. Los camiones de entre-ejes cortos pueden circular fácilmente. 

Las poblaciones cercanas son: hacia el Poniente 

Tepetzitzintla a 3 Kms. por un camine en muy 

malas condiciones y Chigmecatitlán a 5 Kms., 

pero del lado Sur de la barranca del río de 

Huehuetlán, por lo que su acceso es posible 

sólo a pie, o de lo contrario el recorrido por 

Holcaxac es de más de 50 Kms. 

La mencionada barranca los divide en dos gru

pos idiomáticos, de un lado HUAiUITLAUHCA, se 

Antigua casa Colonial 
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se habla el idicma Nahuatl y del otro se habla el Hixteco. 

Se.compone este pequeño pueblo de una calle principal a la que se llega del camino de Holcajac y que c~nducc a la 

plaza donde esti el Palacio Municipal y la Parroquia, antes Iglesia Franciscana y Convento Agustino, tiene otras dos 

calles paralelas a ella· y cinco transversales. Al poniente cruzando la barranca, hay dos calles, todas son de tier.ra 

y· en algunas tiene a tramos guarniciones y banquetas de concreto. 

Cuenta con servicio eléctrico y un deficiente alumbrado público. Existen hidratantes de los que se abastecen de agua 

sus habitantes. 

Su población según los últimos censos fue de: 

AAO 

1900 

1910 

1921 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

HABITANTES 

1982 

6190 

3771 

1047 

1124 

1274 

1109 

1587 

No siendo HUATLAUHCA población de tráñsito carretero, sino destino final, ya que Ja barranca del río de Huehuetlán 

impide cualquier comunicación hacia el Sur y que sólo por camino de herradura se llega al poblado de Huehuetlán el 

Grande a 35 Kms., no ha sufrido los embates y saqueos de las revoluciones, quedando al margen de cualquier paso hacia 

puntos de importancia estratégica o política, dando por resultado que sus pocas y pequeñas iglesias no fueran saquea

das, desmanteladas o incendiadas, quedando aún en pie algunas casas del Siglo XVI, aunque muy modificadas. Ese mismo 

aislamiento es también Jo que Je ha impedido entrar al actual progreso civilizador y conservar su caracter de antigua 

villa apacible y fuera de la contaminación debido al desarrollo industrial actual. 

El haberse fundado la "VISITA" Franciscana a mediados del Siglo XVI, indica que había una suficiente población indíg!:_ 

na, existiendo aún casas del Siglo XVI señal de Ja importancia que tenía. Además en 1579 la autoridad colonial ~ra el 



Regidor Ananic.de \árg2s que a pedimento del Virrey Enríquez le 

envía una ''IELACION" acompañada de un plano de Ja población y un 

mapa cit: ia región. (Ver fotografías) 

Actualmente e9 HUATLATLA'.!HCA una población casi abandonada con 

un mínimo camercio y una agricultura de temporal de escasos ren

dimientos. 

Casa antigua 

--
Calle y plaza principal 
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DE lA RHACION QUE ENVIO ANTON 10 DE 
~VARGAS CC'RREGIDOR DfllUATlATIAUCA. 

Como ltemuu ~·a1 i13lado, to<lH l;i r1•giéí11 don
de se cncu<'ntra locnUzc1<l11 l!l"ATl.ATl.1\1;<:11 
cotaba densamente pnbla<ln a In llcgndo 
de lo~ españoles. 
A raiz de la conquiHta se fundan ¡\rnndes 
~onvcntos para la evangelización d~ to-
dos los pueblos que anteriormente cstahn 
han sujetos a Moc tezuma l L -
En las poblaciones Sl' asientan las auto
ridades de la Corona, ya sean alcaldes o 
regidores según la importancia que tuvic 
ran.- A llUATLATLAUCA, que alguna debía :: 
de tener, le toca estar gobernada por Re 
gidor que en 1579 era Antonio de Vargas~ 
el cual a pedimento del Virrey Enrír¡uez 
envía una relación fechada 2 de septiem
bre de 1579 acompañada de un plano de la 

;¡ poblacion, así como un mapa de la región.* 
* Descripción de "QUATLA'fLAUCA" por el Co

rrllgidor Antonio de Vargas. 1579, Manus
crito en la Biblioteca de la Universidad 
de Texas, Austin. 

~ ... . :.:--.-

PLANO Y MAPA QUE ENVIO EL CORREGIDOR ANTONIO DE VARGAS. 

En el plano se nota claramente las CASAS REALES, LA IGLESIA 
y a su lado las "CELDAS" que indican que ya estaba construí 
da la fabrica del convento y el claustro.- En el dibujo de
la Iglesia, la fachada tiene mercados rasgos de portada de 
pequeña iglesia franciscana. 
La torre, desproporcionada esta en el mismo sitio que ocu
pa actualmente. 
En la relaci6n que envia el Corregidor Antonio de Vargas, -
nombra a Fray Juan de Migueles y Fray Agustín de Arando de 
la Orden de San Agustín, a la cual, como veremos adelante, 
entregaron los franciscanos en 1567 la iglesia y doctrina -
que all! tenían establecidos. 
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FOTOGRAFIA ESTEREOSCOPICA DE LA POBLACION DE HUATLATLAUHCA. 
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GEOGRAFIA 
GEOLOGIA. 
P R E H 1 S T O R 1 A. 

Daremos sólo unos datos generales sobre la geología del Estado de Puebla y de la reglón 

donde se localiza HUATLATLAUHCA. 

En la era Terciaria un gran levantamiento engendró el sl~tema montañoso de toda la Rep.Q. 

bllca atravesando el norte del Estado de Puebla y bordeándolo por el Este. Al verificar 

se dicho levantamiento las aguas fueron a depositarse en las partes bajas: Val le de 

Atlixco, Tepeaca, El P<1lmar, Valsequlllo principalmente. Razón por la cual Puebla pre·· 

senta un relieve muy contrastado debido a las grandes alturas y depresiones que existen 

en su territorio, dando lugar a zonas con muy distintas características que se deben a 
~.t '.it¡¡TORIA ¡e LP.S • 
OIVI OllF\ ¡ "!TO•· 
~~ihA,"\i~ 19~Moº~ las a 1 turas ya mencionadas Y los va 11 es que se formaron como los de Pueb 1 a, Tehuacán, 
A1'1trc .. ft.of't'i0ns &Je •• 
'º'"·'""'"· '""''"' lxcaqulstla, Matamoros, Chlautla y Acatlán. 
~r,g~ ¡:¡n~"''ª· MQ· 

Los Ilustres geólogos Agullcra y Ordóñez sintetizan de la siguiente manera el panorama 

geológico del Estado de Puebla: 

"El territorio del Estado de Puebla se compone de una gran porción central plana, que se 

Inicia al Oeste y Noroeste de los Estados de Hidalgo y Tlaxcala, que se debía denominar 

con propiedad reglón de los llanos, de la cual forma parte muy Importante por sus dimen· 

slones, bellezas y riqueza el Valle de Puebla, con una extensión superficial de más de 

~000 Kms. cuadrados, se 1 lga al Noroeste con las llanuras de Perote del Estado de Vera·· 

cruz, prolongándose al Sureste por medio de los valles de Tecamachalco y Tehuacán en un 

sentido por los de Atllxco, Matamoros y Chlautla en otro; remata en la reglón montañosa 

de Oaxaca y de Guerrero; por el Este se continúa por las llanuras de San Andrés hasta el 

borde de la Mesa y por el Oeste termina en la falda Oriental' de la Sierra Nevada, Esta 

15 



* 

gran porción de ! !anuras !!St,) >cmbr.idíl en .1lr¡unos tramo~ de col im1s .iisladas o .1gru

padas de diferentes maneras, pequeñas sierras y verdaderas f'Xlntañ~s ílisladas. Al Norte 

~stá cerrada por la Sierra de Puebla, que con una anchura de aproximadamente 5 Kms, se 

extiende desde Tulancingo hasta el lforte de Perote y forma la barrera sal lente de 1a 

Mesa Central, dando cor,ienzo en sus vertientes Norte y en su extremidad Orlent;,1 al 

desca.nso rápido de las 1 lanurus de la costa del Gol fo de México.* 

Una prueba evidente de la antlguedad Je los terrenos poblanos es la g•an cantidad de 

fósiles que en ellos se han encontrado, especialmente en la zona del Valle de Tehuacán 

donde el eminente arqueólogo Richard Hacnelsh realizó un amplísimo estudio. Nos dice -

que de los 450 sitios prehl~tórlcos que encontró en la reglón, seleccionó doce sitios 

con resultados muy alentadores. De ese estudio las fases más sobresalientes en que se 

divide el trabajo son las siguientes: 

FASE AJUEREAOO 

Es el conjunto más antiguo descubierto. Esta fase parece haber terminado en 6500 A.C. y 
puede haber empezado tres a cuatro milenios antes. 

FASE EL RIEGO 

Se desarrolla esta fase entre 6500 y 4900 A.C. Son grupos nómadas. Se sustentaban a base 

de caza y recolección de plantas; fabrican utensilios de piedra. Se encuentran las prlm.=_ 

ras muestras de tejidos. 

FASE COXCATLAN 

Se sitúa entre 4900 y :soo A.C. Fueron descubiertos estos sitios en excavaciones de cue

vas. Son básicamente recolectores y cazadores, pero tienen una agricultura Incipiente. 

FASE ABEJAS 

Aproximadamente entre los años 3500 y 2300 A.C. Llevan vida más sedentaria debido a un -

mejoramiento de su producción alimentarla. 

~ 
1 



FASE PURROU 

Queda comprendldü entre 2300 y 1500 A.C. El material encontrado incluye fragmentos de 

cerámica tosca, con patr6n muy parecido al de la Füse Abejas. 

FASE AJALPAN 

s·ltuado entre 1500 y 900 A.C. Son comunidades totalmente agricultoras. Hacen utensl--

1 los de piedra como en la füse anterior, pero hay notable cambio en la ~erámlca y en -
las figurillas encontradas. 

FASE SANTA MARIA 

Se sitúa entre 900 y 200 A.C. A la agricultura Intensiva se añaden las primeras obras 

de lrrlgac16n, nuevos y más prácticos tipos de utensilios. 

FASE PALO BLANCO 

Fechado entre 200 A.C; y 700 o.e. Sigue el proceso de la técnica y.produccléin agríco

la y de la irrlgac16n. Se Incorpora a la dicta nuevas plantas, son más variados los 

objetos de cerámica, tejidos e Instrumentos de trabajo. 

FASE VENTA SALADA 

Este período es ya plenawente histórico y ubicado entre 700 y 1540 o.e. En esta última 

fase se desarrolla el comercio en un amplio ámbito. Fabrican la cerámica policroma. 

Este es un breve bosquejo del asentamiento y desarrollo de las comunidades primitivas 

que poblaron la reglón al Sur de la ciudad de Puebla hasta la época de la llegada de 

los españoles y que Incluye la Zona de HUATLATLAUHCA. 

" 



DATOS CLJMATOLOGICUS f, T L {1 S [I E L f, G I! f'. <tY11- l'.J70) 
DE LA f\EPÚK!CA l1EXICANA, 

SECRETARIA DE RECURSOS H11Rhuucos 1976. 

Anual 17.l Enero 13,9 Abril 19.4 Julio 17.9 Octubre 17.0 lláx:ima 38 Minina -9 

Máxima pI'Qna:lio 2 3. 6 Minina prart'!dio 10. 4 O-;cilaci6n 13.2 

Enero 762.9 Abril 759.1 Julio 759.7 Anual 759.5 

Dtas despejados 
al año 155 

Insolaci6n media 
anual 2200 roras,Ates. 

Días nublados 
al año 67 .4 

Dtas al año ccn heladas 60. Pr:irrera helada, octubre. 

PRECTPI'mCIW. PUN.IAL al mns. 

Octubre 759.7 

D!as con to:menta humolad relativa 
elé::trica 14.96 media anual 43%. 

Ultima helada, marzo. 

1-bila anual 834 Enero 6.- Febrero 4.9.- Marzo 6.1.- Abril 21.B.- Nayo 72. 7 .- Jimio 156. 7 .
J\llio 143.- Agosto 154.7.- Sept. 176.9.- Q::t, 62.2.- N:Jv, 22.9.- Dic. 6.5. 

Precipitac.i6l l.s!xiJna en 24 roras, 104.6. 

Nliooro de di.as al año o::u granizo S.S.- Cbeficiente de variaci6n a la precipitaci6n anual 18%. 
% respecto a la precipitaci6n rcedia anual. 

Evaporacien potencial nedia anual l, 707 .5 

Diferencia entre evaporaci6n y precipitaci6n a 17.l •e roodia 819.8.- EVaporaci6n anual en 111T1S.647.4 
D1fetenc1a entre evaporaci6n y prec1pitaci6n 888 mns. 

CI.J:Ml\: SUB-Hll-!EDO, 

REGiru HIDmroo:ICA, tb. 18, Balsas. 
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CAPITULO TERCERO 

DATOS HISTORICOS 

• HISTORIA PREHISPANICA 

+ LA COLONIA 
+ EPOCA INOEPINDllNT!. 

• DE LA LLEGADA DE LOS 11 DOCE" A LA NUEVA ESPAÑA Y ESTABLECIMIENTO 
DE LA ORDEN FRANCISCANA. 

- DE LOS RELIGIOSOS DE SAN AGUSTIN QUE FUNDARON SU RELIGION EN 

ESTA NUEVA ESPAfilA. 
- DE LOS CONVENTOS EN NUEVA ESPAÑA Y SU FUNCION SOCIAL. 

CONVENTOS DE SAN FRANCISCO EN TEPEACA Y SAN JUAN BAUTISTA CUATINCHAN. 
- DE LAS CAPILLAS QUE SE NOMBRARON "VISITAS" Y LOS MONASTERIOS DE LA 

ORDEN OE SAN FRANCISCO QUE DEJARON EL AÑO DEL SEfilOR DE 1567, 

... 

DIVISION DE ESTUDIOS OE F'OSGRADO ~ 
MAESTRIA EN ARQUITECTURA ~ ~ 
~TAURACION CE MONUMENTOS V SITIOS 

1 HUATLATLAU HCA 1 PUEBLA 1 ULS A 
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HISTORIA 
DATOS 

PREHISPANICA: 
HISTORICOS 

A partir del slglo X la reglón de Puebla sufrió profundos c~~blos, resultado de la destrucc16n de los cen
tros del Horizonte Clásico y de la 1 legada de grup<·~ hablantes del náhuatl, que formarán pequeños sellorfos de 
carácter militarista y lucharon por mantener el control de algunas subre1iones. Varias de estas migraciones se 
encuentran referidas en las fuentes históricas del siglo XVI, lndlgenas o españolas, J;¡s cuales remontan sus 
Informaciones a los siglos XI y XII. 

Entre las fuentes de la historia prehispánica de la reglón, la más notable es la Historia Tolteca-Chlchlme 
ca, reddctada hacia 1545 en la población de Cuauhtinchan. Su información se remonta al desplome del Imperio--= 
Tolteca y a los cambios que se suscitaron en la región central de Puebla con la llegada de los grupos de habla 
náhuatl, especialmente al área de Cholula. Refiere la salida de los nonoualca-chlchlmecas de Tula, a causa de 
un conflicto con los tolteca-chichimecas¡ cómo estos también abandonaron esta ciudad, donde hablan permanecido 
durante 16 años¡ cómo emigrarán al valle de Puebla y después de peregrinar durante 36 años llegaron en 1168 a 
Cholula, que era designada como Tlachlhualtépetl, "cerro hecho", Imponiéndose sobre los olmeca-xlcalancas, gru 
po posiblemente procedente de la r~gl6n de la costa del Golfo de México y quizá heredero de las tradiciones -
culturales teotlhuacanas, que ejercla el dominio de la región por una espe de confederación tribal y teocráti
ca, con gobierno dual, el Aqulyach y el Tlachlyac, relacionado al culto de la tierra y el agua. Se supone que 
los tolteca-chichimecas, al Imponerse sobre la población local, Introdujeron el culto a Quetzalcóatl o Tezca-
tl lpoca Rojo, que desplazó a las antiguas deidades v~neradas en la gran pirámide, la cual fué abandonada y que 
dó en calidad de un barrio secundarlo del nuevo centro ceremonial situado hacia el norte, en el lugar de la ac 
t.ual ciudad de Cholula. En esa época la antigua ciudad del Clásico fué designada como 'fol lan-Cholol lan-Tlachl-: 
hualtépetl, transformándose en centro religioso y sitio de peregrinación de gran Importancia. Hostilizados en 
1173 por los xoclilml leas y ayapancas, al lados de los olmeca-xicalanga~. sol icltaron ayuda a los chichimecas 
q•Je aún vlvlan e,1 Chlcomoztoc, de donde eran originarlos al Igual que los nonoualca-chlchlmecas; emigraron pa
ra auxiliarlos otros grupos, posiblemente en calidad de mercenarios, entre los que se mencionan a los totoml-
huaques, .cuauhtlnchantlacas, texcaltecas, malpantlacas, zacatecas, tzauhtecas y acolchichlmecas, con cuya cola 
boraclón lograron conquistar a todos los pueblos de la reglón y desplazar a los olmeca-xlcalangas hacia el es':' 
te y el sur. Los grupos Inmigrantes recibieron tierras como recompensa y fundaron varios señorlos, entre ellos 
Totlmehuacan y Cuauhtlnchan. Sucesivas migraciones de grupos también hablantes de náhuatl dieron origen a 
otros señorlos como Huejotzlngo, Tepeaca, Huaquechula, lzúcar y Tlaxcala, que se mantuvieron en constante Ju-
cha para ejercer el control de la zona central de Puebla. 

Durante el siglo XIV los mexlca, que se habián asentado en el valle de México, emprendieron una serle de -
conquistas y alianzas para lograr casi el total control de la reglón que hoy ocupa el Estado, En algunos de 
los senorlos conquistados fueron Impuestas guarniciones militares a cargo de un gobernador encargado del con-
trol polltlco y la recaudación de tributos, como fué el caso de lzúcar y Huaquechula: en otros, el control fué 
ejercido mediante al lanzas matrimoniales celebradas con. los caciques locales. 

Antes de la Conquista la reglón habla alcanzado una Importante dlferlenclaclón étnica con una notable In-



fluencia mcxica, u lt1 vr.:1 r.¡ur~ muchc1s. eler.f'nlo'>, cspcci.ilnicnte rcl igio!,cJ'~ y ritualc~, rac-,arrrn 111 qrupo c.:onqufs· 
tador, 

En la parte central, ¡¡un cuando hubía hablantes de otrnuí, popo loca y mixteco, dornlnil!J,1 el n.lhunt 1. Cho lula 
era la poulaclCin de mayor importnncfa pues ¡u.Jernás de sr=r un santunrlo panrnesonmcrlcano, ejercla Importantes -
funciones como ciudad comercial. Limitaba hacia el poniente con el señorío de Hucjotzingo, aliado de Tlaxcala 
Y enemigo de la Triple Alianza, que Incluía en 'u jurisdicción a los grupo~ de Calpan y Acapetlahuacan; y que 
a su vez 1 indaba hacia el sur con Cuauhquechol lan (Huaqucchula), tributarla de los mexica. En el sur estaba el 
señorío de Tepeyacac (Tepeaca), con una importante guarnición mexica encargadil de la recolección de tributos -

* A1io Vlll tccpat 1. Aiio lX ca 11 i. Atio X tocht 11. Mio XT 
aca t 1 . En U 6ué co11qu,i~.tadc• 1 wc.hqu-lyau.ltt que ~wtg.ta 
como tlatouani de Tepeiúc; el meiúcCLte v.<.110 a de.6.tltu..Uiio. 
Fué co11quútado a cau6a de que Tfuchqu-lyau-lte tltam6 de.6-
tJru,{,~ a Ocel(o.tz.<.n, que Vla t 1 atouan i de QUAUHTLATLAUH-
CAN; cuando ~e entVr.6 el meiúcatt de qCle hab.ta 6.<.do du
tltu-ldo Ocetlotzút, t 1atouan1 de QUAUHTLATLAUHCAN luego -
et meiúcCLte v.<.110 a dubu.Ulc. a.e tepex.<.ctfucatl. 

Traducci6n del pfu:rafo 403 del -
C6dice de la colecci6n J.M.A. 
Aubin en París. 

* PAUL KIRCHOFF,LINA ooE:lA G., y LUIG REYES G. 
Histori,1 Tolteca-Chichimeca. 
INAH - SEP. 
MEXICO 1976. 

en una extensa área; su gobernüdor ejercía el control polltlco de otros señorfos menores como Teccalco (Teca· 
11), Quechulac (Quecholac) y Tecamachalco, limitando en Nopallocan (Nopalucan) con territorio tlaxcalteca. Ha 
cla el poniente, en las estribaciones de la sierra nevada, se localizaba Ocopetlayocan o Acapetlayocan (TochT 
mllco), que pertenecía al señorfo de Xochlmllco, en el valle de México, y se encontraba subordinado a la Tri':' 
ple Al lanza. Otros señoríos de la ro.glón central fueron Totlmlhuacán y Cuauhtinchan, también tributarlos de -
Tcpeyac. 

- La parte sur de Puebla se encontraba ocupada por hablantes mlxtecos, chocho-popoloca y mazateco, domina-
dos por grupos de habla náhuatl. La provincia de Acatlán, llamada en mlxteco Yucuyuxi, era tributarla de la -
Triple Alianza y comprendla en su territorio a Chlla, lcxltlan, Petlalcingo y Plaztlán, ésta en la reglón de· 
nominada Totollan. Al noroeste se encontraban Teutlaco y Centeopan o Cultlatenamlc, hablantes de náhuatl, po· 
slblemente relaciones con Chlyauhtla y tributarlos de los mexica. Este último parece haber sido un señorío de 
gran Importancia, que comprendía las comunidades de Cuetzallan (Coetzalan), Ocotlán y Tzontecomapan, tributa.!!. 



do en l<hca.:itoyac (lxcan1ilp,1), dond" los mexicas tcni;,n una qu<Hnte1<in. Lil pr0vincia d" thiy,1uhtl,1 limitaba con 
Chlctl<1n o Chlyetl.:in (Chictla), que tributab,1 ., Tcpqo1cac (Tcpc.1ca), sicnd" pr»iblc que'" ••ncontrase subordina 
d.:i a lt1ocan (lzúcar), formando parte de la r•;•:ión cr,nocida como Coatlalp,rn. En la reglrín mencionada como Coa•7 
tlalpan se encontraba el senorio de lt1ocan (izGcar), gobernado pur una dinastía relacionada con Tcnochtltlan y 
Cuauhquechcoi·l.cn (Huaqucchul a) , que dominaba 1 as comunidades de /\hua t 1 an, Coa tz i ngo, Epat 1 an, rlacoch t 1 an (Necox
t 1 a), Teonochtltlan, Teopatlan y Texalocan, todas hablantes de náhuatl y sometidas a Ja guarnición azteca de Te 
peyacac. Al norte del rlo Atoyac, en el área ocupada por grupos hablantes de popoloca y mixteco, se encontrabJñ 
CUATLATLAUHCAN (HUATLATLAUHCAi y Huehuetlán, sujeta:; a Tepexic, def.orninada en propoloco Tja'nja', que correspon 

derian a la actual región de Tepejí de la Seda, donde se 7 
hallaba otra guarnición mexlca dependiente de Tepeyacac. 

CONQUISTA DE TEPEJI. LIENZO DE ·rLAXCALA 

asl continuó hacia Tenochtitlan por la Sierra 
Cortés. 

LA COLONIA: 

Los grupos indígenas de Puebla fueron sometidos por -· 
los conquistadores españoles aprovechando el resentimiento 
que habían despertado la dominación de los mexlcas y las • 
constantes guerras que se suscitaban entre los señoríos a 
causa de la rivalidad por mantener el control de los terri 
torios agrícolas y de las rutas comerciales. En agosto de-
1519 Hernán Cortés, sus soldados y sus aliados indígenas· 
de Cempoala penetraron al territorio ocupado por los seño· 
ríos de habla náhuatl de la Sierra de Puebla; 'ruzaron por 
la región de Tlatlauqui, tocando Zautla y después lxtaca·· 
maxtitlán, que designaron como Castlblanco; y se dlrlgle-
ron por Xalancingo hacia Tlaxcala, sin encontrar resisten· 
cía. Durante su estancia en Tlaxcala, en el mes de septlem 
bre, Cortés envío como embajadores ante Huejotzlngo a Pe-7 
dro de Alvarado y Bernardlno Vázquez de Tapia, quienes vi· 
sitaron la región de Cholula, Atlixco y Huaquechula, lle-
gando por la parte sur del Popocatépetl hasta Tochlmilco y 
Tetela. Despues de pactar una al lanza con los tlaxcaltecas, 
Cortés avanzó hacia Cholula, donde permaneció trece día; y 
continuó su avance hacia Huejotzlngo y Calpan, quemante·
nían relaciones amistosas con Tlaxcala; sometidos sin pres 
tar resistencia, Je proporcionaron contingentes guerrerosT 

Nevada, la que cruzó en el sitio denominadoactualmente Paso de 

En Julio de 1520, después de la derrota que sufrieron en Tenochtltlan, a Instancias y con la ~olaboracl6n -
de los Tlaxcaltecas los españoles emprendieron una campana contra Ja guarnición mexlca de Tepeyacac (Tepeaca), 
donde después de derrotarla Cortés fundó J.J VIiia de Segura de la Frontera. Desde allí, convertido en centro de 
operaclcinehl!lllltares, ata.caron Quecholac, donde al parecer habían sido sacrificad•s a~unos espa_ñ.()les;~y-pros:t~·-



.... 
9uleron a Tec.1machalt11 y otras ~oul,1ciur1c~. ocl •,ur. 

En fechas bastante temprnn~s ful in>taurndu el ~i~tcma ~" cntomlenda•; Cortls <lslgnG al~J•os de los pue
blos más Importantes ü sus umir¡c,f, y servidores nás ¡¡l leg.1dos, Así, él :nhmo '.e adjudicó, en \~24, lluejotzln
go y talpun¡ y otorg6 lluüquechula a Jorge Rlvarado, Cba\ula il Andrés de Tüplu, Chlautlo a Oie10 de Ordaz, 1-
zGcar a Pedro de Alvaradu, Cuauhtinchan a Diego d• Col lo y Juan Piroz d~ Arteagü, lxtacamilXtitlan a Francis-

co Montaño y Pedro de Vürgas, Tepeaca a Pedro Almlndez Chlrl
no, Tecamachalco a Alonso Valiente, Tepejf a Pedro de Carran
za, Teutalco a Hico15s L6pez de Palacios. 

·--- MSs tarde la primer¡¡ Audiencia qult6 algunas de las enco-
--¡ miendas asignadas por Cortés, entregándolas a sus partidarios 

y atropellando a los ~eñores Indígenas que habian colaborado 
en la conquista, como fué el caso de Huejotzlngo, donde entr!!, 
ron en pugna oidores y frailes franciscanos. 

Dos hechos de gran trascendencia sucedieren en la reglón 
de Puebla: la llegada de los doce primeros frailes francisca

¡ nos en 152~ y I~ Instalación de la segunda Audiencia, presldl 
¡da por Sebastlán Ramírez de fuenleal. La actitud protecc~onlI 
, ta de los frailes y la polltlca de lo~ oidores contribuyo de 
'¡.manen notable a determinar los asentamientos humanos en grar. 

1 parte del territorio poblano, ya que a partir de 1531 los pu~ 
blos encomendados a particulares fueron pasando a propiedad -
de !a Corona, especialmente los que contaban con una pobla--
ción indígena numerosa, quedando transformados en correglmlen 
tos, con un oficial real designado por la Audiencia, encarga':" 
de de su gobierno y de lü recolección de los tributos. 

Er.tre los pueblos que se encontraban encomendados y que -
pasaron a la Corona entre 1531 y 1534, se encontraban Cho1u
la, Chlautla, At1an, Hetlaltoyuca, Huejotzlngo, Aguatlán, Te
jaluca, Zoyatltlñnapa, Tlatlauqur, Cozcatlán, Hueytlalpan y 
entre 1535 y 1600, lzGcar, Coaclngo, Tepeaca, Nopalucan, HUA-
TLATLAUHCA, Tt•stepec, Quimlxtlan, Tehuacán y la mitad de Zo

~uitlán. En el siglo XVII dejaron de ser encom!endas de particulares: Ch!la, lxltlan, Petlalcingo, Huaquecn.!!. 
la, T1aculloltepec, Tepapayeca, lxtacamaxtltlan, Zapotltlán, la otra mitad de Zoqultlán, Quecholac, Tecama-
chalco, flut>huetlan, Tenampulco. Otras encomiendas privadas, a pesar de la lnstalacl6n de los correglmlentot 
y alcaldías mayores, lograron subsistir hasta el siglo XVIII y primeros años del XIX, como fué e1 caso de T~ 
tlmehuacan y Tecall. 

Uno de los primeros corregimientos que estableció en 1531 la segunda Audiencia en la zona de Puebla fué 
el de Tlaxcala, que comprendía en su jurlsdicc16n las comunidades Indígenas de Tepeaca, Cuauhtlnchan, Tecali, 



Tecam.1tha 1 co, Quccho 1 ac, AmrJlo<:, Hu~j DZ i nqr,, C:i 1 ¡rnn, Cho 1 u l.1, Tu ch lmi !cu, T ,, ti rnchuilf.iln ·1 T 1.1xla 1 ü, y 1 ü peque 
ña col~la de labrüdorcs españole> de In Puebla de los Angclc~, que con PI tiempo llcqi1rl4 il•umlr el control
económico, social, rel lgloso, poi it ico y cultural de u1i.1 cxtc11~.1 .írc.:i, 

Al .nulllt!nto de l.:i conquista, todo el territorio se encontrabü densamente poblado por comunidades Indígenas 
que en su gran mayoría tenian un elevado nivel cultural. Sin embargo, durante el siglo XVI unn serle de sucesl 
vas epidemias redujeron su número en más de un 50 por ciento, quedando extensas zonas despobladas. Por otra -
parte, la cungreg .. dón de las pobl.iciones indigenas, a ln>tancia de lo<. corregidores y órdenes re! lglosas, doj6 
libres grandes extensiones de tierras, que mediante concesiones de lü Corona y de las Autoridades virreinales, 
despojos y compras, muchas veces fraudulentas, pasaron a ser propiedad de los conquistadores y colonos españo
les residentes en las cludüdes de México y Pueblu, quienes establecieron importüntes latifundios agrícolas y -
ganaderos. 

Desde la época prehispánica grandes zonas de la región de Puebla fueron emlnentcmentes agrícolas a causa 
de sus condiciones geográficas. Después de la conquista el empico de técnicas agrícolas europeas y la lntroduc 
c16n de nuevas especies vegetales (trigo, cebada, avena, vides, 5rboles frutales y olivos) propiciaron el estii 
bleclmlento de zonas de alta productividad, pero también el agotamiento y erosión de otras, contribuyendo a es 
to la Intensa desforestaclón que se realizó para obtener materiales de construcc!ón y combustibles. La lntro'::" 
ducclón de vegetales europeos se real Izó en la zona central hacia 1530 y 1540¡ más tarde, a finales del siglo 
XVI, se sembrarun en el norte árboles frutales y en el sur la caña de azúcar. En la tercera década del siglo -
XVI prosperó la ganadería, con magnlflcos resultados que permitieron establecer una floreciente Industria tex
til en la ciudad de Puebla. La Importancia que tuvo se reflejó en la creación del Consejo de la Mesta, que fun 
clonó a partir de 1540, alternativamente en Puebla y Nopalucan. Otro renglón de Importancia en la economía co'::" 
lonlal fué la explotación de la grana o ccchinilla del nopal, que desde la época prehispánica se empleaba como 
colorarite en Cholula, Tecamachalco, Huejotzingo y Tepeaca. En 1555 funcionó en Puebla un Juzgado de la Grana y 
más tarQ~ otro en Cholula, que se encargaban de cuidar de la calidad y pureza del producto que era enviado a -
España; su valor alcanz~ba más de 200 mil pesos de oro anualmente¡ sin embargo, a partir de la primera mitad -
del siglo XVII dejó de explotarse por causas que hasta ahora no han sido determinadas. La seda tuvo también a.!. 
guna Importancia económica, especialmente en la zona de Tcpejí, que recibió desde el siglo XVI el apelativo -
de Tepejí de la Seda; fué aprovechada en los telares que funcionaban en la ciudad de Puebla, hasta que las pro 
hlblclones reales determinaron su desaparición, como sucedió también con los viñedos y olivares del valle de:
Atl lxco. 

La dlvlsi6n territorial de la reglón poblana en el siglo XVI obedeció en gran parte a las antiguas jurls· 
dlcc;;lones prehlsplinlcas de los señoríos y provincias Indígenas. Quedó Incluida la actual entidad, según la "d.!. 
visión antigua", en el Reino de México y en las provincias mayores de Tlaxcala y Puebla de los Angeles. Poste· 
rlormente la primera fué perdiendo territorio conforme Puebla adquirió Importancia, hasta quedar reducida a 
una pequeña extensión. Resulta dificil de precisar el número de corregimientos y alcaldías mayores que lntegr2_ 
ban la provincia de Puebla, la cual rebasaba en mucho los límites de la entidad actual, a causa de los cambios 
experimentados en los siglos XVII y XVIII. Estas divisiones polltlco-admlnsltratlvas dependllin directamente 
del Virrey y de la Audiencia de México, pero se vieron sujetas económica, polltlca, religiosa y socialmente a 
la alcaldía mayor de Puebla. Esta, Inicialmente, fué parte del corregimiento de Tlaxcala, pero a partir de 
1545 tuvo corregidor Independiente, deslgnandosele alcalde mayor en 1554 y gobernador polltlco y militar desde 

1 
1 



1754¡ su jurisdicción fué muy pequeña, pues comprendía únicamente lo cludnd de Puebla de los Angeles y las ca· 
beceras de Amozoque (Amozoc), Totlmehuacán y Cuauhtlnchan, pero fué la que tuvo el mayor número de habitantes, 
que se calculan a mediados del siglo XVIII en 114,210. 

Al ser reorganizado el virreinato de Nueva Espana, conforme a la Real Ordenanza de Intendencias, expedida 
en Hadrld el 4 de diciembre de 1786, fué creada la Intendencia de Puebl~ y designado como primer Intendente H.!, 
nuel Fl6n, Conde de la Cadena. Comprendl6 Inicialmente los partidos de Tlaxcola y Cuautla de la~ Amllpas, pero· 
después por real cédula de 2 de mayo de 1/93, Tlaxcala fué erigida en Gobierno Miiitar, segregándose de su ju• 
rlsdlcc16n y Cuautla de las Amllpa~ pas6 a formar parte de la Intendencia de Héxlco, en 1792, anexándose a la 
de Puebla los partidos de lgualapa y Tlapa, que perteneclan a aquélla. 

La Intendencia de Puebla, por su gran extens16n, fué considerada como la segunda de la Nueva Espana¡ aba!. 
ceba su territorio desde la costa del Oceano Pacífico, con el Partido de lgualapa, hasta la del Golfo de Héxl• 
co, con el de Huachlnango. Comprendfa las subdelegaciones o partidos de Puebla, Totomehuac&n (Totlmehuacán), • 
Amozoque (Amozoc), Cholula, Huejotzlngo, Atllxco, Tochlmllco, lzúcar, Chletla, Tepeaca, Chlautla (y sus agre·· 
gados T1utlalco y Xola'pan), Acatlán, Plaztla, Tepejl, Tecall (y su agregado HUATLATLAUHCA), Tehuacán, Tlapa, 
e lgualapa. • 

EPOCA INDEPENDIENTE. " 
Un poco tarde comienza el movimiento de lnsurecc16n. El 24 de agosto de 1811 estalla en las cercanías de Zaca· 
tlán, atacada 6 días después por las fuerzas de F. Osorlo: a quien se unl6 Harlano Aldama, Investido por la 
Junta de Zlt&cuaro con el grado de mar!scal de campo. En diciembre de 1812 se le une Carlos Harre Bustamante. 
En el sur, Hlguel Bravo rechaza los ataques realistas hasta que es capturado en Chita y fusilado en Puebld. El 
Plan de Iguala proclamado por Dou Agustín de lturblde se Imprime en Puebla. 
Durante la lnvasl6n americana, fue ocupada, después de conferenciar con el General Worth el 15 de mayo de 1947, 
y los poderes del ayuntamiento pasaron suc~;lvamente de Atllxco a lzúcar de Matamoros y de allf a Zacatl&n. 
El S de mayo de 1862 el ejército francés ataca la ciudad y sufre aparatosa derrota por el General Ignacio Zara 
goza, teniendo que retirarse a las poblaciones que habían ocupado. Posteriormente tras 61 días de asedio Forey 
entra en la plaza el 20 de mayo de 1863. El S de junio de 1864 Maxlmlllano y Carlota entran apote6slcamente en 
la ciudad de Puebla, mientras la resistencia continúa bajo la dirección da Fernando Ha. Ortega. Al finalizar 
el Imperio, Porfirio Dfaz ocupa la poblacl6n el 2 de abril de 1867. 
Durante el porf lrlsmo la economía deteriorada mejora paulatln~mente y en pocos anos renace la prosperidad. 
Igualmente la agricultura experimentó un notable Incremento, así como la Industria textil, creada por Esteban 
Antunano en 1843. Los antiguos Ingenios fueron modernizados aumentando considerablemente su produccl6n. 
El Ferro·carrl 1 Mexicano es Inaugurado en 1869. 
Actualmente HUATLATLAUHCA forma parto de uno de los 217 municipios que tiene la entidad. 

~ Enciclopedia de Héxlco. 
Hblco, 1978. 



Ut LA lltlJl\UI\ Ut LU:> "UUCt. A LA l'JUtVA 

ESPA~A Y ESTABLECIMIENTO DE LA ORDEN 
FRANCISCANA. 

L• 81111 dt AltJandru VI mrdt1n1e la cual t111pal\a., P'>rtu¡cal determiRilrn11 

IH frnnt.-n1do1u1 L'o\tJ11l11 en ti Nuf'vo M~ndo, 11tabltcra d• manen prnlaa 

11 obl1<1ctoln ~1n In• 1nnnarc11 de convtrllr al rrht11nl1mo 1101 Indino.• Por 

111 tnollvo lnbol la Cat6llc1 tom~ ti niaynr 11npofto en ta •Vlntl•ll&act6n dtl N•! 

•• lluodn •• Carl•• V pudn dt1ponar pora la conver1ltn dt lt Nutra E1plft1 dt • 

•ltmtnto1 mu1 1up1rtort1, lU'lclH a la obra mor1Uudor1 del clero 11paftol -· 

qut •mprtndlera ~l ln•lcnt C1rden1I Jlmfnn do Cl1ntrn1. 

r..01 prlmoroo eva~tllaadortl dt la NUfva E1pafta lutron ti mtrctdarlo • 

D1Mol1rr.f dt Olmedo y ti clfrlco llcttnclado Juan Díaz, que vinieron con Cortfa. 

Sl¡ut1ron otros Y&rlo1 1 entre 101 que n c111nt.An loa fnncl1cano1 Fr. Dle¡o de 

Altamlnno, primo de Cortf1, Fr. Pedro Mtl¡areJo, sevillano y loa namencoa 

Fr. PfdM de G:t.nle <Van der Moere), Fr. Juan dt Au~ (Van Aar o Van der ••• 

A••ral y Fr. Juan de Tocio (Van Tacht o Van Dack). Envt6 a lo1 tr11 dlUmoa de! 

de Fiando. Carloa V, cuando reclbl& 111 prtm•ru noUctu de lot lm¡lortantea • 

dt1cubrtmtentos y conqut111s dt Cortfa, El dltlmo de hl°' lralltl, era conluor 

dtl Mon1rca. 

nespufa de tnvtar hta primera &\•anza.da evangellz.adora, comunle6 Carto1 

V 1 a la Santa Srde ta ltnpt>rtancla de laa nuevas poblactonee y envl6 a doce rra.n

cl1<"anos, tn IU matorí~ de 11 provincia de San Qabrle,l en E:dremadt1ra, qulenee 

~.tattnbarcaron an S•n Juan de Ulda •I U de mayo de 1524. Tan llu1tre1 J Ttr· 

luoaoa urun01 lueron los 1l¡¡ultnl11: Fr. llartrn de Valencia¡ Fr.Franctsco dt 

Soto, Fr. Martín de la Contlla o de Jt1d1, Fr. Anlonto dt Ciudad Rodrí¡o, Fr. 

Torlblo dt Btnartnle o Motollnl'a, Fr. Oarcl'l de Clantrol, rr. 1..ult da Futnoa• 

lldad, Fr. Juan dt ntvaa. Fr. Franclaeo Jtmfne1, Fr, Juan ldro1 y lot ltsot 

Fr. Andrf1 dt Condone• J Fr. Juan de Palot. 

r..01 cinco lrancltcanoo que ya ttllb•n tn 11 lltrn, y loo doct rr<lln 11•· 

pdot, 11 reunttron en CapRulo, •• 11 ciudad dt Mfllco ti ctra 1 dt Jull., d• ••• 

IN4 con ti objeto do formar un plan para llevar• cabo la na1111111ari,1n qur ti 

PonWlct y ti Monarca ltt habl'a tncomtndado, 

11 

1) CnnstltuírH en Cu1lodl1 1 qur ll<tnilron drl S;anln tv1naellr>1 que Hlufa r.-.aJt• 

te a la Provincia dt San G1b1l•I do E•l,.madun. 

2) Non1brar a Pr. Martfn ctt Valtnr&a Primer Cu1todln d<'I S.anlo Euricrli"· 

3) U1v1dtne en cuatro 11·upo1 pua fundar olroa tantua mun11ttrlo1 rn Mliclco, 

Tucoco, Hu1jot1lnco y Tlucala. Fr, Martrn con otros ruatro hall u rtC'brrtan 

quldar11a1rlclr 11 monu11r10 dt Mhlco, 1 loe olrna "dividirían l'r. lrH 

srupo1 de cuatro rrauu cada uno, para fundar ID• oc ros 1re1 connnll)1. 

Ocho muta dllpufl que loo do .. lnnct1c1noo citado•, lltsil otra bar<ada 

dt la Provtncla de Ban Oabrl1l, 1 1rttoncH 1t fundó el convenio de Currnann. 

En 1535 la Cllllodll dtl Santo Enn¡•llo ae lndtptndl•d de la Pro1·ln<I• dt 

san Gabriel, fundindo1t ta Provincia del llanto EVlnl•llo, qut ter.ta 1tn1ont·u -

Hltnta (rallH. 

El m&JOr 1-llO que nctblil la Pronncla to el S. XVI luf u¡¡ur>mtntt 

dupuft del COllclllo do M.anlua de 1541 al qut ullUil el llu1trt francllcaoo Fr. 

Jacobo de Tulera qut tnJo a tu welta clenlo clncuenll lnll11. Confirma uta 

hljJótaala el hecho do que ta 1529 hublon eo la ProYIDcta º""' conrenlos, 7 ID 

1555 clncuenla convenlo1. (G. Go11u. El E1p(rltu Fnnclacano en loa orf'&tnH 

de Mhtco. En EHlclor 18 Nov. 1929) •• 

L• Provtncl• del Santo Evangtllo 11 dividid, lund&ndoH IU de 8.Joof 

dt Yucat&n en 1559, 11 dt S. Pedro y S. Pablo dt Mlchoactn tn 156', J la• 

del Nombre de Je11!1 de Guatemala. * 
Dd Informe qvt rlrdltron 101 francl1ca.noa en IHO 11 de1Prtndt qut la 

Provlnrla lenta tlntuenta )' trt:• monasterio• r do1elento1 once fratt11. 

Por loa aft°" de 1581y1589 tn que Fr. Alonao Ponct riJllil la Provincia 

dtil Sant, Enngellr> ttnra hla ,1Hent1 y nuttt mona1terlo1 con tre1cl1nlo1 11• 

1en&a fralles.• 1.:nra la !'°¡u,inctil adtmb do1 Cu1todl11 qut de tllal dtptncU'an 

y qt•e rran las 11, S. Franrl1co d~ Zacaleras J 11 do Tamptco. 

~ P, MARIANO CUEVAS, S.J, Historia de la Iglesia en 
México. El Paso Texas 1928, 



• 

'.a l'r11\1r··1J !lt 1 s.1•.I" f\·:i1,¡•1 l1' h·11r.1 \f''il"f t.¡ ,.,, .... ,.11111 .. f1{•J;1r•lia111•1 l;&11J, 'l'llllt'f' 

r.t.¡¡ 1·11•n••fl' (\'1rlr(.1·.\ '! t.i••1rrr aún rnh pl'q1Ht..il.S fW'ihll,15), t·r.ln a prit:ir cfo 

t¡1Jf rr1 (.cq f.p.ira l'.~l<,l(.in y.a la 11Prov1n11.u. de S;&nlj;1¡..:11 d<' .ía\1sco y S. Frand~ 

t:'l de Z:.C'illf"ril'i, f!rll!1d .. s rn f"f af¡I') de lfiM del CapOulo Gf"ner..1 dr l;¡ Ord('n 

Hacil 15091 se flrJtn.\ quo lo! conventos que ae f'!dlflcaran no fueran mh 

flUPnso.s qur lr.1 nec.uarlo procurando que lu ol.lr.u1 lueran '1lanas y tuerlcs y 

•In curto1ldad"1 1 u limll6 r.I ndmero de n.101 sagrados y ornamentoa, prohlblf!!_ 

doae que htoe llevaran oro. 

Dl1poalclontt tan 11.blu, y qu<' obsrrvaron puntual111e111r duranll' ~·.u¡ 

todo el S. XVI, no pudieron meno• que producir hombres que eran suhllme 

tncarnad6n de la caridad criaUana, como Fr. Pf<lro de Qante, Fr. Marif., 

dt Valencla, fr. Toriblo Motollnía, Fr. Juan de Zurn~rra,:a, Fr. Rtrnu

cllno dt 8aha«dn. Fr.Jer6n\mo de Mendleta, Fr. Jacobo de Tutrra, Fr .... 

Juan de Gaona, Fr. Alonso de Malina, Fr. Andrh de 01mos J tantos otros 

fnoclacaaoa que fueron bumant'1i11mo taz.o de unión entre conqut1tadore1 y ..... 

toS DOCE JIPOS'IOIES FRllNCISCAIDS. - Pintura nural. 

Hernan C.Ort!ís reci
be a los "rxx:E" a -
su llegada a Texco
co •• Pintura nural -
en el convento de -
Ozurnba. 

ruum Jranafcum: 

SAN FRANCISCO 

Grabado Mexicano del SiglQ XVI. 



DE lOS PRIMEROS REl IGIOSOS DE 

LA ORDEN DEL PADRE SAN AGUSTIN 

QUE FUNDARON SU REL IGION EN 

ESTA NUEVA ESPAÑA. 

SA)I AGUSTIN 

Grabado Mexicano del Siglo XVI. 

Los primeros reli¡,.;010s de lo orden dr.l biena,·on:umrlo Doctor 
de la T¡¡le<ia S. A¡¡u;tín r¡ue vinieron a esta Nueva E.<pai1n, ll~garon a 
la ciudad úc '.\lé'Cico, el ailo de mil y quinientos y treinta y tres. 
Vino por su superior Fr. Francisco de la Cruz, 'l"º ellos llame.ron 
el venerable, por su mucha santidad y virtud. Fuó varón de con
tinua oración y devoción y forvor de espíritu y de grande humildad. 
Trajo seis compai1eros, a Fr. Agustín de la Coruí1a, que después fuci 
obispo de Popayan en Peru, a Fr. Gerónimo Jiménez de San Esté· 
ban. que floreció con grande ejemplo y santidad de nda, a Fr. Juan 
de San Román, a Fr. Juan de Oseguera, a Fr. Jorge Dávila, a Fr. 
Alonso de Soria, varón de mucha doctrina y ejemplo. A este reli· 
gioso, predicando en la iglesia mayor de México contra la injusticia 
de hacer esclavos a los indios, lo hicieron echar del púlpito. Estu· 
vieron estos siete padres en el convento de Santo Domingo cuarenta 
dfas, hasta que les prestaron una casa en la calle de Tiacuba, donde 
estuvieron algunos dlas, y después, con limosnas que por la ciudad 
recogieron, compraron una casa en el sitio donde ahora están. que 
por ser lu¡;ar bajo (como México está fundado sobre agua) se les ha 
hundido por Ycces lo que tenían curiosa y costos11.111ente edificado 
(cosa de grandísima lástima); mas con todo esto tienen all1 muy 
suntuosa iglesia y monesterio. Los segundos vinieron el aJln de 
treinta y cinco, solos seis, y pllr superior Fr. Nicolás de Agreda, quu 
era prior en su conyento de Pamplona, y por venir a la conveniiln 
de infieles dejó el priorato. Los compañeros fueron Fr. Gil del Pe· 
so, Fr. Agustín de Balmaseda, Fr. Pedro de Pamplona. Fr. Juan de 
Aguirre, Fr. Lucas del Pedroso. A estos padres halló en Sevilla 
que ya venían para acá, Fr. Francisco de la Cruz, que iba a Espallu 
por más frailes. Y así el año siguiente de treinta y seis trajo el di· 
cho Fr. Francisco de la Cruz once frailes escogidos. que fueron los 
terceros, es a saber, Fr. Gregario de Salazar, Fr. Juan Baptista de Mo· 
ya (que habían sido nombrados para venir con los primeros), Fr. 
Diego de San Martín, Fr. Juan de Alva, Fr. Antonio de Roa, Fr. 
Antonio de Aguüar, Fr. Diego de la Cruz, Fr. Pedro de Pareja, Fr. 
Juan de Sc\illa, Fr. Agustín de Salamanca, Fr. Juan de San Mar· 
tln, entre los cuales dió murstra de entera perfección y santidad el 
iegundo aniba nombrado Fr. Juan Baptista, que está enterrado en 
Guayangareo, ciudad de la prolincia de J\lichuacan, fraile hu.mili· 
mo, paupérrimo, abstinentisimo y de e:rtrem.nda caridad para con 
todos, y finalmente, procediendo por las den1ds lirtudes que hacen 



lll!SICL 

ESCUDO DE LA ORDEN DE SAN AGUSTIN 

Grabado Mexicano del Siglo XVI. 

HISTOP.IA ECESl•'HICA 
UH>IANA, N' Fray Ce 
r6nlro d• r.cndleu.';' 
EDITORIAL S.tlv.tdor .. 
Ch.tvu Ha,"..ie· Mbl· 
co, D.F'. 19 .. 5, Libro 
c.,arto. e,:. 11. 

O Un }wmhn• !ilnto, SC )11 pur•drora np)ir·i1~ r.11 wacJo SUfJCrJotiVO rc~pec• 
to cJe otrCJs qu•_• llamamos virtuosCJs. l.J~~o l'!ilo, por11u~ lo conod y 
r:xpr·riml'ntli su sanlid:id. Jw~tHU1rnt 1: cou esto~ n·ligio~os trajo Fr. 
Francisco de la Cru,, para ¡...,r ;i:-tr.>1 ~· trologin, ni maestro r¡uo des· 
pul,s tomó el nombre de la \" trarniz, que viniondo seglar tom6 el 
hlÍbito para noricio en el puerto y ciudad de In Villark¡¡, que por 
otro nombre llaman la Veracruz, y de alll le quedó el nombre de 
Fr. Alonso de In Vr•n"m7 El cual por su mucho ~jr,mplo de vida 
y ciencia en letras, ilustró y amplió mucho su órden en e1tas partes, 
y fué mucho tiempo lector de teología y catedrático de prima en la 
Uni\'ersidad de México, y pro\-incial de su órden, y ofreciéndole el 
obispado de León y Nicaragua no lo quiso aceptar. En el eiío de 
treinta y nueve, Fr. Juan Estad~, l"iniendo por superior, trajo otros 
diez frailes en la cuarta barcada, y entre ellos a Fr. Diego de Ber
tanillo, gran religioso, al cual conocí siendo pro\incial andar o pfo 
\"isitando su pro\"Íncia (que es bien e:i:tendida y de tierras fragosas), 
aunque a la \•erdad en aquella sazón y tiempo rungún fraile de las 
tres órdenes andaba a caballo, dno compelido de manifiesta necesi· 
dad. Antes en aquellos tiempos (que fueron principio de la con· 
\"ersión de estos naturales) tulieron ordenado estatuto estos padres, 
que por ningunos tiempos los religiosos de su órden en esta tierra 
recibiesen rentas, ni de los que ta:nasen el hábito de su órden here
dasen legítima ni otra cosa por \"la de herrncia. Y as! vinieron en 
mucha pobreza y penitencia, conformándose en todo las tres órde
nes, como si fuera una sola, hasta que después la necesidaü y mu
danza de los tiempos y experiencia de cosas les hizo mudar parecer. 
Entre los demás religiosos de esta orden del sa¡¡rado Doctor Au· 
gustino. en esta su pro,incia d~ México, fueron dignos de memoria 
Fr. Juan de Medina, obispo que fué de Mcchuacan, y Fr. Pedri> 

Juárez de Escobm., obispo de Jalisco, verdaderamente santos obis· 
pos, y el maestto Fr. Juon Adriano, insigne predicador que con 
mucha aceptación sustentó el púlpito de !\léxico todo el tiempo do 
su vida, habiendo sido dos veces pro\'incial de su órden. Y entra 
otros muchos que hubo, tampoco es de olvidar Fr. Esteban de Se· 
lazar, que después do haber predicado algunos años con la misma 
aceptación y aplauso en esta Nueva España, se voh·ió a la vieja y 
tomó el hábito de la Cartuja. .\.nda impreso un libro suyo de mu· 
cha erudición (aunque en lengua ,-ulgar), intitulado Discursos de 
la Fe. -· Tienen los padres augustirrns en esta su provincia, que 
comprende lo de l\Ióx:ico y l\lichuacan, más de setenta monesterios, 
de suntuosos edificios y ricos ornamentos, 



DE l OS CONVENTOS EN NUEVA 

Los mon.~sterios que se edificaron en la Nueva -
España durante el siglu XVI, fueron concebidos 
para llenar una función múltiple como se dirá -
adelante; su destino escencial era dar casa a -
los frailes que se distribuían por el territo-
rio en su cruzada evangelizadora: era sitio per 
manente de catequización; servían de punto de :
reunión para los habitantes de los poblados en 
que se erigían; constituían puestos militares, 
elementos integrantes de un sistema estrategico 
de penetración religiosa que muchas veces prece 
dia a la dominación política; eran refugio para 
los vecinos en caso de ataques de enemigos, y -
en ocasiones desempeñaban, en forma parecida el 
mismo papel que en la edad media llenaron los -
castillos de los señores feudales con sus edifi 
cios, grandes patios, murallas y baluartes, -

CONVENTO DE TECALI 

30 

ESPAÑA._ 

CONVENTO DE CUAUTINCHAN 

En esa forma se realizó un programa arquitectónico -
medieval, derivado de cierta analogía en las circun!_ 
tancias sociales, resuelto en México en el siglo XVI, 
con recursos góticos, y aún románicos, en tanto que, 
en Europa, en Italia por lo menos, se vivía en pleno 
Renacimiento, * 
Por lo quP- podemos decir que México es casi el único 
país del Nuevo Mundo donde quedó algo de los cuadros 
de la Edad Media y en donde se encuentran bóvedas -
góticas del siglo XVI y aún del XVII,y así se expli
ca como durante esos siglos esta tierra tuviera la -
extraña fortuna de que en su suelo brotaran los pos
treros ejemplares de iglesias góticas auténticas. 

* RAFAEL GARCIA GRANADOS Y LUIS MAC GREGOR 
Hl'EJOTZINGO, la Ciudad y el Convento Franciscano 
)léxico, 1934, 
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POR UNA ESl'ECL\l. A1'1:sc10:; l>Fl. l<.I'. ir."º:' l'lllEI. m: .rcs1:~ C!IAt:VF.T 11.r.:.i. nw;:;cR!llfl Sl! 

MAGNIFICO ARTICULO" EL C:OWEN.TO :1E:'1r.;,:;o y Sl' rn:;croN SOCIAi." ¡;;; l·:l. om: AllALIZA LOS 

BENEFICJOS QUE IU:l'ORTARON LOS no::Ao1EF'.í0S /\ L,\ NllE'.",\ ESP/\flA y !.OS GRANDES :;1:RVIClOS 

QUE PRESTARON, 

ll carnaita mt11inao..,,, por mue.tic. df> kil n
,.. • al.!Nro t•UT'.IO "1nl1VIO 1llllt b f•jQI um-.bni.o 
doll o ert~ lkl hltlllL Fue no tUo 1m n1MNO dt 
pu ll~n1·.i&I, &lftO ...... lodo Ufl M;llYO ctfllfO qUI' 
~l.a~y--m,Jodtll1dUUpatibo• 
&an9dt k.1>1k.llY1tllVUL 
RttonSatiq,~..udrl.tlprlnrip.I" f..nc~-ia· =J:. :O~ ,':i.r~~:~~= 
:=:~~lki1~i<a~u~:.r.: 
c:a'bO MWOI de~ tn.ent» 1 ~· 

L Cntlr., U ,..IMW. .,...._ 
1""' r.-tn~laodom dt Mlidcil, l$llO primua J>lvn

dtftl:UI 1t eubkactwi. ta b n:nCl"lt urt- iPdipa11 
lr.í.l impanu'llti ti~ tAUt~ntu. /w. IU~nlft )DI 
k:'!cnw con\Tllti» de MiQCO, ltM~ l~•la , 

.. ~O(I!nib!."i~~~=. "'°lm.la ~ rn OU'lll tnucbol l\ll¡un. ha.ita ldMI 11n ic4st 
di 221 ~~ pMr;i¡.ia, )'un niUrwrornln finl» 
r 6ti \wtll ruprncu de ""Y*w" o raw f.llakl. 

llO ':::!. ~"":~=e1~1o."'::u:l: 
na5u~u:a.1a:lapob1M:i6nindifrn.m1urrM1\Wla 
• ha11lba ~ta l'Ul.11 h.ltT11IOlltS, o nmoo.tadl. 
irn &lmi.pw ~ lra pmito I~ aunu ~ 

:~'!..:.'~t»,:~ ~d~~:bt!,r~~~= 
ttnu. 111bil!IQ n ttulldar i.. )a u1ucn~ a 1uia. mát 
~ 1 la \·ida ch-il. Mi on•m .• ;~""°' la t1udad 
~ Tbi.i..a:.... 11&tarvn a Ju mot.a.dom dt la antt1111 
Hwjo1Mt:O ih lu ~ ra qu. \l\flll a 1a amJll.i.ri 

~':'!::ar:'ui%.~'!., =~~11~: r.~~ 
toalt?•, tk. 

b O(l1ll lunm lc\60.l.afl'lft pc.b'ac~ dr ª""" 
pl111ta. m tomo al ton\Tnto, '1i ,,,,..,,run pot ot.ra 
dt h l(WIV>DI la pi'Wt.clfll'lt1I di' h111ria. Lu1t1ro. 
P\u\catab.a1r, Tllipido.. Alu111U,., .\1l'ltN111c'f', lJl.att1, 
N)l• .. ..abtWt"' \JYl"&n nmon11dn6 tn l& lrtt'"11 dr 
7.IUllU'ldJ.ntt'. Y CllfU mlll'l\M nija. "'º n~ actkw w mouratoo J.~ dlll'11tnirN, pMh· 
~"11t.Hi.1"'a.tt1dond.-alinWt«wrd1 
roa. rr1111<1J a rit ffl.l'I l11ad~ df' putt>lci& qut 
lwrlr tn•M'1tir1U11W!. 

-·~~~.~ •;,:-~:.~~~~-= :t;1~:'~~,.~1i~":. 
dr lmim. ln rl tDl'A#WI dto lt ....... J¡,,J.11 w •l>rl• 11N 
"·"" pW. na tu 1ud1n o ala11otd.&. ) 1~r11k' .,.;¡.,11<1 

~~:. ~ ]Jj";,::r,:::;.,,~IU~n~ .~;:1:::'! ~= 
,,,, 1a 111.VTW ,.u,..'""~ 11111 .... d ... 111141 .. " 1•.ar• w 
,...., ,, ...... lll<i(IUllllH ... rn k• At>I l.idfw ITU&ntn 
""'k'\antaha rl rrltl• .. •"'' n ,. .. ,,,.. .... •f n1r"9in w 11VM 
f'A1Mft.a~n.11ni.,1\ot11111•'lftlll'll'l.I 

W. awmid11 tirrllnd&nU'\ a la rran plua. r::cntituWi 

~~·:.T. di1r::~~ .. d~ ~,r:,~~~ ;-: 
kllan:s qu' orc!ma.d4n'1tn1t M d11¡>'.ln,. n.adr-!unM'flW, 
~:~Ta: :.it:~~ .... ..,,,,, .. ,ud ,. d.rtWdn ,.. 

ÜCA l't(l.llandad t l!f'Jllnlld tonttull uc. .a ~hes. 
ll'mr;lllanáad f Mlth>NWhd da ln. t~lt'Jll I~ dt La 
'irjat <1udada mmon•lrl PUtopt.&J p,,.- le ~ ttlt 
c.on1.1u1rn1111o·u.-r.1.&t:.lr:loly"'!.ldt.l~t.arit
ron o lle' dn.aru.J:..rot1 b.ljo la pr~..n d~ u11 f'IUO INCU
h1.1no q~ kA fl'.tl"Ulll a rttoVel"'ot t ·~·'W '1\Ut kit 
n11T>hut Jim111:1 df' lu rnuraUu f.r. rv:.~ n~tM 
IJV\l.,ltJtt, \llJU t pu~:,!ffl. f'n b m.4•Wla 0t \Oll UIOt, 
1urrot~1. & la ~.ra blC'n pWloe'ac!1 IW ,.~ uti(uol 
1~11it'Ol'rO'I qu~ t!Mdr '" '°"''"'º• ;.(tl'!ftt.ib&JI.,.,.. 
1>im• t rOrtw•fot. renuc1 Je ~l.auM, r br.-nir.t dt .U.. 
~ dr 11:11. do~ dr lacihdada para d ptiinlO k"*' 
1kilWrvkJOtdt'l.an¡¡. ... a'1d1r~1.IG"'I~ 
dCl'llliaruanG 

2 &,tioHI ¡, j1/AH 

l..oc; COl'n'Ulin. ft>CILIUl'l'.llt dtiomirotil..1~ l. funn6a 
qu• rn la Europa nwd1nal 1t habi.1 rnr~ a lu 
11lu 1nural.tu) ft't'Q 1c.rtft'nt1Q\61dtf~•1-cN. 
dad" . ."\Uf'iuu 11Hu ' .,_.btadol. llQ li.mia ~ cun. 

~~ d~lu ~~~:.:"~~*/:,~°:..~&a~ 
t!lo, alruM drltma na 111'\'n.&nll. kltirt IOdo u. ti'"'° 
l11tnqut.Ja n11rur111i~rnln. Uf'n~r~ 
tt, pvj11 lflntf llKUl'l«'fln \ hl'llli:id.14"10. r.'\lptll k'NU
ft'1,U. n\Of<Ji dr tu l1trl UIJr¡"""""".&. f'L'lo ~tU', 
p11n, 1111 111m1nlfl dt ¡..•~·lftrión' df(rr.w '°' ~ 
fiC\S\Nnton '"' lt•~U .1 ln.lnl'l.t dt i.ar.pa-forui.a: 
"lt•»IJI 11111t'n1dr•. Jr aL. , .., fr,..11.1 ~ Wlt lell• 
hllr11dt\tllt.Llih!tlu.,1l1.u, . .>mc>J.ar1~1&rtlau. 
Wml'r:tn. &odr l..tllf't1t•dn 1~•1 U>l'utal .t!'VI cwdra.cSc., 
•'WOfl•<J.ofdtranhllW'I' b1C"nrn¡¡~1d~rn1Utfl&a. 
.11 lu dn101.&J 11 .. om iotma dt :lhal~. Alt .. 
11u11•.1\Ult11l.urranJ.-t 11!c-11&1fOCl\...,l1,o&;.r,cNH1.11° 
q11nhul• U.Nula !\nc"h11111ko, ,\,Wi"""' .v1.,._, 
Ou.1ta.r1r '\ IM'°•" 11 lo"1.:tf11#f'IClfwtt1lllll'•tl."l1lt,1t 
l>N'W'Uf'Ú /l'l'UIH:ar wrnl>l"l'I q niuma ..;, b •~ Eiw. 

~ .. n \~ni:"J.'~~ ~b~ ti~ ~Nll ttl~ todca 

1 >., "'"'"'" •• ,,.,., .. 1 .. •''""' ~· r •. , ••• ",.,,,, 
'' •l'"'''H'~"'""""''"""''*' 

l11oll"'*''"'"llllnl(U.f1\llll1'1.t-l ..... V1 :O-wtfi.6. Lai 
11o.1 ...... 11.1u.,.!11·•• '•• l•Uf\111 r·.rb .. -.. ,, ... "' ...... 
,.,u'""'' 11-11"'!"'" rt¡•1"""'""'"'1•11f,. 1n"C" l'1ua)l6ft. 
,\1•ml111r ,, ti! 11 fl'fll<tt ,i.· l".,1111110 """ • eo ll.'fW'tl 
l.i.11111U1t'/l~ll1"1ol•1~H,..1h•I r \n1tn1,Jf 1"1t1I J),lfl• 
d.• d d•" •11 111 u ... 1l11111 .. l.1hll'. lt u~lttol'Ul'I dt llp. 
url.i l••I u~hull• ••'"' ...-1•• Mr"""'"'•• t.,¡11"1 dr .tr. 
1oo,11.111IPl.111111tt&t1¡u.-11•1t1•111rt1••_...,...""""'lfTin· 

j.1'1.n 111(1•• dt ,.,......,,., ¡.i-.s!NUl,¡1 ,.,,1!t.,1 I'¡ ,Wh•lrt lf 
I' fr.ai""'" t1rlrin11J..,11111•11& Urur .. r •ru• <ir 1:.111-
e;:!.a .. ~,~~~:::~ ;u 1rn1 ... ..-111,. .,.,.~ .... "' ,., "",,,. 

l..a W!•UltU'.& !uP~'ll tJ.o 1•1 tr•ntlrt l'""''"':·a•n. 
'Wt dor lt>t IT!ll( .......... t l"l ll"1\tnh4 111• ... •rl.lll'W'; Ú(' f U!"' 
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DE LOS CONVENTOS DE TEPEACA Y CUAUTINCLIAN. 
SAN FRANCISCO m: TE PEA CA. 

Como varias otras ciudades, Tcpcaca fue trasladada por 
los fraileo, en los tiempos iniciales de la Evangeliznción, -
de su lugar que había ocupado hasta la Conquista. 

La original ciudad indígena fue sometida por Cortes en 
1520, dandole un estado legal, como ciudad española, con el -
nombre de Segura de la Frontera. 

Posteriormente, en 1527, los pobladores fueron trasla
dados a Oaxaca, y la ciudad quedo casi abandonada. Los pocos 
habitantes que se quedaron asistían a los actos religiosos en 
Huejotzingo, o a veces los Frailes iban desde allí hasta Te-
peaca para dar servicios religiosos a sus moradores. Esta si
tuación permaneció hasta 1529, cuando Fray Jerónimo de Mendie 
ta anoto en su crónica, " ••• había una capilla donde los frai:
les, cuando alla iban decían misa ••• ". A este edificio provi.:. 
sional le fue dada, evidentemente, una forma permanente. La -
Historia Tolteca-Chichimeca habla sobre la consagración de -
una Iglesia dedicada a San Francisco en 1535. Sabemos además 
por los Anales de Tecaraachalco que Fray Juan de Rivas se es ti!. 
bledo en Tepeaca en 1530 y que llego a ser guardián de esa ·· 
casa en 1532. Todo esto pertenece a 
la original instalación sobre la ci
ma de una colina cerca de su actual 
ubicación. 

El traslado hasta el llano -
fue hecho en 1543, según el informe 
de 1580, el que indica que los indí
genas obedeciendo una orden del Empe 
rador,- El motivo del traslado fué,
probablemente, la falta de agua en -
el antiguo lugar. En 1549 el pueblo 
recibió estatutos y título de ciu-
dad. En 1553 los indígenas estaban -
aún construyendo el Convento, y la -
empresa fue lo suficientemente difí
cil parn ellos como para obtener una 
reducción de tributo. Los frailes -
proveyeron de agua a la ciudad por me
dio de conductos desde los cerros de 
Acatzingo en 1558. 

Vetancourt proporcionala in-
formación de que la Iglesia, dif cren 
te a ln mayor!a, tuvo el príviligio-

dt.• rc•1·ihir 1111;1 <'1'.lll!iHgraciÓn cpincopaJ e.Je manos del Sr. -
Obi!;¡J(l do Tl11xr;1ln, Mnrtín <le llnjacai;tro Sarmiento, el -
que ocupó 1.1 H••de •'Pi ncop.1! de 154fi n 15SP. 

VillnR~ftor, cscribiun<lo en 1748, dijo de la Igle
sia que>, " ••• cuenta desde su dedic.1ción mas de doscien
to~ años ••• ", lo cual indicaría que ln ceremonia conea-
gratoria había sido nntes de 1546. El convento estaba -
aún en ~.Jr,.;ct ... dón en 1553. De cualquier modo en 1580 -
el edificio estaba totalmente construído. 

El P. Ponce, igualmente no tiene dudas acerca de 
la terminación de la obra. A fines de ese siglo, según -
una inscripción de el extremo de la fachada norte, cier
tas partes del Convento fueron terminadas, y el frente -
de la Iglesia fué reedificado. " ••• Se dio fín a este Con 
vento en el año de 1593, y se reedificó su portada. Se-= 
terminó el día 21 de enero del año de 1778, en tiempo -
del R,P, General Fray Alonso Pizarro ••• " 

·1 

Un manuscrito del Siglo XVIII, escrito en Tepeaca, 
interpreta la construcción en forma de fortaleza, como -
una necesidad de defensa a posibles ataques, " ••• concluí'. 
do el año de 1593 ••• " construídas muchas de sus gruesas -
paredes en disposición de andarse interiormente, como 
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parque en la clcv.1c iún <le 1 tcmp 1 o t-il' pn•sen t m1 tres 1.Ór:H1<las -

corniscrn a manera c)p camino cubierto, hel'llílH a1 pan~cer con -
objeto de una resiHtenci.1 ofensiva ... " en otro tiempu fué ca
sa de estudios. 

Si M. 1'ouosaint estíi correcto al auignar los murales 
de la nave a Francisco Morales y a Simón Percys, de los cua
les se sabe que tuvieron en Tepeaca de 15óó a 1568, la termi

" nación de la estructura de la nave fue antes de esa fecha. * 

SA.~ JUAN BAUTISTA CUAUHTINCHAN, 

La conversión de los moradores de Cuauhtinchan comen
zó por 1527, gracias a la labor de Fray Juan de Rivas, uno de 
los Doce, residente en Tepeaca. 

En 15311 fue inagurada la primera Iglesia, dedicada a 
San Juan Bautista, y dependía de Tepeaca y continuó hasta ---
1554, cuando los Dominicos, intentando una mejor disposición 
en el Episcopado de Puebla, solicitaron el permiso de los -
Franciscanos para que se establecieran en Cuauhtiuchan. 

Los indígenas rechazarán con gran disgusto el traspa
so. Como resultado de esto, el Capítulo de 1558 en Huejotzin
go, envió a Fray Jerónimo de Mendieta a Cuauhtinchan," ••• el 
cual ayunto aquel pueblo y lo puso en traza por sus calles 
v policía, así la cabecera como los sujetos, y edificó un -
,;racioso Monasterio,,," Y este presente año de 1569 •.• se -
com!!nzó a edificar allí una muy buena Iglesia de bóveda .. " 
!.a Iglesia en cuestión estaba en 1585, como sigue" ••. no es 
taba acabada, aunque tenía hecha la capilla y las paredes ::
de pie derecho: a la puerta de la Iglesia hay dos torres -
muy vistosas, una a una parte y otra a otra ••• " El Padre -
Ponce también anotó: " .. ,un estanque con algunos pececillos 
y un alxibe de que beben los Frailes ••• " La terminación de 
la Iglesia puede, quizá, estar asociada a la ejecución del 
Retablo, comisionado en 1593 a Francisco Zumaya, pintor, y 
a Luis de Arciniega, escultor. El retablo, fue realizado en 
realidad por Juan de Armé. En el arco del coro se lee una 
fecha, 1593, señalado por El Arzobispo de Puebla Pedro Vera 
y Zuría, quien tamliien indica que el archivo se inicia en -
1541. 
En sus avansadas evangélicas fundan los Franciscanos varias 
"VISITAS" de las cuales llUATLATLAUCA debió de ser una de -
ellas dada su lejanía del convento de Tepeaca a la que pro
bablemente perteneció. 

* GEORGE KUBLER. Mexican Architecture in the XVI-th. century, 
~ew-Haven, 1948. 

!·:seudo franci sen 
no de fncturn in 
dfAcna. Madera = 
tnll n<la y poli-
cromadn formando 
los tableros co
locados entre -
las zapatas y vi 
gas de la techu;;; 
bre de la igle-= 
sia de Nuestra -
Señora Santa Ma
ria de los Reyes, 
HUATLATLACCA,PUE, 
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DE LAS CAPILLAS OUE SE NOMBRARON "VIS ITAS". 

Una vez e~ta.blcrid<t la Provincin del ;J ... mtu l~vanRt:liü, 
SE! dedican los Hermanos ~fono res c1 cvangc lizar todaG las za-
nas donde se encuentran fuertes nucleos el~ población. Entre 
enta3 se ~uenta la de Tepeaca, que desde ante3 de la Conqui~ 
ta ya fuera fundada por Don Hernando Cortes con el nombre de 
SEGURA DE LA FRONTERA. 
Despues de 108 nut<ve conventos que ya nombra Fray Pedro de -
Gante 1m su carta al Emperador Carlos V, salen de Jluetjotzin 
go a fundar ~1 de Tepeaca y Cuautinchan, aunque este por di:
versas causas habrá de :;er nuevament" fundado mas tarde. 
Toda la region es evangelizada y se fund¡¡n ademas de los dos 
grandes mencioneados, los de Tecamachalco, Acatzingo, Tccali, 
Quecholac, Tehuacan, Huaquechula, Chietla y mas tarde Amozoc; 
y el de Puebla, una vez fundada la ~iudad, y que Fray Tori-
bio de Benavente, Motolinia, registro la fecha de 16 de ---
abril de 1531, octavas de la Pascua de las Flores, día de -
Santo Toribio, como el día que se trazo la ciudad y se dijo 
la primera misa, y así es considerada tradidonalmente como 
la de su fundacion. 

Dada la gran población indígena asentada en la región, 
~s logico que se fundaran tantos conventos pnra la evangeli
zación, demostrando su importancia las grandes fabricas de -
ellos. (Ver plano de localizacior1), 

De todos los conventos, como centro de aifuuion sa--
lian los frailes de las diversas ordenes a su tarea evangeli 
"adora, dirigiéndose a zonas cada vez mas a¡l\t~das. Para po~ 
Jer controlar a sus neófitos, edificaron pequeñas capillas -
que tomuon el nombre de "VISITAS" por no vivir en ellas --
fraile alguno, sino que hacían vlsitas perióJicas a la loca
lidad teniendo la pequeña iglesia como centro de culto, cate 
quizocion y enseñanza. -

Quizá en ocasiones al aumentar la población en el lu
gar de la VISITA, la inicial capilla se fue ampliando, y al 
quedar algunos hermanos a vivir allí se construye adosado un 
convento de pequeñas dimensiones. 

Así fue como en HUATLATLAUHCA, VISilA del Convento -lle 
.:i Tepeaca se le agrega a la i¡¡lesia fraucfacana el pequeño --

claustro por los agustinos cuando fijan allí su residencia, 
y lo dotan de .servicios suficiente~ 
Danle importacla al decorar los .mu.ros cun mab'Jl:Íficas pin tu-
ras que serv:i.ran para ensai'ianza visual al mosLrar motivos --

eva11g<.~l Í<'OH y tf•ll'l.1" tl'}fl('it1n:11lo•i 1·1111 1:1 d111•11•l•111 t!tl~ .. 
t iana. 

Dr. LO~ MONl'ISIER!llS f¡UE l.A orm1:~ 1>1: :iAN l'~ANClllCO lllWJ 

!'L Aflo _!JEL s~:f:r~J~_.l52J.• ____ --·· -- ···-" ··-·-··-··-
Ya par,1 la Héptlmn M1•111J~ d1•l "''"'ºXVI ~~ 011••• 

cuentran lor; Franciscano~ con el prnhkma qu~ no puo•• 
den atender todas sus casas y convcntw1 dadn l 11 Rrllll • 
expansión que tuvieron, por lo quu 1-'ray MJ¡¡1wl Navarro 
Provincial de la Ordan da San ~·rnncioco, on HU Rala•• 
cían para el Virrey sobre los monastorios qua doj6 la 
Orden el año de 1567, dice " ••• V.E. sepa quu puudo ha• 
her al pie de diez afios que esta nuestra Provlncla que 
llamamos del Santo Evangelio (que solin tenor casi al• 
sent.a monasterios) se ha hallado muy trabajada y nece
sitada por falta de religiosos, y la causa fu& quo en 
aquella sazón murieron de golpe muchos de loa viejoa • 
antiguos que estaban cascados y quebrantados da 101 -
trabajos •.• La cual falta de frailes ha sido la cauaa 
que nos hemos juntado a tener nuestros Cap!tulos, aiem 
pre en ellos henos trat11do de dejar al¡¡uncs de nuea·= 
tres monasterios de los que teníamos poblados, aunque 
sobre ellos no ha dejado de haber opiniones y diveroi
dad de pareceres, teniendo respecto a los graves daños 
que habían de incurrir los indios si fueran desampara
dos de los religiosos ••• El Capítulo adonde de hecho -
se tuvo entendido que se dejaran estas casas fue el -
que se celebro en la ciudad de los Angeles en princi-
pio de Enero del afio de 1564, porque ya entonces se -
veían los Prelados de la Orden en gran estrechura para 
ver de proveer los monasterios .•. En este mismo CapÍt.!!, 
lo escribieron el Provincial y Definidosres a S.M •• , •• 
queríamos dejar en este Gltimo Capítulo )' en el pasado 
algunas casas de las que tenemos tomadas, porque de P.!!. 
cos años a esta parte se nos han muerto muchos religi!?. 
seo y venido pocos de esos reinoa de España, •.• Aguard.!!. 
mos con esto otro año, hasta que llegó la flota donde 
vinieron el Lic. Mufioz y el Dr. Carrillo, que fue por 
el mes de octubre del año pasado de sesenta y siete, y 
entonces, vi~to que no venían ni tsn solo fraile ni ha- -
bia memoria de que quedasen para venir adelante ••• y se 



votó y firmó cµc se dejasen f.lncc casil!-, de l,'lf. nrnlt•li - <le ln :\uev.i Espai'ia, scmhrado.'-l todos de· r..11ia y p.-,h1ntlo th' 
las ocho se nanbrarán abajo, que quedaron del tu<lo fu('- muy ricos y muy )1,r1wnoB ín~enios d<' .:iz(1r.ar. J.ns indio~¡ -
ra de la Orden dt-. San Francis~o. De las otr11n tres, la tienen muchos frutales con que pasan L1 vida dcHca11~:1<ln-

una quedó de visita olU(' T.1, <1Ue de Ehcatcpec ..• Al mente".- º* 
mismo tiempo q¡~· astas isa~ se .ron, que fllé por el 
mes de noviem~re hizo un aiio, lu~go inmediatamente se - Es así en esta forma como la lgl<· ia de VISITA de 
dió noticia de ello al Sr. Vísorrey, que era el Marquéz llUATLATLAUHCA de los Frandscanos pasa a la Orden de San 
de Falces por ma petición C.'lQ decía: Fray Miguel Nava- Agustín por el mes de noviembre de 1567. Esto queda re-
rro Provincial, digo que de ocho a diez años a esta pa!_ gístrado en el libro parroquial de Bautisos y Matrimo--
te· ha sido grinde la necesidad y falta de frailes que - nios que comienza en el dicho año de 1567. 
esta dicha Provincia ha padecido y ~l presente pade7e~ **CARTAS DE RELIGIOSOS. Editorial salvador Chavez Hayhde. 
a causa de haberse muerto en este tiempo muchos rel1g1~ M# · D F l941 
sos que estaban •dejos· y cansados de trabajar, y no ha exico, ' ' ' 
venido casi fraile :iinguno de todo este tiempo, aunque *** FRAY JUAN DE GRIJALVA. Crónica de la orden de Nuestro -
los hemos pedido con mucha instancia a S.M ••• Por tanto, P. s. Agustín de la Provincia de la Nueva España. 
ha parecido a los reli~iosos de esta dicha Provincia, - México 1592. Edición de 1942. 
as'~ Definidores como Guardianes y otros ancianos que P!!. .-.-.-·-· 
ra tratar de esto se han congregado, que se dejen los - ~j 
monasterios de Xalatzingo, Tlatlauhquitepec, San Juan - ~,. 
Iztaquimextitlán, Tepexi de pueblo que dicen de la Seda, 
Teguacán, L'hictla, Teutitlan, Veytlalpa, como de facto 
se han desamparado, y han ido a morar s otras casas do!!. 
de había necesidad de sus personaq." 

Fué en esta forma como los Franciscanos dejaron 
varias de sus casas y conventos que pasan a otras orde
nes para su administración y doctrina. 

En el Capítulo XI de la Crónica de la Orden de 
San Agustín, el P. Fray Juan de Grijalba nos habla de -
la elección del P. Fray Juan de Medina Rincón para el -
trienio 1566-1569 y de como recibieron varias casas y -
conventos de la Orden de San Francisco" ••• Puso re ligio 
sos de nuevo en el pueblo de Chietlan, que hasta enton:
ces había estado en administración de los Padres de San 
Francisco ••• También puso Religiosos en el pueblo de -
CUAUHTLATLAUHCAN, que también era de la administración 
de los Padres de San Francisco: es del Obispado de la -
Puebla de donde dista doce leguas, hacía 13 parte del -
sur. Es la tierra muy seca por estar fundado sobre pe-
ñas; pero son sus vertientes las mas frescas y fértiles 

" FRAY TORIBIO DE BENAVENTE "MOTOLINIA". 
Relación o Historia de los Indios de Nueva España. 

Franciscana entrcgr.da con el 
convento hoy en ruinas, a la Orden de San Agustín en -
1567. Ac

1
tualmente ha sido "modernizada" y pint11rla al -

gusto popular. Las invasiones al atrio ha~ dejado solo 
un angosto paso para el acceso a la Iglesia, 

1 11 
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RE_STAUl<~IC'N D{l_ LONVENTC E IGlESIA DE f\UE$TRA SENCRA S/\NfA MARIA DE lOS REyE_~. 

ATRIO D:mcri¡ci6n, m:xlidils, estado <le c.~1nserva
CTI5ñ," consoli41ci6n. Fachada de la I9lesia, Por
tm:la, rorteril, C<-::pilla abierta, deterioro sufri 
do; Rest.:iuractín. IGLES!A: Descr-ipci6n, vigas _:: 
que fornan la k~dii"iif;~-..ii:-zapdtas, estado en que 
se encuentran; causas. Pro¡x>sici6n para estructu 
rar totalrrente el. techo.- -
CIAWTro, Descripción, altcraci6n que ha sufrido 
la piedra, eslado de conservación. Pisos, tec-..hos, 
nuros, patio; estado actual, su restauraci6n.
Pinturas Murahs. Sus caracter1sticas, !lOtivos, 
descripción, ii>icaci6n. ~terioro sufrido, cau
sas. Linpieza, restauración, oonservaci6n • 
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] R.AJjSCR '00 PAlm wt U\ LllfH A FECW\DA rn fllUIAl l.l.Uü\ EL 
3 DE FEBRERO DE 1926 QUE DIRIGE A SUS ~EMl1if<RISTA3 EL 
loo. SR. PEoRo VERA y L~IA, i~ZOBISPO DE ruEBLA EN LA 
QUE DESCRIBE EL TEMPLO PARROQUIAL Y COl'NENTO, Y PROPOR
CICWI DATOS DE LA POBLACIÓN 

El templo parroquial es un curioso monumento de arqultec 
tura primitiva, venerable por su antlguedad de más de 3-
slglos. Comp6nese de una esbelta nave artesonada, sin • 
crucero o brazos sal lentes, ni ventanas, ni decorado; 
sorprende por su austeridad y desnudez. Un arco divide 
nl presbiterio de la nave. El artcs6n del coro está ador 
hado con figuras y relieves de admirable y graciosa ta-
lla; tres claraboyas cubiertas de láminas dejan penetrar 
la luz al templo. En ambos muros exl~ten, empotrados en 
la pared, doce pilares con columnas que sirven de pedes· 
tal a Igual número de ángeles. El pavimento es de exce
lente cantera roja, ·veteada con mosaico y granito, en el 
presbiterio y capilla del SantTslmo. 

t;! limo. Sr. Vargas en el auto de Visita del 15 de febre 
l-1> de 1891, dice: "El templo, de construcci6n antigua, -
~s amplio con artesonado bueno y costoso. Tiene cuatro 
1ltares habilitados y una verdadera Capilla donde se · 
'. ~rda la Sma. Eucarlstfa. El Bautisterio, sacrlstfa y 
i 3no, hállanse en buen estado. La casa cural, contTgua 
al costado sur del templo en lamentable ruina; es un ve· 
nerable convento de frailes agustinos que lo construye· 
ron y ocuparon por muchos anos, sirviendo de Ap6stoles a 
los moradores de estos pueblos. Sin embargo, todavTa • 
presta servicios el amplio departamento del segundo piso 
con sus cuatro claustros. Las paredes son potentTslmos 
muros: sostienen las azoteas, gualdras de ahuehuete, ma· 
dera preciosa e Incorruptible. Los patios, corrales y 
trascorrales, son muy amplios, testimonio fehaciente de 
su antigua grandeza". 

A manera de una madre con numerosa familia, rodean a la 
parroquia, Iglesias filiales. La poblacl6n tiene un as· 
pecto triste y de consunción: la domina la pobreza y la 
~qnsume la miseria cual un tirano. IPobres pueblos donde 
('tí educación rel lglosa ha mengua~~ '/ las prácticas de 
piedad son 1ustltufdas con la Indiferencia! El censo • 
total de la parroquia es de como 7.500 habltantel. El 
Idioma materno es el mexicano, aunque no lo hablan bien" 
Hasta aquf el Ilmo. Prelado. 
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El archivo parroquial est& en buen orden y conservac16n: 
empieza en noviembre de 1567 con un libro de casamientos cuya 
primera página dice: "En nombre del Padre y del Hijo y del E!. 
pTrltu Santo. AquT comienza el libro del matrimonio donde se 
escribirán de aquí adelante los que se casen: es de la lgle•• 
sla de NUESTRA SERORA S~NTA MARIA DE LOS REYES DEL PUEBLO DE 
CUAHUATLATLAHUCA11 • FI rman los Padres Fray Agustín de Agullar 
Salamanquez y Fray Juan de Hontredoco. Las Partidos están es• 
crltas en leagua mexicana. 

Por los demás libros se desprende que administraron esta pa•• 
rroqula los Agustinos hasta 1754, en cuya fecha pas6 al clero 
secular. 

Una de las especialidades de HUATLATLAUC/\*(Gran agua roja) • 
son los vientos huracanados del noroeste, propios de enero y 
febrero, tan Intensos que hacen sonar las campanas de la to· 
rre y arrebatan a los Jumentos con la carga. Cesde la media 
noche de ayer hemos sufrido uno que, por misericordia de • 
Dios, no dio al traste con esta Visita, rematando en una pul 
monía o cosa parecida; porque el viento coló por las venta• 
nas, abrió de par en par una de ellas e lnvadl6 nuestra ale!!_ 
ba haciéndonos despertar sobresaltados. El dolor de cabeza 
y quebranto general de cuerpo me hacían presentir alguna se• 
ria enfermedad de que escapé gracias a Dios y a los cuidados 
carlnosos del senor cura don José Marra Hateas, 

Mugía como lamento de alma en pena el huracán, arrastrando 
con descomunal ruido el techo de lámina de una oficina y az!!_ 
tando y tronchando por doquier árboles y arbustos. 
Ya comprenderels que no está el palo para hacer cucharas; por 
tal motivo, aquí sea el punto final de esta larga carta, pues 
me siento sin fuerzas. 
Adl6s, en su seno divino sea nuestro descanso; siempre a 
Dios, 

* Gran agua roja. Cuatlatlauhcan "Lugar de los cabeza 
roja" 
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A T R 1 O 

Pequello y proporcionado a la iglesia es el atrio que se ubica frente a ella hacia el poniente¡ sus 
dimensiones son: frente SO mctros por el lado norte y por el sur 47 metros. Existen dos accesos, 
uno por el norte y el otro por el poniente con puertas de fierro en fonna de reja de manufactura 
reciente, quedando erunarcados en un arco de medio punto y rematando en una sencilla comiza. 

Toda la barda que lo delimita en sus tres lados es de mampostería de piedra y aplanado. Su fonna 
es de arcos invertidos rematando entre ellos con un sencillo bordo en fonna de media cafia. 

Existe una pequefia mampostería paralela a los muros a 3 metros aproximadamente hacia el interior, 
que delimita una especie de corredor para paso a tránsito alrededor del atrio. Quizá fuera avent!!_ 
rado decir que fuera para procesiones atriales aunque no se notan restos de capillas posas si es 
que l!stas existieron. 

ESTAOO AC'lUAL 

En gran parte de la mencionada barda se encuentra desprendido el aplanado dejando a la vista pie
dras cuyas juntas se han ahondado debiJo a la erosi6n que ha desprendido el mortero de ellas. 

R E S T A U R A C 1 O N 

SE PROPONE QUITAR EL APLANADO EN MALAS CONDICIONES O FLOJO, RELLENANDO CON MEZCLA 
DE CAL LAS JUNTAS Y COMPLETAR LA MAMPOSTERIA DETERIORADA, APLANAR A LA CAL TODAS 
LAS PARTES EN MAL ESTADO, TANTO EN LA BARDA COMO EN LOS ARCOS DE ACCESO, COMPLETAR 

. LOS PEQUEf:IOS REMATES ENTRE LOS ARCOS INVERTIDOS, REPONER LAS MOLDURAS EN LOS ARCOS 
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DE ACCESO y LOS APLANADO:> CAIDOS, f\rn~EGLAP LA tl[PP.EPI/> llE LAS PUERri\S llWEREZANDO 

LOS BARROTES TORC 1 DOS Y COMPLET M~ LOS FAL TAIJTES, {.(,LOCAR PORTf1CAIWADO, o BUENA 

CHAPA, PINTAR TODO DE COLOR APROPIADO, 

¡\cce~o __ ri_()rte. ,ü atrio, 

Qg_~!,!SÍQ.!.·_o. Efü_la. j:ia_!-'.da del .~t:Xi.:J.• 

.~- ... :~.:"';:i$~~~;~~7~~ 

.. 
• '!JJl-. 7 ..., .. - ,... '; ~ ....... 

Acceso poniente al atrio, notándose 
el deterioro sufrido tanto en los 
aplanados como en la piedra • 



PORTERii\ ----------
Hacia la parte sur de la iglesia y colindandc> con 
ella se encuentra la aatigua portcrfa uel convento. 
Es una construcci6n de üos plantas¡ en la primera 
se encuentra la entrada formada por cinco arcos de 

medio punto; entre ellos existen unos contra-fuer
tes circulares a la manera de pilastras adosadas y 

que llegan al piso de la segunda planta. El piso 

superior es una terraza que ve al atrio. Tiene un 
barandal de ladrillos formando triángulos de hechu 
ra reciente. El techo de viguerfa de madera lo so~ 

tiene unas vigas de concreto apoyadas en una colum 
:~'na <.le tabique de sección rectangular sobre y a eje 

con las de la planta baja. 

La planta al ta se recon?truy6, por lo que no sabe

mos c6mo era originalmente. En la investigación 

que hicimos nada pudimos averiguar. 

Su estado de conservaci6n es bastante bueno, todo 
está aplanadc y ha sido pintado. En algunas partes 

hay pequeños desprendimientos de mezcla que es muy 

fácil de rezanar; POR LO QUE NADA HAY PARA LLEVAR 
A CABO UNA RESTAURACION EN ELLA, y s6lo dejarla en 
las condiciones que está la reparaci6n o recons-

trucci6n que de ella hicieron. 

11 
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l:X3terioro en la p::irtada: 
aplanados flojos y des
prerrlidos rrostrarrlo las 
jwitas de la 1l\9111fX)stería 
rrolduras rotas, hierba 
en la comiza. Cejas ro 
tas en los frent. ... s. -

Fí1,CHf,1Jf1 44 
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Consta la fucl,acla dd <..unvcnt-o e iqlcda tle: en lü parte derecha 
la rorte:rfa r,·1c 1 ucr-..1 del conv..,nto; ., contimmci6n la p:irtada do 
la iglesia ron Ja ton·e: i.:cl lzido izc;uiertlo lo r¡uc probable. u1te 
fue 1'1 Cüpill.u /üiL!rt.a, '/ fu1.,ra del :it:.rio w1 rortal en e:otado -
ruinoso, que rn'licru hai..::t sido de ¡-en . ...-;rinos. Se detallan ¡;or 
se¡ ur ado cada cmo de el los . 

-~~ -~~~~~~~~~µ~::·t:~~,~~P,(~;r*~~~-~~fi~:·~i 
"· -- . 1 .. 
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Portada de la Iglesia 
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F A C H A D A 

Sencilla la fachada y acorde a su iglesia consta de dos cuerpos. En el inferior, 
enmarcando la puerta principal dos column~~ :)1~·adas que descansan en una base -
coman sosteniendo la corniza. La puerta, de arco de tres centros con motivos or
namentales, encima un segundo arco con motivos semejantes, 

En la parte superior se encuentran tres arcos lobulados, en el central se abre -
una ventana al coro. Descansan sobre columnas cortas acinturadas. Las extremas 
estriadas, y las interiores adornadas con motivos vegetales. Un alfiz enmarca 
los tres arcos con rosetones de adorno, 

Toda la decoraci6n es de influencia mudejar, pero de realizaci6n ind!gena que le 
da un peculiar sello. Los motivos ornamentales están hechos a la mezcla de cal y 

arena. 

En la parte superior remata con lo que pudiera haber sido un front6n de forma 
semicircular. 

R E S T A U R A C 1 O N 

Su ACTUAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, AUNQUE NO ES MALO EN GENERAL, ESTÁ EXPUESTO A 
GRAN DETERIORO,• EN LAS BASES DE LA COLUMNA SE ENCUENTRA CA{DO EL APLANADO DEJAN
DO VER LA MAMPOSTERÍA CUYAS JUNTAS HAN PERDIDO PARTE DE SU MORTERO, EN IGUALES 
CONDICIONES SE ENCUENTRAN LAS BASES DE LAS COLUMNAS QUE SOSTIENEN EL ARCO DE LA 
PUERTA Y ALGUNAS MOLDURAS SE ENCUENTRAN ROTAS, 

LA PARTE SUPERIOR DE LA CORNIZA SE ENCUENTRA ROTA EN VARIAS PARTES Y SOBRE ELLA 
HAN CRECIDO YERBAS QUE PRODUCEN UN FUERTE DETERIORO, HAY MANCHAS NEGRAS DE MUSGO 

) 
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ACUMULADO POR EL ESCURRIMIENTO PLUVIAL, Los ARCOS DEL SEGUNDO CUERPO SE ENCUEli 
TRAN EN MEJORES CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, FALTAN PEOUENAS PARTES DE LAS MOL 
DURAS TANTO EN LOS ROSETONES COMO EN LAS COLUMNAS, ASI COMO APLANADOS DESPREN
DIDOS EN ALGUNAS ZONAS. 

EN LOS PARAMENTOS GENERALES DE LA FACHADA Y PARTE BAJA DE DONDE ARRANCA LA TO
RRE, HAY ZONAS DE DESPRENDIMIENTO DE MEZCLA DEJANDO AL DESCUBIERTO LA MAMPOSTt 
RIA Y AHONDANDO LAS JUNTAS POR FALTA DE PROTECCIÓN EN ELLA QUE PRODUCEN UN DE
TERIORO CONTINUO, 

PARA SU RESTAURACIÓN PROPONGO QUITAR TODOS LOS APLANADOS QUE SE ENCUENTREN FL~ 
JOS O EN MALAS CONDICIONES, REMOVER LA MEZCLA DETERIORADA DE LAS JUNTAS DE 
MAMPOSTERIA Y MOLERLA HASTA CONVERTIRLA EN ARENISCA Y CON ELLA HACER EL MORTE
RO CON CAL PARA QUE QUEDE CONSTANCIA HISTÓRICA Y REEMPLAZARLA CON UN BUEN MOR
TERO, 

REPONER TODOS LOS APLANADOS CON UNA BUENA MEZCLA DE ARENA FINA Y CAL DE MANERA 
DE DEJAR UNA SUPERFICIE BIEN INTEGRADA, PLANA Y CONTINUA, 

CORRER LA TARRAJA CUYO PERFIL SE HACE IN SITU PARA REPONER LAS MOLDURAS DETE-
RIORADAS TANTO DEL ARCO DE LA PUERTA DE ACCESO, COMO DE LA CORNIZA Y DE LOS AR 
COS LOBULADOS DE LA PARTE SUPERIOR, QUITAR LA YERBA QUE SE ENCUENTRA ADHERIDA 
EN DIFERENTES PARTES, SACANDO TOTALMENTE LAS RAICES, LLENANDO LAS CAVIDADES -
CON BUEN MORTERO, 

.. , 
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TORRE DE LA IGLESIA 48 

Lado paliente de la torre 

l\dosada al lado dereclD do la iglesia se levanta la graciosa torre, cuya cons 

t:ruoci.6n fu.e posterior, ya que no est.4 integrada a su nave. 

Su estilo caro toda la iglesia es de influencia nu:lejar, pero con la caracte

dstica realizaoi6n ind!gena. 

Cl::lnsta de dos cuerpos: en el primaro se encuentra una especie de mirador con 

su balaustrada y adosada una espadaña oc:r:c añadido singular a la torre. 

Fll el seguncb, otra balaustrada limita un pasillo en derredor del segundo -
cuerpo que prosigue terminando en una 

pequeña cúpula con pináculos de ador

no en las esquinas, rara.tando con una 
bella cruz de fierro forjado. 

Su estado de cooservaci6n m es malo, 

not.4ndose desprendimientos de aplana
dos que dejan la lllaJTtX>Ster!a al deSC!l 

bierto, r:or lo que para su RESTAUkA

CIÓN HAYA QUE QUITAR LOS QUE SE EN
CUENTREN EN MALAS CONDICIONES Y REPO
NER LAS JOOAS DE LAS ~W-0.POSTER{AS PA. 

RA A?l..AW\R TODAS LAS ZONAS QUE NO LO 
TENGAN, 

las cxn:liciones de estabilidad de la torre son 

b:lenas, ya que no se notan coart:eadas ni grie

tas en ninguna parte, salvo la junta quo forrra 

con la fachada que rruestra que se const.n1y6 s~ 
parada de ella. No hay hurrlimientos que la ha

yan afectado, por lo que en este aspecto nada 

ha.y que restaurar. 

Iado oriente y norte de la torre. 



POSIBLE CArILLA ABIERTA 

Existe al lado izquierdo y adosado a la iglesia, lo que ahora es el bautisterio, vestigioa de 
un p6rtico de tamaño reducido. 

Consta en la fachada de un vano actualmente tapiado, que en su parte superior tiene empotra
da una viga de madera apoyada en sus respectivas zapatas, descansado en sus extremos en el ca 
pitel de una columna, teniendo base en la parte inferior, y quedando levantada del piso BO = 
cms. aproximadamente. Actualmente se ha colocado una ventana para iluminar el bautisterio. 

Aventurado sería decir el destino original que tuvo, ya que por las preguntas a personas del 
lugar no pude recabar informaci6n que pudiera dar una orientaci6n para lograr una conclusi6n 
de lo que fue. 
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Habría que hacer una serie de calas, tanto en la parte exterior como en toda la interior donde 
se encuentra la pila bautismal para lograr algún dato que diera luz sobre el destino que tuvo. 

En tales circunstancias de incertidumbre, difícil es llegar a un resultado, por lo que habría 
que demoler el muro confinado entre la viga 
y las columnas, y con las suficientes calas 
que se hayan hecho, quizá se podría conocer 
las condiciones que prevalecían cuando se 
construy6. 

Parece que el piso estuvo levantado respecto 
del actual, lo que haría que la capilla se 
encontrara en alto, aproximadamente de 80 
cms. a un metro. 

No deja de extrañar los elementos a la vis
ta que s6lo permiten hacer conjeturas sin 
una base suficiente hasta no contar con da
tos precisos obtenidos de una investigaci6n 
realizada a base de calas, remoci6n de pi-
sos y otras peque5as obras para llegar a un 
resultado que concuerde con la antigua rea
lidad ~ue tuvo esa pequeña construcci6n. 



PORTP.L 

Por la parto norte y colindando con la iglesia, fuera del recinto del atrio, se encuentra en 
estado ruinoso lo que fue una construcción que por los restos existentes se destinó quizá a 
porter!a, a capilla abierta, o portal que pudiera haber sido de peregrinos. 
Los vestigios de esa construcción son tres columnas de piedra con labrados en su base y capi 
tel, de hechura semejante a las que se encuentran en la planta baja del claustro. Los dibujos 
del mismo origen son de marcada factura ind!gena. Sobre una columna y empotrada en el muro co 
lindante, se encuentra una gualdra de madera soportada por una zapata completa del mismo mate 
ria!. Hay otra columna de sección cuadrada de tabique que quizá reemplazó alguna anterior. Af 
fondo existe un muro, sobre el que se apoyaran las vigas que formaron el techo. 
Investigamos con las personas del lugar para que proporcionaran algún dato; y si hubo alguna 
edificación destinada a algún uso especial; no pudimos obt~ner información fidedigna que die
ra orientación de lo que fuera esa construcción. 

RESTAURACION 
Basados en los restos y columnas existentes propongo la 
reconstrucción de esa porter!a o portal de la siguiente 
manera: 

HABILITAR UNA COLUMNA DE LAS MISMAS PROPORCIONES Y DIB!.!. 
JO QUE LAS EXISTENTES QE MANERA DE FORMAR UN FRENTE CON 
CINCO CLAROS IGUALES, l:.N LOS EXTREMOS QUEDARfA, POR UN 
LADO A PAÑO CON EL ATRIO Y EN EL OTRO LIMITARfA CON LA 
COLUMNA CUADRADA MENCIONADA, 
LLEVARA SOBRE CADA COLUMNA UNA ZAPATA IGUAL A LA EXIS-
TENTE Y SOBRE ELLA EN TODO EL FRENTE UNA VIGA EMPALMADA 
DE LAS MISMAS DIMENSIONES QUE LA QUE ACTUALMENTE ESTA 
EN SU SITIO, RECIBIRA LA VIGUERfA PARA SOBRE ELLA COLO
CAR UN ENTARIMADO PARA FORMAR EL TECHO Y UN PEQUEÑO RE
LLENO DE TEZONTLE PARA RECIBIR EL ENLADRILLADO CON SUFl 
CIENTE PENDIENTE PARA EL DESAGiJE PLUVIAL,. SE COLOCARA 
UN IMPERMEABILIZANTE DE BUENA CALIDAD, l:.N EL FRENTE LLf 
VARA UN PRETIL, 
La fotograf!a muestra las tres columnas, la zapata y v! 
gas existente. Presento el dibujo de la RESTAURACIÓN 
del portal, basado en los pocos datos existentes, mos
trando la forma de colocar la viguerra para el techo y 
el pretil que irá aplanado a la cal igual que el muro 
del fondo. El piso será de ladrillo. 
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ESTADO J~N QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE 

o o 

SI 

PROYECTO DE RESTAUAACictl In 
FüRTf\L: 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
SANTA filARfA DE LOS REYES, 

HuATLATLAUrcA, PuEBLA, 

o 
CoU .. '1''1!15 EXISTENTES 0 
VIGAS EXISTENTES l!lJJD 



IGLESIA DE NUESTRA srnoRA SANTA Ml\RIA DE LOS REYES 

A continuaci6n expongo la restauración de la iglesia y 

convento de NUES'l'RA SEfJORA SANTA MARIA DE LOS REYES, 

separando por una parte la iglesia y por otra el claus 

tro con sus particularidades respectivas, 

La iglesia tiene caracter!sticas de pequeño templo 

de "VISITA" de la Orden de los ~'ranciscanos, inclinl!nd!:!_ 

nos a creer que lo fue del Convento de Tepeaca dada la 

importancia que ~ste tenia, y el haber sido da los 

primeros fundados en la regi6n, 

Aunque el de Cuautinchán fuera tambi~n de los iniciales por haber existido 

all! una gran población nativa, no fue sino hasta despu~s de mediados del 

Siglo XVI que se construye su gran f!brica, por lo que es muy poco probable 

que haya dependido de ~l. 

Alguna importancia deb!a de tener HUATLATLAUHCA para que se le construyera 

una iglesia, pues hasta corregidor tenia en el año de 1579. 

El estilo de la "VISITA" es mudejar con gran influencia ind!gena que cap

taron a su mane1:a dando por resultado las bellas tallas de madera y pintu

ras reaiizadas en su interior. 
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La iglesia en su total decoraci6n mues- i 

i 
tra las caracter!sticas de la seráfica or- J 

i den. No parece que proyectaran el claustro 

que se construy6 por el lado sur de la igl! 

sia. Como se indic6, los padres francisca-

nos entregaron la "VISITA" a los padres 

agustinos en el año de 1567 segGn infor

ma fray Juan de Grijalva en su cr6nica, ya 

que en ese año comienza el libro de bau--

tizos y registro parroquial del que nos 

habla el Ilmo. Sr. A-zobispo de Puebla, P!. 

dro Vera y Zur!a en las preciosas "Cartas 

a mis Seminaristas" en la primera visita pastoral de la Arquidi6cesis. 

Si los franciscanos comenzaron el claustro, que repetimos, no parece 

probable que los proyectaran inicialmente, s! lo terminaron los agustinos 

dándole su sello peculiar, al grado que la decoraci6n de las pinturas mura

les en los corredores del claustro son de motivos de la orden del Santo 

Doctor de Hipona. Es de notarse la pintura que mues~ra a San Francisco y 

Santo Domingo sosteniendo ambos la Iglesia, pues las demás son agustinas. 

Las dimensiones de la iglesia, claustro, huerta, atrio y setvicios se 

muestran en el plano de conjunto con sus acotaciones respectivas. 
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La orientación de la iglesia corno lo fueron todas las franciscanas de la ~poca, y con 

el acceso principal, por lo tanto el coro es hacia el poniente, quedando el claustro ado 

sado hacia el medio d!a. 

Podernos afirmar con seguridad que fue la primera de todas las iglesias o capillas que 

se edificaron en la población, y está situada al sur de ella. 

Todo el conjunto es de modestas dimensiones como lo fueron todas las "VISITAS", entre las 

que contamos las de Tlahuelilpan, Oxtotipan, Ecatepec, ozurnba, San Guillermo Itztapanitla, 

santa Catalina Lolotla, etc., con caracter!sticas muy semejantes entre ellas. 

Entre el sin nümero de proyectos de restauración para la iglesia, he elegido el que me 

pareció más adecuado por las condiciones del lu 

gar. Comprendo que puede haber muchos y mejores, 

pero corno bien dice el Arq. José Villagrán Garc!a: 

"al ,i,11c.uM,i,onlVl polr. liu agLtada.6 agua6 de ea Jr.e~taWUtci.611, 

tan /J'~op.iuM a la .tw1bui'.ci1c.<.a u fuc_w,,{,(j¡", muy difí-

cil será que quienes intervengt:n ei una RESTAU~ 

¡ CION lleguen a estar todos acordes en la forma de 

:! llevarla a cabo, Por lo que el pro1ecto que pre-

, sento, asl como su procedimiento dt construcción, 
1 

1 me parecen tener las co~1diciono1.: fa ser práctico, 

jijlilJíilJ~_ij sencillo y econ6mico y en esta ~ona llenar las 

San Franciaco )' Sto, Domingo,- Mural en el 
Claustro del Convento 

necesidades para restaurar la que Juera "VISITA" 

Clel Convento de Tepcaca en JIUM'T,1\'IU\UliCI\, 
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1 N T R o D u e e 1 o N. 

El proyecto que presento consiste en la restauración del techo de la Iglesia de 

Nuestra Sei'\ora Santa María de los Reyes, así como la construcción de otro total-

mente nuevo e independiente, a base de perfiles de acero y cubierta de losas de Sl

POREX debidamente impermeabilizadas, para dar una completa protección a todos los 

elementos que actualmente forman la techumbre, que son: las vigas de madera, las 

dobles zapatas de apoyo, el tablado que sostiene el terrado de la azotea, las vigas de 

liga, y los paneles o tableros que se encuentran entre las vigas . 

Propongo una solución total a los problemas de humedad y filtraciones pluviales 

que han sido la causa del gran deterioro que han sufrido los diversos elemertos -

que forman la techumbre, y dejarlos en condiciones de una fácil operación para su 

conservación. 

Este proyecto se expone en dos partes: en la primera se hace una descripción -

del techo de la iglesia con las diferentes partes que la componen, indicándolas en 

los úillUJ05 y en las fotografías, donde se nota el deterioro que han sufri:lo. En la 

segunda doy la solución y razón para escoger el proyecto indicado. 

Se anexan penos del levantamiento efectuado de la iglesia, así como del con

vento, en la planta baJa, alta, cortes y fachada. 
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PR 1 MERA PARTE. 
o E s e R 1 p e 1 o N. 

El techo de toda la iglesia está formado por una serie de vigas de madera de sa

bino (ahuehuete), que descansan en una doble zapata empotrada en los muros. Sobre -

ellas están colocadas unas tablas que soptrtan un terrado y la azotea con un enladrilla 

do con pendiente para el desagUe pluvial. 

Muy digna de tomarse en cuenta es la bella y curiosa decoración que tienen.·· Todas 

las vigas están talladas con motivos flora les y cenefas en su parte inferior y pintadas en 

sus tres caras. - El tablado que los soporta también está pintado. Las dobles zapatas, en 

sus extremos, están talladas y pintadas. Entre ellas se encuentran unos paneles o ta

bleros para ocultar los huecos q1.e forman, e igualmente labrados y pintados con moti-

vos franciscanos, de donde se deduce que la construcción de la iglesia fue de la Seráfi

ca Orden, a diferencia del calustro, que lo fue de la Agustiniana. En el presbiterio se 

encuentran vigas como las descritas, sólo que con un claro menor. 

ESTADO DE CONSERVACION. 

Todas las gualdras que sostienen la techumbre se encuentran en muy malas condi-
• 

ciones. Casi todas flexionadas y dañadas por la humedad, debido a filtraciones que se 

acusan en los apoyos. Se identifican fácilmente por la pintura que se encuentra man

chada y se-notan los escurrimientos que las han dañado considerablemente. - En las -

fotografías se observa oue han sido apuntaladas con una endeble estructura de madera 

i: 
~ ¡ 
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qua de pocQ les pueden servir para evitar una-mayor flexl6n. 

En las condlcion0ó actuales ya no pueden soportar la carga a que se encuentran so
meti~as, debido al pesado terrado que soportan. 

Las fotografías muestran el estado de deterioro en que se encuentra la azotea. Ha -

recibido varias capas de mezcla de cal sobre un antiguo enladrillado. Las pendientes no 
son suficientes para un rápido desaglle de las aguas pluviales. Hay zonas en que está -

agrietado el aplanado de mezcla. En la Junta con el pretil se notan fisuras que han he

cho que el agua se filtre y llegue hasta las vigas, y consecuentemente dañándolas en t~ 
dos aspectos. 

Los tragaluces se encuentran totalmente desprotegidos y abiertos directamente a la 

iglesia. No ofrecen ninguna protección. Sólo una tabla los cubre, apoyada en unos -

muretes de tabique, con unas piedras encima para que no las lleve el vlm to. 

El estado de deterioro actual se puede remediar a base de una buena restauracl6n y 

consolidación adecuada, para impedir una mayor destrucci6n de los diferentes elemen

tos que lo forman. 

A continuación se presentan las condiciones de estabilidad de las vigas que forman 

parte de la techumbre de la iglesia. 
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" 4;Qc. 

Peso de la tierra seca, 1, 500K/m3. 

K, Coeficiente en fibra extrema, 60K/c2. 

I, Momento de Inercia. 

V, Distancia del centroide a la 
fibra mas alejada. 

Sección de las vigas: b = l?c., h = 40c. 

M,º=Mornento Resistente. 

º IK bh3 60 
M= V-=-i2 X -h/2 

M~ 12 ~~3 x~ 2=- 402 X 120= 192, OOOk-c. 

M'k 1, 920K-m. 

El grado de deterioro de las vigas hará que 
aun sea menor su capacidad de carga. 

CONO 1 C IONES DE CARGA. 

Peso propio 0.12 x 0.40 x 770/rn3= 35K/m. l. 

Considerando un terrado de 40c.: 

W=0.40 x 1.00 X 1, 500K=600K/rn2. 

Como las vigas estána 50. de separaclon· 

600 
W= 2 X 300K/m.I. 

p. p. 35K/m. l. 

W=335K/rn. l. 
Considerando la viga libremente apoyada· 

M
o_wl2_?35x9.I2 
- 8 - 8 

Mº= 3, 466K-m'. 
Considerando la viga empotrada: 

Mº- wl2 _ 335 X 9.12 
- 12 -· 12 

Mº=2,311 K-m. 

cualquiera de estos Momentos según sus con 
diciones es mayor que el Momento Resistente. 

Por lo tanto las condiciones actuales de estabilidad de las vigas son muy deficientes para soportar las 
carqas a que estan sometidas. · 
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FoTOGRAFiAs r.uE MtlE'HRM~ EL tlfl. 
DERAMEN COLOCADO PARA APUNTA-
LAR LAS VIGAS UE MADERA QUE 
FORMAN LA TECHUMBRE DE LA IGLE 
SIA, 

SE NOTAN LA FLEXIÓN Y EL DETE
RIORO SUFRIDO, Y SU MAL ESTADO 
DE COtJSERYACIÓN, 

LAS ZAPATAS Y TABLEROS I ~:TERMJ;. 
DIOS MUESTRAN LAS MALAS CONDI
CIONES EN QUE SE ENCUENTRAN, 



foTOGRAF !AS EN QUE SE rUSTRA EL t\f\L 

ESTA!:() DE LAS VICAS Y EL DETERlúRO 

SUFRlílJ POR LOS ELEMENTOS .,UE FORVAN 

L/\ TEi::HU·lliliE DE LA 1 GLES lt" 

l.' 

-~'1. 
l~fJ .\ 1: 

[.... , .... 
\ll ,. 
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El.EJ·'EtlTOS DE LA ~ .. 
IGLESIA rwic 1ECHUMERE DE LA 

~ HAOOS Y DETE 
pry; LAS FILTRAC!OllE RIOPAOOS 
PLIJl!ALES, S DE U1S AGJAS 



fJ...TAR ~AYOR EN PRESBITERIO 

TECHlJ'1BRE EN EL PRESBITERIO SEMEJANTE AL DE 
LA IGLESIA,- ESTÁ FORl"All4 POR VIGAS DE f·'AD~ 
RA, DALAS DE LIGAS, 7.1>.PATAS Y PÁNELES, Corl 

UN TABLAro PARA RECIBIR EL. TERRADO Y EL EN
LADRIUAOO Efl LA AZOTEA, 
Su ESTAOO DE CONSERVACIÓ!I ES REGULAR PERO 
ESTÁ EXPUESTO A SUFRIR DETERIOROS POR FISU
RAS Y GRIETt.S OUE PER/·~!TE:I EL PASO LEL /,GIJA 
DE LLUVIA, 

DETERIORO EN VIGAS, ZAPATAS Y TABLEROS, DEBIDO 
A FILTRACIONES DE AGUAS PLWIALES, 
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ÑOTEA DE LA foLESIA: SE MUESTRA LAS 1·\~LAS COt!Dl

ClONES EN QUE SE ENCUENTRA, SE 1-WI COLOCAOO VARIAS 

CAPAS DE t1EZCLA SOBRE EL EM.ADR l LLAlXl, ~u'IY MUCH4S 

FISURAS POR l:útIDE SE FILTRA EL AGUA PLUVIAL. Los 

TRAGALUCES ESTÁf-1 EN MUY ~VILAS Cüt!DICIONES Y DEJAN 

PASAR EL POLVO Y EL ACUA DE LLIJ'IJA, llO OFRECEN Nlt! 

GUIJA PROTECC 1 ON , 

li 
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SEGUNDA PARTE. 

R ESTA U R A C 1 O N. 

En las condiciones físicas actuales, las vigas ya no pueden soportar las cargas a que 

están sometidas; por lo que propongo, para su restauración y conservación, lo siguiente: 

l~- Para efectuar los trabajos.apuntalar todas las vigas con una estructura de fierro tubu

lar o de madera a base de pies derechos que sostendrán largueros sobre los que se les 

hará descansar. Llevarán contravientos en los pies derechos. 

2~- Quitar el enladrillado de la azotea, de manera de recuperar todo el ladrillo posible pa

ra su futuro uso. Se desalojará todo el material y la tierra que forma el terrado. 

3~ - Propongo una estructura de acero en forma de A a dos aguas, diseñada por dos vigue

tas 1de1011 que se unirán en la parte superior con una placa atornillada. Tendrá un 

tirante que unirá la parte inferior con un atie1ador. - De vigueta a vigueta se coloca

rán contra vientos de ángulo de 411 x 411 x 1/411
• 

4~ - Sobre las vigas de madera se colocarán tramos de fierro ángulo de 211 x 211 x 11411 fuer

temente atornillados. De las viguetas bajarán tensores que los sujetarán de manera 

que queden colyados de ellos, recibiendo las viguetas las car~ s. De esta man era -

las vigas podrán recuperar, aunque parcialmente, sus condiciones originales d las 

que fueron sometidas, y quedarán liberadas de sus cargas, estando en condiciones 

de una mayor conservación. 
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En caso que no se pudieran SUJetar en la forma indicada, se colocarán abrazaderas 

de fierro que irán atornilladas en su parte superior a los tirantes que descienden de las 

viguetas 1, pintándose de color seme¡ante al del lugar donde se enCL1ert ren. 

Las viguetas que forman la estructura quedarán apoyadas en una dala de concreto -

que irá paralela al pretil y colada dentro de los muros laterales, de¡ando un espacio de -

30 c. para formar unas canales con su correspondiente pendiente para el desagüe pluvial. 

Sobre las viguetas se colocarán losas de S 1 POREX ¡unteadas con mortero de cemento. 

Sobre ellas se procederá a colocar un impermeabilizante a base de cartón asfáltico en dos 

capas cruzadas para recibir el enladrillado. 

5~- El entarimado quedará atornillado sobre las vigí:s de manera que queden bien ¡untea 

do y sobre él en la parte central se pondrá un pasillo de tablones para poder efectuar 

futuras inspecciones, ya que tiabrá suficiente altura para permitir el paso de una -

persona. 

Actualmente por tres claraboyas o tragaluces, en muy mal estado, recibe luz la igle

sia, por lo que éstas desaparecerán de¡ando el claro cubierto con láminas de acrílico --· 

translúcido. En la parte correspondiente exterior, en lugar de láminas de S 1 POREX se 

pondrán planchas de acrílicos para deJar pasar luz de iluminación a la iglesia. 
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P R E S B 1 T E R 1 O. 

Como se lndlc6, el techo del presbiterio está formado por una serle de vigas y zapa

tas estructuradas en la misma forma que las de la nave de la Iglesia. Su claro es menor, 

mld.e 6.00 m. de luz, y su fondo Igual, formando un cuadrado. 

En los muros laterales existen ventanas en ambos lados que iluminan suficiente--

mente esta parte de la Iglesia. 

Para una total protecci6n y reestructuracl6n del techo, propongo lo siguiente: 

Colar una losa de concreto de lI c. de peralte, armada con varillas de 318" a 10 cms. 

e.a.e. en los dos sentidos. Irá apoyada sobre una dala de concreto de 25 x 25 cms. 

que estará empotrada en el muro perimetral del presbiterio y se colará conjuntamente. 

(Ver procedimiento de construcción). 

Sobre la losa llevará un buen Impermeabilizante para recibir el enladrillado dando 
.... 

suficiente pendiente para el desagüe pluvial, a base de u11 relleno de tepetate o tezontle. 
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1 9. 10 MTS. 

Ese. r:eo 

PROYECTO PARA CUBRIR EL TECHO DE: U llLDIA 
.no CON UNA ESTRUCTURA DE ACERO FORMAD!\ POll DOS 

VIGUETAS J: DE 10
11 

1 UN tENSOR Y LARGUEROS. 
SE CUBRIRA CON LOSAS DE SIPOREX Y U.EVARA··· 
ENl.ADRI LLAOO. 
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CORTE A-A' CORTE B-B' 
COLOCACION DE LAS ARMADURAS DE ACERO SOllRE EL TECHO DE LA IGLESIA. NO SOllREPASAN NI EL FROlflDN 
IN LA FACHADA ,NI EL MURO SOlltE EL PRESlllTEltlO. 

CONVENTO E IGLESIA DE NUESTRA SRA. STA MARIA DE LOS REYES 
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PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION. 

J. - Se colocará una estructura de fierro tubular o de madera con contravientos para recibir las vigas 

11el techo, de manera que queden bien soportadas. 

2. - Pasar una nivelación para dar la cota a que quedarán colocadas las armaduras, y señalar -

los puntos de apoyo de sus placas en la dala de concreto. 

PRESB ITER 10. 

3. - Dala en derredor del presbiterio. - Abrir el hueco, para colocar el fierro de refuerzo. 

4. - Quitar terrado y enladrillado. 

5. - Limpiar el tablado. 1 mpregnarlo de una solución de pentaclorofenol al 10%. 1 mpermeabilizar

lo, colocar una capa protectora para recibir el' concreto. 

6.- Colocar el armado de la losa, var. 3/811 a 10 cm. e.a.e. en ambos sentidos. Colar la losa -

Proporción 1-2-4 conjuntamente a la dala de apoyo. 

7. - 1 mpermeab!llzar la losa. 

8. - Colocar un relleno de tepetate o tezontle para dar pendiente. Enladrillar JUnteando con cal 

las Juntas. 

IGLESIA. 

1.- Abrir en los muros perimetrales un hueco para recibir la dala de 25 cms. x 25 cms. 
2. - colocar el armado y colar la dala. La mezcla se hará en una artesa sobre la azotea. Colo-
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car las placas de fierro para recibir las estructuras. Resanar los pretiles, los muros de co-. 

lindancia, así como los del frente y posterior en la azotea. 

4. - Hacer las canales laterales para el desagl.le pluvial. 

5.- Subir a la azotea de tres en tres las armaduras desarmadas. 

6. - Armarlas y colocarlas con sus tensores y contravientos, comenzando desde el presbiterio ha

cia el coro. 

7. - Colocadas las primeras se procederá a poner las láminas de S 1 POR EX en ambos lados. 

8.- A continuación se levantará el enladrillado y se quitará el terrado en la zona ya cubierta -

por las armaduras. 

9. - Se levantarán y colocarán las tres siguientes armaduras, procediendo a continuación en la -

misma forma que se describió en las anteriores, así sucesivamente las siguientes tiasta que

dar colocadas todas, quedando cubierta toda la superficie de la azotea. 

10. Se impermeabilizará todo el techo a base de dos capas de cartón asfáltico en los dos sentidos. 

Se ¡untearán debidamente los muros extremos donde colindan las armaduras. 

11. Desalojado el terrado y limpiado todo el tablado sobre las vigas de madera, se procederá a ir-

lo levantando parcial mente donde se encuentre dañado para su reparación, y poder inspeccio

nar las vigas y poderlas también arreglar y consolidar, ya qt.e han sufi"ldo J¿¡ños por humedad, 

agrietamiento o descomposición, debido a ataques de insectos. Se arreglarán los diver!i'.l s ele

mentos de madera que se encuentren dañados. 
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12. Todas las piezas de madera se impregnarán con una solución o~ pentaclorofenol diluiddAal Uid!/j'fUA 

10%. Resanadas las vigas, se procederá a cclocar encima los tablones debidamente tratados 

y arreglados. Estos trabaJOS se efectuarán partiendo del presbiterio hacia el coro y por sec-

ciones hasta llegar a las últimas vigas. 

13. Una vez colocados los tablones y bien fiJados a las vigas, se les atornillarán los fierros ángu

lo de 211 x 211 x 1/411
, para que en ellos se coloque 1~ los tensores que bajan de las armaduras 

de fierro, de manera que queden colgados de ellas y no soporten ninguna carga. 

En esta forma quedarán perfectamente protegidas todas las piezas que forman la techumbre de 

la Iglesia . 

14. En el caso que no se puedan fijar los fierros ángulo de 211 x 211 x 1/4" a los tablones, se les 

colocarán a las vigas unas abrazaderas de fierro de 211 x 3/1611
, quedando atornilladas en su 

parte superior de donde se suspenderán a las armaduras. 

15. En el muro sobre el presbiterio donde se puso la primera armadura, se colocará una puerta 

de fierro para dar paso al interior y poder efectuar inspecciones a las vigas y demás elemen

tos que forman la techumbre de la Iglesia, y dar mantenimiento para su buena conservación. 

16. Se colocará una instalación eléctrica suficiente y adecuada para poder iluminar la parte inte

rior que forma el nuevo techo. Tendrá la suficiente protección pa.ra no ofrecer ning(m peli

gro a los elementos de madera a los que está próximo . 

17. Se quitará toda la estructura falsa de fierro de tubo o madera que se puso en un principio -

para realizar las obras. 



11 

18. Se hará una limpieza general de toda la obra. 

NOTAS: 

1.- Se proyectan losas de SIPOREX tipo T-0.5/400-10-250, es decir: losas para techo (T) de 0.5 

de densidad, de hasta 400 kgs/m2 de sobrecarga, de 10 cms. de espesor y 250 cms. de largo. 

El ancho estandar de 50 cms. Su peso por m2. es de 65 kgs., por lo que cada pieza pesa -

162 kgs. fácil de maniobrar, izar a la azotea y colocar por medio de cuatro hombres. Se se

guirán las normas y especificaciones del fabricante para su colocación y iunteo. 

11. Se usará concreto con revoltura proporción 1:2:4, y 34 litros de agua por saco de cemento -

(2 botes). Por metro cúbico llevará: 300 kgs. de cemento !6 sacos), 0.400 m3. de arena, y -

0.800 m3 de grava. 

El tamaño del agregado hasta 1.1/2". Se ha elegido. esta voporción por su fácil elaboración 

y control de agua. Su resistencia a la compresión a los 28 días será de 150 K/c2, muy su

ficiente para las necesidades requeridas. 

111. - Como las revolturas se harán manual mente, por carecer de elementos n.ecánicos en la -

población, se recomienda hacerlas en una artesa que previamente se irs talará en la azotea. 

Allí mismo se almacenará el agua suficiente en tambores de lámina de 200 lts. para cada -

revoltura que habrá de colarse. 
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IV.· Para Izar los materiales a la azotea, se recomienda Instalar una pequeña pluma y su res

pectiva polea para operarse manual mente. Con la cual se levantarán las vtguetas de acero 

(c/u pesa 180 kgs. ), los contravientcs y largueros y demás materiales necesarios para la con! 
trucci6n. 

V.- En virtud que el camino de acceso a la poblaci6n tiene curvas y pendientes muy pronuncia
das, no pueden transitar más que camiones de entre-ejes mrtos para llevar los elementos de 
construcción. Las viguetas de 5 mts. de longitud, así como las losas de SIPOREX se pueden 

transportar en ese tipo de vehículos. Sería inútil querer llevar grandes piezas prefabricadas 
para la restauración, ya que como se Indicó, por el camino actual no es factible transportar

las. 
Estas son las razones para elegir el material y elementos necesarios para llevar a buen tér
mino la RESTAURACION, de manera que el proyecto y el procedimiento de construcción sean 
sencillos, prácticos y econ6micos. 

.Figura de angel taliada y policromada 
en la gualdra que soporta la viguería 
de>l coro. 



~_c __ JL.Q .. 
El coro de la iglesia está formado ror una 

serie de vigas de madera que emrotradas en 

la parte interior del muro de la fachada se 

apoyan en una gualdra que a su vez apoyada 

en unas zapatas descansa sobre unas columnas 

de mamposte~!a. El piso del coro queda sobre 

·'un terrado que soporta un entarimado sobre 

las vigas. Dichas vigas son las que forman 

el sotocoro. En su cara inferior están bella 

Jlilnte talladas y policromadas con motivos v~ 

. ge tales entrelazados con cintas, en los cos

:; tados igualmente con cenefas corridas enla
~ 
'zadas. Sobre ellas queda soportando el tabla 
t 
'do pintado con estrellas enmarcadas formando un aparente mosaico, 

·Estas vigas sobresalen de su apoyo sobre la gualdra, rematando en forma de 

·'graciosas zapa tas que sostiene otra viga que soporta el barandal, en los hue-

cos formados entre ellas van inscritos con bellas letras maydsculas talladas 

; y doradas los nombres dl.: los Santos Reyes en el siguiente orden: Gaspar,,.. Ba_l:_ 

ta::ar, Melchor, Los huecos correspondientes que se forman ciel otro lado de· 

~s vigas llevan tableros bellaMente tallados y pintados, 

Todas las vigas y el tablado va a¡~yado sobre una gran gualdra, tallada en 

sus tres caras con n•ot i voH flora le>:, .1nrwles, ccnef as, etc, con gran colorido, 
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El estado actual de todo ol conjunto do vigas, gualdra, laLJoros y entarimado en doficionte 

en su aspecto de estabilidad, ya ~uc ha sidc apuntalado con pies dorochos para sostenerlo, d! 

bido a una flexión en sus diferentes elementos ~uc ha hecho peligrar toda la estructura, 

Es posible que la sobrecarga que la haya ocasionado se deba a filtraciones pluviales prove-

nientes, ya sea del tragaluz sobre ál que no ofrece ninguna protección contra la lluvia, o a 

trav~s de la junta de los muros ~en las construcciones vecinas, que al humedecer el terrado 

comprendido entre el tablado y el piso del coro aument6 considerablemente su peso al quedar 

impregnado de agua. Estos escurrimientos son muy notorios en diferentes partes de las vigas 

del sotocoro, 

•· No se nota que hayan sufrido deterioro por ataques de insectos o termes, ni zonas que indi

quen descomposición en la madera. 

La pintura, salvo zonas manchadas por las filtraciones mencionadas, está en buenas condicio

nes conservando adn su brillante y bello colorido. 

~ E S T A U R A C I O N 
Como medida inmediata de protección hay que costener toda la estructura a base de tirantes 

ya sean de fierro redondo o cable de acero, fijados a la gualdra por medio de pernos a travás 

de ella sostenido por una placa de fi~rro en la cara inferior, o colocar abrazaderas que i~n 

atorn~lladas a los tirantes mencionados, sostenidos a la estructura de acero colocada para s~ 

portar ~l techo de la igle.sia, o bien apuntalar debidamente todas las pieza.a flexionadas. Esta 

ser!a una medida provisional, mientras se coloca una estructura definitiva pani poder soportar 

toda la vi9uer!a del coro. 
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• r.unldro y zay~t_.'.'._d_el coro • 

• 
Detalle de ln gunldrn del coro, 



• 

• 

85 

rara su complota routaurnci6n pro~on~o lo s10uicnte: 

Quitar el piso del coro para eli~.nar el terrado que se encuentra so~re ol entarimado, de ma

nera de reducir la carga, 

Colocar transversalmente a la~ "igas de madera dos viguetas de acero de 12" de peralte, 

separadas 2,80 metros eutre ellas centradas al eje transversal del coro y empotradas en los 

muros laterales. Llevarán en su pat!n inferior soldadas o atornilladas placas de 1/2" y del 

ancho de ellas, sobresaliendo 40 cms. de cada lado, a las que a través de taladras se harán -

pasar unos pernos gue irán fuertemente atornillados a las vigas de madera. Esto es posible ya 

que el estado de conservaci6n de las vigas lo permite. 

Estas viguetas estarán formadas de dos tramos de s.oo Mts. cada uno, atornillados con placas 

en su parte central. 

Para su instalaci6n, se las harán pasar a través de una horadaci6n previa en el muro norte de 

la iglesia y a nivel del coro. Mientras que se atornillan para su colocaci6n quedarán sobre 

las vigas de madera. Llevarán atiefadores entre ellas, 

Esto se puede realizar ya que al quitar el terrado, las viguetas ocuparán en sentido vertical 

ese espacio para recibir sobre polines el nuevo piso de madera del coro. 

Todas las piezas ñe madera al quedar descubiertas se tratarán con una soluci6n de pentacloro

fenol diluido, para despu~s limpiar y pintar las zonas que están deterioradas. 

Las fotograf!as muestran las vigas del sotocoro manchadas por las filtraciones pluviales. En 

ellas se notan las tallas bellamente policromadas, as! corno las zapatas y la gualdra que las 

sostienen, 
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ESTIMADO DE COSTO PARA LA RESTAURACION DE LA TECHLlfv1BRE Y CORO DE LA IGLESIA lJE 
NUESTRA SENORA DE SANTA MARIA DE LOS REYES DE HUATLATLAUHCA, PUE. 

PRESBITER ro u e r.u. _!S!!.ES!A u e P.U, 

Levantar enladrillado M2 60 75 4,500 Obrn fnJq¡¡ y i1pu11t,1lamicnto Lot. 1 15,000 15,000 
Quitar terrado y bajarlo M3 15 220 3,300 Levantar enladrillado M2 300 75 22,500 
Acarreo material sobrante KM3 40 26 1,040 l.!uitar tcrraJo y bajarlo M3 140 220 30,800 
Limpiar madero del techo M2 50 l10 2,000 ,\carreo du material sobrante K-MJ 140 15 2.100 
Arreglo y pintura de vigas Lot, 1 11,500 11,500 !t11ero pnrn alojar clnla M3 9 510 4,590 
Impermeabilizante sobre mnJcro ~t2 40 120 4,800 Dnld de concreto a:2:4 M3 7 1,900 13,300 
Hacer huaco paro dala !13 3 510 1,530 fierro de refuerzo K 220 33 7,260 
Concreto azotea: 1:2:4 M3 5 1,900 9,500 Cnlocaci6n de placas de acero K 120 45 5,400 
Dala de concreto 1: 2: 4 M3 l. 7 1,900 3,230 Canales laterales de dcsague M 60 125 7,500 
Fierro de refuerzo Kg, 650 33 21,450 Bajadas pluviales Pzo 6 1,650 9,900 
Relleno para pendiente M3 8 430 3,440 Arreglo de pretiles M2 120 90 10.800 
Impermeabilizante azotea M2 60 120 7,200 Aplanados M2 120 35 4,200 
Enladrillado junteodo M2 60 450 27,000 Annaduras de acero I-10" K 1560 45 205,200 
Arreglo pretil mampostería M2 15 90 1,350 Largueros y atieca<lores 411 x-'•"x 

,·¡ajadas pluviales Pza. 3 1,650 4,950 1/11" K 1500 48 72,000 
Tensores Pza 12 1350 16,200 

5uma $106,790 Fierro ángulo de 2x2xl/4" K 650 48 31,200 
Losa de SIPOREX M2 250 230 57,500 
Láminas <le acrílico M2 50 140 7,000 

f2!Q Imperm~nbilizaci6n M2 300 120 36,000 

Quitar entarimado M2 50 65 3,250 
Enladrillado M2 300 450 135,000 
Limpieza vigas de madero M2 300 40 12,000 Quitar terrado M3 16 220 3,520 Arreglo vigas y zapatas Lot 1 50,000 50,000 

Acarreo de material sobrante KMJK 64 15 960 Tableros intermedios Lot 1 10,000 10,000 Limpieza madera y vigas M2 300 50 15,000 Pasillo de tablones M2 60 250 15,000 Arreglo pintura vigas Lot, 1 45,000 45,000 Puerta de fierro !'za 1 3,500 3,500 Horadaciones M3 3 510 1,530 Instalación eléctrica Sal 12 1,300 15,600 
Daln de concreto n:2:4 M3 0.5 1,900 950 
Fierro de refuerzo Kg. 30 33 990 Total $1'048,475 
Cimbra de madera M2 10 225 2,250 
Viguetae I 12"p. Kg. 950 45 42,750 Se considcrnron precios unitnrios vigentes a enero 1982, sie!}_ 
Atiesado res Kg. 180 53 9,540 do el salnrio mínimo de $280,00, Por la devaluaci6n del peso 
Polines de madera Pza, 40 225 9,000 en febrero pasado o por otras que pudieran venir, par~ nctua-
RepoeiciGn piso de madera M2 55 135 7,425 lizar el presupuesto habrli que _incrementar loe P,U, en el por 

Suma $1112,165 
centaje correspondiente al aumento en los 1'.ndicee de inflaci6n 

• que señale el llnnco de Mlhdco • 
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Adosado a la iglesia y por la parte que mira 

al sur, se encuentra el Claustro del convento 

que indudablemente no fue proyectado cuando 

se edific6 la iglesia que fue "VISITA" de los 

franciscanos del convento de Tepeaca. La con! 

trucci6n Agustina cuando recibieron la igle--

sia tiene las caracter!sticas del Siglo XVI. 

Aunque de pequeñas proporciones fue muy deco

rada, tanto en su arquitectura como en las pi~ 

turas murales que se encuentran en el claustro. 

Consta de dos plantas, con cuatro corredores 

en cuadro formando en la parte central un pa

tio. No tiene fuente pero en su lugar existe 

un aljibe o cisterna con un brocal en forma 

de torre gue sirve.Para sostener una polea p~ 

ra sacar agua. El agua que se ~lma~ena proviene de los escurrimientos pluviales que se recogen 

en las cuatro esquinas de la azotea y que bajan par unos caños revestidos de ladrillo adosados 

en las esquinas de los muros. E•ta descarga el!'Curre hacia el centro del patio para por f!n 

resumirse en la cisterna. Adn se utiliza, por lo menos para las neces1da.2s m~s urgentes. Deb16 

de dar un buen uso pues en la regi6n no ae encuentran manantiales a.ere.anos de no ser el agua 

que .corre por la profunda barranca pr6xima a la población. 

. J. 
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Constu el clilustro cm .lit 

planta baja cie dos <3ruro:; -

de arcos doblas siM6tricos 

al eje y enmarcados por una 

moldura, al centro existe un 

arco de medio punto que da 

acceso al patio. Las colum--

nas de los arcos están be1la 

mente talladas y muy semeja~ 

tes a las que se encuentran 

en el portal que se describi6 

anteriormente; en la parte 

alta hay por cada lado cuatro 

Fotografías que muestran parcialmente el 
clnustro, not~ndose el deterioro producido 
en sus diversos elementos. 
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arcos de medio punto sin mayor adorno, y rematando soLrc ella existe una carniza de madera 

a lo largo de todo el muro con un enladrillado sobru la que arranca el pret.i.l de mamposte-

r!a. 

El entrepiso y el techo están constitu!dos de vigas de madera apoyadas sobre los arcos, y 

empotradas en los muros, sobre ellas hay tablones de madera que sostienen un terrado; el 

entrepiso termina con un enladrillado igual que en la azotea, pero en ésta es mayor el 

relleno para dar las pendientes y sobre el enladrillado hay una gruesa capa de mezcla de 

cal. 

Las paredes del claJstro están bellamente decoradas con pinturas murales que se describen 

y an1lizan por separado • 

~ s T A D o D E e o " s E R V A e 1 o N 
~ 

Como se indic6, los pisos en las dos plantas son de ladrillo o mejor dicho lo fueron, pues 

en grandes zonas no existen habiéndose sustituido por mezclas de cemento. 

Consideramos s6lo las paredes en las que no hay pinturas 

murales. 

Estando estos muros aplanados con mezcla de cal, se encuen-

tran zonas de superficie variable donde se ha desprendido. 

En otras partes hay señales de filtraciones pluviales que 

han manchado y desprendido los aplanados. 
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VIG!IS 

Hemos indicado que el entre-

piso y techo del claustro 

están formados por vigas de 

madera sobre las que desean-

san tablones que reciben el 

terrado. 

Su estado de conservaci6n, -

aunque un tanto deteriorado, 

no es tan malo para no resi~ 

tir las cargas a que se en

cuentran sometidas. 

Algunas se encuentran flexio 

nadas, otras deterioradas por filtracio-

nes pluviales, o han sido humedecidas di 

rectamente por la lluvia, presentando in 

dicios de descomposici6n de la madera, 

y en algunas zonas están apolilladas. 

Los tablones han sufrido el deterioro p~ 

ralelarnente a las vigas sobre las que se 

apoyan. 

91 
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• Por sulfataci6n ha sido poco el dotcrioro, ya que las zonas industrialeB que más 

lo ocasionan so encuentran lejanas del lugar. 

Por agentes biol6gicos tambi6n han sufrido deterioro. Los vegotalcs (hierba) 

que han crecido en algunas ~unu~ de las molduras de los arcos y entre las piedras, 

han causado deterioros por turgescencia, es decir por el hinchamiento de las ra!ces 

que producirán tensiones gue logran destru!r la piedra, o abrir grietas por las que 

entrara el agua dañándolas. 

Por algas, hongos y bacterias ha sido menor el deterioro que ha sufrido las piedras 

del claustro. 

Por proceso bioquímicos se notan algunas alteraciones como son las exfoliaciones, 

concreciones, arenizaci6n y pulvurulencia. 

En la planta alta no está tan acentuado el deterioro por estar aplanados los cuatro 

arcos de los respectivos corredores, as! como el aplanado exterior de los mismos 

que cubre el paramento hasta el pretil de la azotea. 

La corniza de madera que remata los arcos y donde se apoyan las vigas han sufrido -

el deterioro propio de la madera expuesta a la intemperie. Parte de los aplanados 

han ca!do dejando al descubierto la mampostería de piedra que tambi6n comienza a 

desintegrarse por las causas ya expuestas. 

~~ 

La azotea :se encuentra en malas condiciones, ya que han colocado varias capas de 

mezcla que ha hecho que se presenten más grietas dando por resultado filtraciones 

pluviales que han deteriorado las vigas y muros en las que descansan. 
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COLUMNAS Y ARCOS 

• •ranto los arcos como las columnas de la rlantn bilJa •mn 

de piedra, r han sufriuo un fuerte intemperismo, clanclo 

por resultado la carbonataci6n 0ue ha producido costras 

y eflorescencias en la superficie al grado de ~uc algu-

nas molduras y relieves han desaparecido completamente. 

Muchas juntas se han ahondndo mostr.§ndose muy profundas. 

Los arcos igualmente presentan un deterioro semejante, 

aunque no igual en los cuatro costad0s del claustro; 

existe un pequefio pretil intemperizado sobre el que 

• descansan las columnas • 
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Para el proyecto dc Restauraci6n del claustro presentamos por pc!!rrafos scparadns cada uno <.le 

los diversos elementos que lo componen. 

Como hemos indicado los pisos han sido reparados con mezcla de cemento en las partes donde 

fue destru!do el original. 

Propongo levantar todo el piso, tanto del claustro bajo como del alto, y reponerlo con ladr! 

llo prensado o material similar colocado a cartab6n: llevare!! un zoclo del mismo material, 

~ 

• No consideraremos los muros donde hay pinturas murales. Estas que se encuentran en el claus

tro bajo se tratarán por separado en pc!!rrafo aparte. 

1 • 

EN EL CLAUSTRO ALTO SE REPONDRAN LOS APLANADOS CAIDOS ASI COMO EN LAS ZONAS HUMEDECIDAS, T~ 

TO DIRECTAMENTE POR LA LLUVIA COMO POR FILTRACIONES A TRAVES DE LA AZOTEA. 

~ (del entrepiso y azotea) 

LAS VIGAS QUE SE ENCUENTREN FLEXIONADAS ASI COMO LAS QUE MUESTREN SEflALES DE DESCOMPOSICION 

Y LAS MUY DAflADJ\S POR POLILLA SE PROPONE REPONERLAS POR UNAS NUEVAS ·DE ~S MISMAS DIMENSIO

NES. PARA ELLO HABRA QUE SOPORTAR CON PIES DERECHOS (DE PREFERENCIA DE TIPO TUBULAR AJUSTA

BLE) LAS ZONAS CERCANAS A LAS VIGAS QUE SE QUITARON Y REEMPLAZARLAS POR NUEVAS. SE COLOCA-

RAN EN SUS APOYOS CON MEZCLA AflADIDA DE ALGUN MATERIAL EXPANSOR DE MANERA QUE QUEDEN FUERT~ 

MENTE EllPOTRADAS, CON ANTERIORIDAD HABRAN SIDO TRATADAS CON PENTACLOROFENOL Y ASFALTADAS EN 

SUS CABEZAS O CON SUSTANCIAS ANTIMICROORGANISMOS O INSECTICIDAS PARA RECIBIR POSTERIOPMENTE 

1 11 
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UNI\ PROTECCION DE P INTIJR/\ H:ll/• l./\NDOJ,/\ /\L COLOH EXISTENTE. LOS 1'/\DLONl·:S SOflflE ES/\S VIG/\S QUE 

SE ENCUENTHEN D/\11/\D/\S SE RT::I:Ml'L/\ZllR/\tl SIGUIENDO EL MIS:.tCJ SIS'IW411 DE PHOTECCION /\PHOVEClll\NDO 

ESTAR APUNTALADAS LAS VIGAS CERCANAS PAP.A QUI'l'l\R EL TERRADO Y PODERLAS REPONER, SE PINTARAN 

IGUALMENTE AL ACEITE IGUALANDO EL COLOR. 

~ 

Para su restauraci6n prorongo lo siguiente: 

LEVANTAR LAS CAPAS DE MEZCLA /\SI COMO EL ENLADRILLADO EXISTENTE, oun'ANDO LA MAYOR CANTIDAD 

POSIBLE DE RELLENO O TERRADO, DEJANDO EL NECESARIO O COMPLETANDO CON TEZONTLE PARA DAR SUFI

CIENTE PENDIENTE PARA EL DESAGUE rLUVIAL. SE PONDRA UNA DOBLE CAPA DE IMPERMEABILIZANTE QUE

DANDO BIEN PROTEGIDAS LAS JUNTAS CON LOS PRETILES Y COLOCANDO UN CHAFLAN CUBIERTO CON LADRI

LLO, ESTE TRABAJO SE HARA MINUCIOSAMENTE, YA QUE POR ALLI ES DONDE SE HAN TENIDO FILTRACIONES 

QUE HUMEDECEN LAS VIGAS. SE TERMINARA JUNTEANDO CON MEZCLA DE CAL TODO EL ENLADRILLADO. 

LOS PRETILES SE APLANARAN DEBIDAMENTE QUITANDO LAS PARTES FLOJAS Y REMATANDO CON UNA CEJA DE 

LADRILLO. 

SE HARA UNA •INSTALACION ELECTRICA SUFICIENTE APROVECHANDO CUANDO SE REALICEN LOS TRABAJOS üE 

RESTAURACION PARA PODER PASAR LOS TUBOS CONDUIT, YA SEA POR LOS PISOS, AZOTEA O ENTRE·PISOS, 

O EN LOS MUROS QUE SE VAYAN APLANANDO SIN TOCAR EN NADA LAS PINTURAS MURALES. 

COLUMNAS Y ARCOS 

Entre las causas del deterioro sufrido por la piedra, como indicamos, ha sido la hidr6lisis, 

es decir la desintegraci6n de piedra caliza por presencia de ácidos en un medio hamedo, 

ya que el agua que contiene ácido carb6nico disuelve las calizas de todas clases de un modo 

lento pero inevitable, produciendo una soluci6n dilu!da de bicarbonato cálcico que se deposita 
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luego fácilmcn lu en formu d" c.1 rlionil lo, proclur: iC'ndn cr;c:ar·,;w rru" r,rr,nto s11 cl!Jf:r,rr,ndcri!n. 
' 

Por acción biol6r¡íca ha sufrido deterioro cJpLjclo a 11.1 <'1cci6n oxidu:,tri y rr2ductora de las 

bacterias, y por turgescencia como ya se indic6. 

Mucha& son y han sido según las 6pocas y los autoi·es, los sistemas para el tratamiento, pro

tección, y consolidaci6n de la piedra deteriorada según su composici6n, por lo que s6lo nom

braremos suscintamente algunas de ellas. 

Para una protecci6n contra el ataque biológico se recomienda eliminar cuidadosamente las 

raíces de las plantas; los musgos y líquenes responden al tratamiento con un pincel suave des 

pu6s de ablandarlos, si es necesario con una soluci6n diluída de amoníaco. La piedra se lava 

por tlltimo con una solución antic6ptica, a raz6n de dos litros por metro cuadrado de superfi-

• cie. El pentacloro s6dico tambi6n inmuniza contra el ata:j'Ue de ciertas bacterias. 

Para una buena consolidación de la piedra habrá que hacer un detallado estudio de ella y 

conocer las causas primarias de su deterioro, por lo que s6lo indicaremos las principales for 

mas que recomienda la UNESCO en el libro "La Conservaci6n de los Bienes Culturales", que son: 

impregnaci6n con mezcl~s de cera o con soluciones de resinas sintéticas, impregnaci6n con 

silicatos de etilo, y eliminación de sales solubles. 

En las junta y cavidades a.bierta pueden rellenarse con un cementante a base de una mezcla de 

cal, ar~na, piedra pulverizada y un poliester o una epoxirresina, r ajustando ingredientes de 

manera que el cementante obtenido presente la misma granulaci6n que la piedra. 

Las partes donde sea factible cambiar alguna piedra deteriorada o parte de ella se podrd ha

cer buscando en alguna cantera de la regi6n el material a reemplazar, semejante al que se va 

a sustitufr. 
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PP.ODUC'l'OS llIDROl-'UGOS. - t'omo ul agua es el pr i ne i¡•al vchfcul o dn los arie ntc>H du la degradac16n 

de la piedra, los productos hidrófugos aplicados conve:nicntcmcnte im¡.udiri!n su pcnetraci6n, 

Su aplicaci6n al reFeler el agua, modifica las fuerzas de tcnsi6n capilar, oponiéndose al hu

medecimiento de las superficies permeables. 

Al quedar protegidas las superficies pétreas por hidrófugos, impedirán la incroduccidn del 

agua en el poro de los materiales, ya que su penetracidn es nefasta para la estructura de los 

materiales porosos. se presentan fen6rnenos f!sico-o,u!rnicos resultante de la presencia de agua 

en ellos: el agua se carga de sales, sulfatos, nitratos, etc., provenientes del exterior por 

la contaminaci6n ambiental. En el interior de los poros los movimientos del agua, por evapor~ 

raciGn arrastra depdsitos formando cristales y escarnas, 

t Esta transforrnadidn engendra alteraciones que es lo que origina la llamada "Enfermedad de la 

Piedra" produciendo su degradaci6n. 

Ya que la aplicacidn da los hidr6fugos en la piedra requiere de un estudio previo, recomiendo 

para ello recurrir a instituciones capacitadas, que contando con laboratorios y personal espe

cializado, puedan dar una correcta soluci6n para la mayor proteccidn posible a la piedra. 

PISO DEL PATIO 

Existe un aljibe al que reconocen las aguas pluviales que proviene de la azotea; recomendamos 

dejar las canales para el escurrimiento, dejando la orilla marcada por una pequeña mamposter!a 

para colocar plantas formando un pequeño jard!n en derredor. En el piso que forma el rect4n-

gulo interior donde se encuentra el brocal en forma de torre se recomienda pavimentarlo de 

piedra o cualquier tipo de loseta de buena calidad. 
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encuentran bellar.cnte decorados con pin-

turas nuralcs que ~or su técnica y es-

tilo son de la seg~nda mitad del Siglo 

XVI. 

Su carácter renacentista queda marcado 

por los frisos y elementos decorativos 

como columnas y cenefas. Las letras de 

los nombres que acompañan a las figuras 

de los santos son de influencia g6tica. 

Podemos dividir estas pintllras murales en tres grupos: 

ll Figuras de santos que lle

van t!tulos indicativos. 

2) !\otivoi, que representan pa 

sajes evangélicos o místicos. 

3) Motivos de carácter decor~ 

tivo rrue enmarcan las fic;;uras 

como son frisos corridos rica 

mente exornados, cenefas y c~ 

lumnas que delimitan diferen

tes páneles. 



" 

• 

posterior a 1.1 ic;lcsin y por l i1 orden 

agustiniana una voz que les fuu entre 

gada en 1567 por los franciscanos, ~~ 

si todaz las pinturas murales se rea

lizan con motivos alJUStinos o santos 

relacionados con la orden. 

Exceptuado completameute queda el mu

ral que representa a San Francisco 

con Santo Domingo sosteniendo a la 

Iglesia, qu~ hace pensar que su autor 

fuera franciscano, lo que indicarfa 

que aunque "LA VISITA" había pasado a 

la administraci6n de los agustinos, 

todavía existía influencia o contacto 

con los Hermanos Menores. Est~ enmar

cado entre dos columnas pintadas, de 

marcado sello renacentista, igual que 

la cenefa en la parte superior que va 

pintada en los cuatro muros del claus 

tro, decorando bellamente a todos los 

murales. 
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Pintura mural con el escudo de la 
orden de San Agustín. 

Diqna de notarse tambi4n es la pintura, -enmarcada iqual 

que la anterior- que representa a San Agust!n cubriendo 

con su manto, que detienen dos angeles, a su orden, rea 

!izada con un bello colorido, 

Curio~o por su motivo es el mural que representa a la 

muerte en forma de esqueleto con su carjac a la cintura 

y el arco listo a disparar. Flecha por igual a nobles y 

autoridades eclesi4sticas que a la gente del pueblo. co-

mo dato interesante todas las figuras representadas, tan 

to españoles como ind!genas van vesticlos a la usanza de 

la 6poca pasada, la mitad del Qiglo XVI. 

11 

'.. ··~· 

Oibu.lo de pinturas murales en el claustro 
d1•J conv.,nto. 
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Magnífico es el mural quu 
se encuentra en la esquino 
t\-W d'· l claustro v que re
pr~scnla n Snn 1\r,ustín cu
briendo con su manto a su 
or~cn. Tiene al b&culo co
mo obispo que fue de Hipo
na. 

1:1 colorido es vivo. Su e~ 
tado <le conservaci5n es 
bueno. Es uno de los 
bellos del convento, 

más 
como 
repr~ debía de ser, ya que 

scntn a su fundador. 



"Ooco 

• 

. Uf C~· 

Dibujos de pinturas ~urales en el claustro del convento, 

Entre los murales que representan pasajes evang~licos_cita

mos los siguientes: El nacimiento de cristo, precioso mural 

por su sencillez y encanto. Jesús da de beber a la samarita

na; desgraciadamente se encuentra muy deteriorado este mu-

ral, con las figuras incompletas. En condiciones semejantes 

se encuentra la pintura representando a Cristo en la cruz. 

La Resurrección de Jesucristo colocado en un nicho, es otro 

bello mural situado en una esquina del claustro, Las figu-

ras, realistas, seguramente est4n inspiradas en estampas o 

cuadros renacentistas, 
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Columnas que separan y 
~nmarcan las figuras mu 
ralee de los corredores 
del claustro, 

Curiosa pintura mural representando n la muerte en forma de esqueleto con el 
arco listo a disparar, Flecha por igual a nobles y autoridades eclesiásticas 
que a ln ~~ntc del pueblo. El vestuario de las fi~uras es de pasada la mitad 
del Sip,lo XVI. 

1 ,. 
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• 

~ibujos de pinturas murales en el claustro del convento • 

• 

A lo largo de los muros se oncue~ 104 1 
lran figuras do numorosoo santos, 

que como se indic6, llevan su 

nombre; van ornados de un bello 

friso en la parte superior desea~ 

sando sobre columnas que separan 

a cada una de las pinturas. 

En plano por separado se enlistan 

todas las pinturas murales, indi

cando el motivo o santo que repr! 

sentan, y su colocación en el 

claustro. 

Curiosa pintura mural que representa 
una balaustrada que está pintada en 
el pretil del corredor del claustro 
alto. 

i 
1 

1 



1 
r • 

• 

• 

Pinturas murales en 
el claust:rO del ca!! 
vento • 

- ( 
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L.OCAL.IZACION PE LAS PINTUl'Aa 

MUIU.LIU EN CLAUSTl"O 
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Por el estado actual ele conscrvaci6n de las rinturas muralts c.lul c:lnu:•Lro, IH' ot.norvcl c;uo fue

ron restauradas, al monos parcJalmente y limpiadas. Habie~do rre9untado u pcrnonna do ln locnl! 

dad, no pudimos recabar una informac16n fidedigna de cuando se hizo Ja moncionuc.la ror:.tauraci6n 

que por el aspecto actual, consisti6, aparte de la limpieza, en reponer los aplanados en las z~ 

bas donde estaba desprendido, sobre todo en la parte que forma un lambr!n ~·ue limita la parte 

inferior de las pinturas que está máu expuesta al deterioro debido a que las personas apoyan 

los pies o las manos en esas partes de los murales. Parc1al~ente en Algunas de esas zonas se r! 

puso la pintura. 

• Las principales causas del deterioro de las pinturas murales son las mismas ~ue afect:,;ln,a las 

estructuras arquitectónicas. 

Aunque en general su estado de conservación es bastante bueno, dado que el clima es seco, han 

sufrido algún deterioro por humedad en cualquiera de sus formas, ya oue hay señales de filtra-

ciones y escurrimientos a resar gue las pinturas quedan protegidas de la lluvia por estar en 

los muros interior de los corredores del claustro. Hay algunas C'/Ue muestran mayor deterioro. 

Antes de proceder a cualquier restauración, consolidación o fijaci6n de una pintura mural es 

indispensable ~onocer las características de estabilidad del muro aue l~s soporta, y los efectos 

de la humedad, tanto del subsuelo corno de las construcciones contiguas al mencionado muro. Es 

necesario conocer su condici6n estable rara evitar deslizawientos o movimientos de asentamien-

tos que provoauen coarteaduras y fisuras en el muro. Muy L~portante es saber las condiciones que 

puedan humedecer las pinturas para protegerlas, por lo que habrá, antes de restaurarlas asegu~

rar lo siguiente: 
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• lo.- La estabilidad <lcl muro conociun<la su cimentaci6n, su li1n con Ion elementos adyacentes co

mo columnas, contrafuertes u otro cualquier clcmc~to con nuc se liga. 

• 

2o.- La influencia de humedades por capilaridad debido a su~suclos húmedos, colindancia con ele

mentos aue ruedan retener agua, falta de drenes suficientes ~ara canalizar debidamente las 

aguas Fluviales. 

Una vez satisfechas estas condiciones se procederá a la restauraci6n de las pinturas, pues re-

sultar!a absurdo hacerla cuando el muro que las soporta rueda fisurarse, agrietarse, o hurne-

decerse en un corto plazo, resultando inútil todos los trabajos de restauración que se hayan 

efectuado en ellas. 

BESTAURl1Clot~ Y CONSERVACIOM DE LAS f'llffUP.AS t'URP.LE$ 

Afortunadamente las pinturas murales se encuentran suficientemente adheridas al sustrato que 

las soporta, ya que no se nota, cuando se golpea suavarnente con los nudillos las pinturas, un 

sonido hueco indicando ~e existe las presencias de una cavidad de aire. Por tal motivo no 

se necesita aplicarles ningún sistema de consolidaci6n al sustrato por los medios de inyecci6n 

de adhesivos y posterior presi6n para su total fijaci6n. Por esta raz6n -para su restauraci6n

uo habrá lugar a emplear ninguno de los sistemas actuales de translaci6n de la pintura al labora 

torio corno son: lo.- ~.tJtappo, separación de la superficie pintada que hay que desprender, 2o.

~.tacco, separación de la capa de yeso fino (.lntonacC'l y de yeso basto, y 3o.- ti:tacco a m~eUo, se-

paración del yeso y de una parte del muro para su posterior colocación a su sitio. 

A continuación expondremos los siguientes pasos a se~uir para su restauración y conservaci6n. 



LIMPIEZf. DE LI\ Pir:Tl!fl.~ 

Los métodos empleados para la lirr.picza c]e las pinturns rrucliai; veces vuda, como cB nutural, de 

conformidad con las sustancias oue deben eliminarse y los matcr ialco ou.e es necesario pre ser--

var. 

~EtILLf.DO 

Si como sucede a menudo se trata simplemente de eliminar el polvo, basta cerillar la pintura 

con una brocha suave y seca. 

p I SOLVENTES 
Cuando además del polvo se encuentre grasa, tendrá que recurrirse al empleo de disolventes emp~ 

zando por el más débil y empleando productos más fuertes s6lo cuando sea necesario. Se obtiene 

resultado satisfactorio con una soluci6n acuosa de amoniaco al 10-20% que se aplica suavemente 

con unas almohadillas de guata, teniendo especial cuidado con los colores menos resistentes. 

ABRASIVOS 
Cuando la superficie de la pintura es muy dura, se puede añadir al disolvente un abrasivo sua

ve, como la tierra de diatomea, o la piedra p6mez en polvo. Si las pinturas han sido restaura-

das, y se haya aplicado colas animales o goMa arábica, ésta se podrá eliminar por la acci6n 

disolvente del agua templada con 10-20% de amoniaco. I~ualmente si se aplica cera o alguna re-

sina que a veces produce oscurecimiento y otros daños. 

~FLORESCENCIP.S SALINAS 
.• Las eflorescencias de sales solubles pueden eliminarse por cepillado seguido de un lavado con 

agua. El tratamiento puede producirse aplicando pulpa de papel hümeda a la superficie de la 

pintura, pero s6lo cuando se haya comprobado que ésta resiste convenientemente la humedad. Me 
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diante esta opcraci6n, las sah•i: se cli!luul•1•rn y son absorvidai; ¡•or 1<1 r·ul¡·¡i .il 1wc.:11rso 6st.1, 

con la que se eliminará después, 

EU~INACION ll[ DErOSITOS ORf·ffüCO~ 

Cuando las pinturas están dafiadas por acumulaci6n de materias orgánicas! tales como nidos de 

abejas o av±spas, excretas de murciélago o pájaros, etc. En tales casos está indicado como -

primera medida el tratamiento mecánico, después del cual se puede eliminar la delgada pel!cu-

la de material residual por lavado con guata humedecida con agua amoniacal, como se ha dicho 

anteriormente. 

Si existen proliferaciones _de musgo o l!quenes, será necesario envenenar las materias ni1tri-

tivas para un tratamiento de silicofluoruro s6dir.o o cloruro de zinc o magnesio. 

Deberá, de ser posible, identificar los microorganismos para un tratamiento adecuado para su 

eliminaci6n. 

Para su restauraci6n, una vez que hayan sido limpiadas las pinturas, se procederá al arreglo 

de la "Lagunas". Cuando sean muy grandes se repondrá el aplanado dejándolo aparente sin tra

tar de repintar las partes faltantes. Para las que son pequeñas, se usará el sistema de reto

car las pinturas para r~stitu!r los elementos faltantes. Para distinguirlas del original se 

usará la "estriaci~n" !.tJta.tteg.fo) consistente en hacer la pintura faltante con trazos verticales 

de manera ~ue queden perfectamente diferenciadas de las originales. 

Sdlo he indicado un sistema general para la restauración de pinturas murales, por lo ~ue siendo 

• un trabajo delicado recomiendo para poder efectuarlo recurrir a personas o instituciones espe

cializadas en ello, ya que cuentan con personal y elementos suficientes para llevarlo a cabo, 

pudiendo dictaminar el mejor procedimiento a seguir. 
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~-:--·· - ;,;;; ... ..:..-·::-' EJO EXPUESTO EN LAS L!JIEl\S nuE i\t/TECEDEN EL PROYECTO PAR/\ LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE MUESTRA "!: ~t. '¡ :':/, SEfJOM SANT1\ fli;rdA DE LOS ílEYES, uUE Fi.JERA 
1
1/ISIT/\

11 
FRANCISCANA DEL CoNVENTO DE TEPEACA, 

¡\ . '. g·: .. ; (~f: ¡No POR HABER SIDO C.STAS CAPILLAS DE PE0UEr7iAS Dlt\ENSJOJjES IJEBE11JS DE ABANDONARLAS A~ DETERIORO DEL 
H~l'i J'.i.X ;'.:\: ; ~IEMPO E IJ·;CURIA DE LOS HOM:~RES, SINO AL CONTRARIO, DARLES LA IMrORTANCIA /\QUE SON ''ERECE:.DORftS, 

~ ~~ -......:~:Es MI TESIS RESCATARLAS DEL OLVllXl PARA SU RESTAURACIÓN Y CON5t;RVACIÓN Y REANIHAR CON SU DESTINO 

ORIGINAL O NUEVOS DESTINOS NUESTRO PATRll\ONIO MC1UITECTÓNICO, YA OUE FUEHON LAS ÚLWVl.S Y MAS ALEJADAS AVANZADAS -

APOSTÓLICAS DEBIDA A ESOS INCCMPARADLES Y SANTOS VAROJJES DE LAS TRES ÓRDENES MENDICANTES QUE LlE'"iARON A f ;UEVA [SPAf!A 

EN EL SIGLO Xl/J Y QUE CON SU DESINTERÉS Y SACRIFICIO FUERON EN BUSCA DE LOS NATURALES A LOS f.':ÁS APARTADOS Y RECÓNDI· 

TOS LlJGARES, PARA POR MEDIO DE su PRÉDICA EVANGÉLICA LLEVARLOS A Drns. 

Cct1J BIEN DECfA FRAY MIGUEL NAVARRO EN SU INFORME AL VIRREY , , , , , 11HABfAN QUEDADO DESA.~\PARADAS SUS CASAS 11
,,,, Y AÑ8. 

DWOS, LAS LEJANAS 1'VIS!TAS11
, 

I'«> DEJ8'10S PUES EN EL DESAMPARO TODAS ESAS ''VIS!Tf\S11
: CCH) FUERON LAS DE ÜZLMBA, SAN MARCOS CANAL!, SAN GUILLERf.'O Y 

SAN loRENZO ITZTAPANITLA, SANTA CATALINA LOLOTLA, TEPEPAN, SAN CRISTcrAL, TLAHUALILPA, AlPUYECA, XOXOCOTLA, SAN rRAN

Cl~CO 'fAJALPA, ASUNCIÓN DE TEMIMILZINCO Y TANTAS OTRAS QUE SERÍA INTEPJ'11fl/\BLE Etlll~ERAR, 
REsCATEPOS PARA NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL TODAS ESAS CAPILLAS CUYO LEGADO DOCUMENTAL E HISTÓRICO HEMOS DEJADO OLVl 

DAOO, DE IWJERA DE VALORAR LA GRAN IMPORTANCIA QUE TUVIERON PARA EL DESARROLLO CIVILIZAOOR DE NUESTRA NACIÓN, 
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CoN EL FIN DE DAR UN NUEVO DESTINO O USO DIGNO AL MONUMENTO RESTAURADO Y TENER UN MANTENIMIENTO PARA SU CONSERVACIÓN, 

SUGIERO QUE PODRÍA DESTINARSE PARCIALMENTE EL CLAUSTRO A: 1) A CASA llE LA CULTURA EN LA POBLACIÓN Y HABILITAR UN LO

CAL PARA CONFERENCIAS, 2) INSTALAR UNA BIBLIOTECA PúBLICA, 3) FORl'V\R UN MusEO DE ARTESANÍAS DE LA REGIÓN CON EXPOSl 

CIÓN Y VENTA AL PÚBLICO, ÚJMPRENDO QUE SON SOLUCIONES LIMITADAS, PERO SERÍA EL INICIO PARA DESPERTAR UN INTERÉS EN LA 

CONSERVACIÓN DEL MONIJ-\ENTO Y SACARLO DEL ABANDONO EN QUE SE ENCUENTRA, 

- DE 1982, 

v Picor, 
E.N. l. 


	Portada
	Índice
	Capítulo Primero. Generalidades
	Capítulo Segundo. Geografía
	Capítulo Tercero. Datos Históricos
	Capítulo Cuarto. Restauración del Convento e Iglesia de Nuestra Señora Santa María de los Reyes
	Conclusión



