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El contenido de este documento expresa el desarrollo y planteamiento de un proyec-
to de restauración y su nuevo uso con base en un proceso metodológico de análisis y 

carácter histórico de género habitacional ubicado en el centro histórico de Cuitzeo del 
Porvenir.

Grande” construido en la temporalidad del último tercio del siglo XVIII, el cual en el 
transcurso de la historia ha tomado diversos usos, hasta formar hoy en día parte del 
patrimonio histórico, y considerado Monumento Histórico por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.
El proyecto de restauración planteado contempla diversas fases; el  levantamiento, el  
análisis del levantamiento, su revisión histórica, las actividades y acciones físicas norma-

diversas causas , efectos que lo deterioran. Las propuestas se apegan a los criterios y 
teorías de intervención vigentes a la fecha, respetando los materiales y sistemas cons-
tructivos, así como los aspectos conceptuales y formales correspondientes a la tem-

contemporáneo para el nuevo uso.

The contents of this document expresses the development and planning of a restoration 

of housing genre located in the historic center of cuitzeo.
-

various uses, to form today part of the historical heritage, and historic monument by the 
National Institute of Anthropology and Historia.

-
sals adhere to the criteria and theories of intervention effect on the date, respecting 

-
ted to the timeliness of its building preserved in the building, enclosing a contemporary 
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 A lo largo del tiempo el comportamiento del ser humano ha tenido constantes 
cambios, originados por la necesidad de sobrevivir. Desde los principios cuando eran 
nómadas, no conocían la agricultura, Cazaban, pescaban y comían de los alimentos 
que encontraban a su paso, esto hacía que su alimentación estuviera condicionada 

y el desarrollo de esta, estableciéndose en poblaciones o comunidades donde fue ne-

nesecidades.
El contenido de este documento expresa el desarrollo y planteamiento de un proyec-
to de restauración y su nuevo uso con base en un proceso metodológico de análisis y 

carácter histórico de género habitacional ubicado en el centro histórico de Cuitzeo del 
Porvenir.

Grande” construido en la temporalidad del último tercio del siglo XVIII, el cual en el 
transcurso de la historia ha tomado diversos usos, hasta formar hoy en día parte del 
patrimonio histórico, y considerado Monumento Histórico por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia1.

El proyecto de restauración planteado contempla diversas fases; el  levantamiento, el  
análisis del levantamiento, su revisión histórica, las actividades y acciones físicas norma-

INTRODUCCIÓN
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1. De acuerdo al plano: proyecto zona de monumentos históricos localidad de cuitzeo del porvenir, coordinación nacional de monumen-
tos histoticos, Mayo 2009.





diversas causas , efectos que lo deterioran. Las propuestas se apegan a los criterios y 
teorías de intervención vigentes a la fecha, respetando los materiales y sistemas cons-
tructivos, así como los aspectos conceptuales y formales correspondientes a la tem-

contemporáneo para el nuevo uso.
La propuesta de intervención esta primordialmente dirigida a la conservación del in-
mueble, salvaguardando y añadiendo infraestructura para su nuevo uso, garantizando 

-
cendencia a futuras generaciones como un documento histórico.

-
ca debido a que en la actualidad no se da la importancia y mantenimiento necesario 
para su conservación, repercutiendo en el deterioro de la  mismas,  esto nos puede 
llevar a la pérdida del  patrimonio  y su valor cultural, es por ello que se presenta esta 
propuesta de restauración y el nuevo uso de la primera casona de Cuitzeo del Porvenir 
proponiendo una ampliación  para que funcione como hotel boutique.
Casa grande en la actualidad es considerado monumento historico2 pero que carece 

-
dente.
La propuesta del hotel boutique surgío por una parte de la nesecidad de generar un 

-
ductos artesanales que se elaboran en la región.  Este hotel, a diferencian de las gran-
des cadenas, busca un espacio caracteristico que abrace al cliente con sus caracteris-
ticas arquitectonicas, pero tambien cuente con los servicios e instalaciones necesarios 
para lograr una estancia placentera. 

17

2. De acuerdo al plano: proyecto zona de monumentos históricos localidad de cuitzeo del porvenir, coordinación nacional de monumen-
tos histoticos, Mayo 2009.
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PROBLEMÁTICA
En la actualidad el municipio de Cuitzeo del Porvenir, atraviesa por una situación pe-

principalmente en los inmuebles de caracter privado debido a los altos costos de man-
tenimiento que estos requieren. 

por sus diversas adaptaciones a lo largo del tiempo.  el mantenimiento inadecuado 

Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) el municipio de Cuitzeo cuenta con 28,227 habitantes3. Actualmente a la loca-
lidad llega un turismo promedio de 5,000 a 10,000 personas mensualmente, del cual el 
85% de los turistas encuestados podrian hopedarse en el pueblo si ofreciera infrestruc-

La falta de inversion  por parte del gobierno y la inicativa privada ha sido unos de los 
factores que detenie el desarollo econimico de  la localidad que por sus atributos como 

con otros pueblos magicos, y que representan alternativas frescas y diferentes para los 
4

3. (INEGI), I. (2016). México en Cifras. [online] Www3.inegi.org.mx. Available at: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.
aspx?src=487&e=16 [Accessed 6 Sep. 2016]. 
4. Pueblos Mágicos, herencia que impulsan Turismo. (2016). gob.mx. Retrieved 6 September 2016, from https://www.gob.mx/sectur/arti-
culos/pueblos-magicos-herencia-que-impulsan-turismo?idiom=es
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OBJETIVOS PARTICULARES

-
ción y la propuesta arquitectónica para su nuevo uso,  un inmueble que contribuya a 

-

y restauración del monumento histórico. 

• Rescatar un espacio histórico que contribuya  al desarollo económico de la locali-
dad.

• Aportar una propuesta que pueda ser usada como referencia para futuros proyec-
tos de esta indole

•

•
e internacionales que esten de visita en el sitio

OBJETIVO GENERAL
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ALCANCES
El proyecto de restauración, abarca de manera relevante la conservación del inmue-

-
raciones y las propuestas para su control y erradicación. 

1.- Con el desarrollo de este proyecto se pretende lograr integrar el diseño y construc-
ción de un hotel en Cuitzeo retomando técnicas constructivas y diseño que se han 

-
des de los usuarios.

3.- Incrementar el turismo y así mismo promover que se hospede en este lugar para co-
nocer apliamente la ciudad y sus alrededores.





JUSTIFICACIÓN
Muchos creerían que donde se denotan las evidencias de una población cambiante 

pero no lo es del todo así, los centros históricos a la par con la nueva ciudad eviden-
cian también este cambio, donde era una casona de una familia ahora puede ser una 
serie de locales comerciales, o simplemente una bodega por los grandes espacios que 
caracterizan a estas casas e incluso el abandono por los altos costos que implica el 

México es uno de los países en Latinoamérica con mayor número de centros históricos 

-

testigo de nuestra historia. Con este panorama general podemos considerar a la ar-

constituye también nuestro patrimonio.5

En el año 2006 Cuitzeo fue nombrado pueblo mágico, el sexto en el estado de Mi-

-
más, de promover las riquezas y la cultura de la región por lo que es inadmisible que 

y respetando el valor histórico del inmueble donde se propone.  

-

5. Arq. Noel Vera Guerrero, Maestría en conservación del patrimonio edificado, tesis: Rehabilitación de la antigua estación ferrocarrilera 
de San Miguel Ometusco, 30 noviembre de 2010.
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do de nuestra autenticidad. Es una parte integral de un contexto urbano, que por sus 

época de la ciudad, que lo hacen un elemento importante para la conservación y 
homogeneidad de la imagen urbana, por otro lado los acontecimientos históricos y 

por el cual es de suma importancia el conservar y restaurar el inmueble.
Dentro del municipio suceden dos fenómenos sociales que afectan económicamente 

-
cesidad de trasladarse a localidades aledañas en busca de empleo, impactando de 
forms negativa el desarollo  económico de la localidad.

6. Guía RehabiMed para la rehabilitación de edificios tradicionales ESP Mètode 20080212 12/2/08 20:12 Página 53

METODOLOGÍA 
-
-

dedor del mediterráneo.

ordenada y adecuada este documento propone al arquitecto/ingeniero una guía a 
-

como desde el punto de vista de preservar el sentido de esta arquitectura dentro de 
su comunidad. En segundo lugar, trata de reconocer la arquitectura tradicional como 

6
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Existe una diferencia entre el término rehabilitar y restaurar, por un lado rehabilitar es 
la adecuación de un inmueble para que siga en uso, por otra parte restaurar es una 

que el método de RehabiMed requiere una adaptación para cubrir los alcances de la 
propuesta, el enfoque de restauración y el nuevo uso del inmueble.

-
riormente entender y seguir el procedimiento.

intervención. -1. Prospección. Recoge la decisión de actuar, realizar una primera valo-

basa en una investigación disciplinar en la que se analizan los ámbitos sociales, históri-
cos, urbanos, arquitectónicos y constructivos.

-
tico de la información obtenida. Se detecan problemas y sus causas, se da una visión 

retoman las ideas del promotor para realizar la obra e intentar compatibilizar con la 

LA OBRA: Habiendo pasado por las etapas pasadas entramos a la siguiente. -5. Res-

29





-
quema de transformación espacial aditiva discreta.

LA VIDA ÚTIL: -7. Mantenimiento. Plantear un plan de mantenimiento y limpieza para 
evitar el deterioro temprano de los materiales.7

7. La metodología utilizada es una adaptación  de la metelodolgÍa usada y planteada por  RehabiMed, para la rehabilitación de edificios 
tradicionales.

31
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Cuitzeo del porvenir, un municipio localizado en la zona centro del estado de Michoa-

Noreste con Santa Ana Maya; al Sur con Tarímbaro y al Oeste con Huandacareo y 
Copandaro. Ubicado a 35 Kms de la capital del estado, en la intersección de la auto-

importantes del país. El poblado de Cuitzeo del Porvenir se encuentra sobre la penín-

longitud Oeste. La parte central de esta región la constituye una laguna rodeada de 
montañas de regular elevación.
Su ubicación dentro del sistema volcánico transversal cuenta con características pe-

adecuada. El régimen hidrología de la zona pertenece a la cuenca del lago de Cuit-

desembocan directamente en este son; Río Grande de Morelia, Queréndaro, El Salitre, 

1.1LOCALIZACIÓN DEL POBLADO
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CUITZEO 

MICHOACAN 

Ilustración de Mexico, en el cuadro Michoacán. Se encuentra en la parte oeste de la 
República Mexicana y se ubica entre los ríos Lerma y Balsas, el lago de Chapala y el 

este con Querétaro de Arteaga, México y Guerrero; al sur con Guerrero y el Océano 
1

1. Ubicación y características físicas de Michoacán. (2016). Elclima.com.mx. Retrieved 7 September 2016, from http://www.elclima.com.
mx/ubicacion_y_caracteristicas_fisicas_de_michoacan.htm

I1

I2





En México el clima está determinado por varios factores, entre los que se encuentran 
-

féricas y la distribución existente de tierra y agua. Por lo anterior, Cuitzeo cuenta con 
un clima templado subhúmedo con lluvias durante el Verano, ocasionando que en 
los meses de Junio a Septiembre el nivel de la laguna aumente, aunque esto no ha 
representado algún riesgo de inundación para el pueblo.

1.2CLIMATOLOGÍA 
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EL SITIO 





Febrero, son los meses más fríos con temperaturas mínimas que oscilan entre los 5 a los 

9 grados centígrados y por el contrario Abril, Mayo y Junio, los más calurosos del año 

con temperaturas oscilantes entre 27 a 31. Considerando que el hombre alcanza su 

confort térmico entre los 18 a 26 grados centígrados durante la mayor parte del año no 

representa mayor problema, en los meses donde los límites del confort se rebasen será 

-

ción térmica.
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1.3TEMPERATURA
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Los vientos que soplan sobre Cuitzeo pro-
vienen la mayor parte del año por el No-
reste, con una velocidad entre los 13 a 

velocidad que dentro de la escala Beau-

fuerza de lograr pequeñas ondulaciones 
en la laguna, en tierra el movimiento leve 

de banderas

cuenta con cerros altos alrededor por lo que los rayos del Sol son más directos en esa 

1.4VIENTOS DOMINANTES
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México se encuentra en el Hemisferio Nor-

los 23.5° grados que tiene la tierra de incli-
nación pareciera que el Sol hace la ma-
yor parte del año sus movimientos por el 
Sur. Por consecuencia es determinante to-
mar en cuenta este factor debido a que 

fachada al Sur y otra al Poniente.
La salida del Sol en Cuitzeo oscila entre las 6 y 7 a.m. su puesta oscila entre la 6 y 7 p.m. 
dependiendo de la estación del año. Por lo que la mayoría de las actividades se pue-
den realizar con la luz diurna.

1.5ASOLEAMIENTO
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El suelo donde se encuentra la casa tiene 
-
-

miento para consolidar una construcción.
Geológicamente se encuentra sobre ro-
cas ígneas extrusivas, o volcánicas, que se  

-

47





1.6PRECIPITACIÓN PLUVIAL

La Precipitación pluvial es 
la cantidad de agua gene-
rada por  fenómenos me-
teorológicos con lluvia, gra-
nizo o nieve y su unidad 
de medida es en milímetros. En Cuitzeo el clima es templado con lluvias en ve-
rano. Tiene una precipitación pluvial promedio anual de 906.2 milímetros, el in-
mueble analizado se encuentra 29 metros sobre el límite promedio anual.  

49





El turismo, como se conoce en la actualidad, es resultado de varios procesos acae-
cidos de forma posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que en Mexico despues de 
1990 ha tenido un impacto enorme en factores económicos, socioculturales e inclusive 
ambientales en muchos países que han apostado por su desarrollo turístico como pa-
nacea de problemas multifactoriales, pero sobre todo económicos.2

Es uno de los sectores con crecimiento acelerado de la economía mundial. El desarro-
llo turístico puede promover el crecimiento económico, tanto directa como indirecta-
mente. Primero, al estimular el crecimiento de otros sectores y segundo al incrementar 
el ingreso doméstico y la demanda efectiva. Diversos estudios han comprobado que 
efectivamente existe una relación directa entre el desarrollo turístico y el crecimiento 

-
secuencias políticas. Los gobiernos necesitan involucrarse activamente en fomentar el 
sector. El turismo puede ser especialmente importante para países en desarrollo, donde 
las ganancias del intercambio comercial se encuentran ligadas a la importación de 
insumos y a la inversión en bienes para la industrialización.3

-

Guerrero, convirtiendo así a Acapulco en el destino de sol y playa con mayor promo-
ción turística del país provocando una derrama económica enorme.

-
tinos de sol y playa contienen el mayor auge turístico,  también las ciudades o pueblos 
con valor histórico que ofrecen al visitante la posibilidad de sumergirse en la cultura 
local. En los últimos años, las instituciones culturales y turísticas, tanto de México como 

4

1.7EL TURISMO CULTURAL EN MÉXICO

2. Claudia Rodríguez y Erika Pérez.  TURISMO CULTURAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN MÉXICO, EL PROGRAMA “PUEBLOS MÁGICOS” ENTRE 
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA EXPLOTACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE. 
3. Turismo: Factor de Desarrollo y Competitividad en México, Octavio Ruiz Chávez, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, junio 
2008.
4. El Turismo Cultural en México, Resumen Ejecutivo del Estudio Estratégico de Viabilidad del Turismo Cultural en México. Centro de Estu-
dios Superiores en Turismo.

51





Una de las posibles razones al fenómeno que representa el turismo en la economía, es 
-

cial. Es inevitable no hablar del caso España, cuando se habla de turismo. En este país 
-

dad a los cerca de los 50 millones de turistas. Lo que representa efectivamente un total 
fenómeno social, si se toma en cuenta que tan solo la población de España no sobre-
pasa los 40 millones de habitantes. Y si nos hacemos la pregunta: ¿A qué se debe el 
éxito español? Pues es gran parte, ciertamente a una serie de características naturales, 
pero también al resultado de una fuerte política de inversión que ha sido implementa-
da a lo largo de los últimos años. 5

En 2001 nace el Programa Pueblos Mágicos, una iniciativa del gobierno federal como 
una estrategia para el desarrollo turístico, orientada a estructurar una oferta turística 

en los atributos históricos y culturales de localidades singulares.
Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, 

el aprovechamiento turístico. El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un 

6

Son localidades que requieren orientarse para fortalecer y optimizar el aprovechamien-
to racional de sus recursos y atractivos naturales y culturales, fortalecer su infraestruc-
tura, la calidad de los servicios, la innovación y desarrollo de sus productos turísticos, 

-
miento del mercado turístico.7

5. Turismo: Factor de Desarrollo y Competitividad en México, Octavio Ruiz Chávez, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, junio 
2008.
6. Ubicación y características físicas de Michoacán. (2016). Elclima.com.mx. Retrieved 7 September 2016, from http://www.elclima.com.
mx/ubicacion_y_caracteristicas_fisicas_de_michoacan.htm
7. www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/10/GUIA-FINAL.pdf
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La cuenca lacustre de Cuitzeo ha sido un área cultural de gran importancia histórica, 
rica en asentamientos prehispánicos, no sólo Purhépechas, sino también Chichimecas 
y Nahuas de gran relevancia arquitectónica, como son los sitios arqueológicos de Tres 

-
to de diversas fundaciones agustinas importantes, como son Cuitzeo, Huandacareo, 
Copándaro, Jéruco, San Juan Tararameo, y Capacho, que se convirtieron no sólo en 
centros de evangelización, sino en verdaderos generadores de espacios y trazas urba-

aún a pesar de las grandes pestes del siglo XVII que afectaron a la zona. A su vez, su 
ubicación era de gran importancia estratégica dentro de la conquista espiritual de la 
Nueva España, ya que se encuentra dentro de las fronteras con los Chichimecas, una 

8

Cuitzeo. Conectado con los caminos hacia la capital por una calzada de más de 100 
años sobre el cuerpo de agua ya mencionado, el segundo más grande del país, favo-
reciendo actividades como la pesca.
A partir de la incorporación de Cuitzeo a este grupo selecto de pueblos mágicos, la 
vida en el mismo ha transformado sus rumbos. Tras haber sido considerado durante mu-

turístico increíble, pero poco explorado. Las constantes manifestaciones de elogio ha-
cia Cuitzeo han ocasionado que tanto los pobladores como las autoridades de los tres 

1.8EL TURISMO LOCAL

8. REVITALIZACIÓN DE POBLADOS  CON FUNDACIÓN AGUSTINA EN LA  CUENCA LACUSTRE DE CUITZEO,  MICHOACÁN. M. Arq. Claudia 
Rodríguez Espinosa.
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niveles de gobierno, y el sector educativo formal y no formal, tengan una nueva visión 
de lo que Cuitzeo tiene que detonar turísticamente.9

 Como ya se había mencionado anteriormente el lago de Cuitzeo es considerado 
como el más grande en Michoacán, el segundo en México después del lago de Cha-

-

laguna) y se formó a partir de una antigua falla llamada Rift, que ocasionó la apertura 
del lago; esta tectónica ha ido evolucionando a partir del tiempo (desde hace 8 millo-
nes de años) hasta la actualidad”.10

Representa un elemento con gran potencial para el ecoturismo y actividades acuáti-
cas, asi también los yacimientos de aguas termales dentro del margen de Cuitzeo con 
potencial turístico.

9. Lic. Leonardo Ramos Pintor. Profesionista en Gestión del Patrimonio Cultural INAH.. Antiguo Convento de Santa María Magdalena de 
Cuitzeo Michoacán.
10.  ISRADE A. Geol, Isabel. Dra. Del  Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. Depto de Geología y Mineralogía.Edif. U Cd.Universitaria, 
MIMEO.
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1.9ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 
CIUDAD
Según las piezas arqueológicas encontradas por toda la cuenca del lago, sería la cabe-

presentes en la cultura del Preclásico Superior, así como fragmentos de vasijas de aca.
-
-

dencia de esto, la cultura tarasca, la más grande en territorio dentro del estado.  Pero 
esto no perduró por mucho tiempo, tras la conquista de los españoles inició la coloni-
zación.11

El convento e iglesia de Santa María Magdalena de Cuitzeo, fue el quinto convento 
fundado en la provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán, después de Tiri-

Magdalena, fundaron los Agustinos, como narran los cronistas Agustinos, este convento 
fue construido en el estéril y pedregoso suelo de una península  en la laguna de Cuitzeo, 
con una gran similitud arquitectónica al convento de Yuririapúndaro (actual Yuriria) y 
su  fundación fue el 1 de Noviembre del año de 1550 por Fray Francisco de Villa Fuerte 

de Fray Diego de Chavez.12

su rescate por el potencial que representa; su lago, su calzada misma que atraviesa el 
lago y que da acceso al pueblo, su zona arqueológica, el convento y su atrio, la plaza 

11. CUITZEO, José Corona Nuñez, Monografias Municipales del estado de Michoacan 1979
12. Lic. Leonardo Ramos Pintor. Profesionista en Gestión del Patrimonio Cultural INAH. Antiguo Convento de Santa María Magdalena de 
Cuitzeo Michoacán.
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-
sidencia municipal y la biblioteca entre otros, forman un contexto urbano sumamente 
atractivo.
De acuerdo a los estudios más recientes, Cuitzeo fue originalmente un poblado indíge-

de los Teotihuacanos, acrecentándose la población hasta llegar a constituir un pueblo 

dominio de Tzintzuntzan y más tarde fue dado en encomienda a Gonzalo López, esto 
lo señala en la tasación realizada en el año de 1528, hasta volverse Corregimiento en 

todos localizados en la costa de la laguna. Los pescadores de este pueblo lacustre fue-
ron en un principio convertidos provisionalmente por el Fray Juan de San Miguel, hasta 
que el procedente de la Tierra Caliente de Michoacán, donde estaba misionando des-

inicio a la fundación del quinto convento de la provincia de San Nicolás de Tolentinio, 
el día 1 de Noviembre de 1550, día en que la iglesia celebra la festividad de todos los 
santos.13

Su fundación cristiana, sin escatimar al Fray Juan de San Miguel su gloria legítima de 
haber roturado aquellos campos para el sembradío evangélico, es evidente que la 
fundación propiamente dicha de Cuitzeo, como pueblo cristiano en todos sus aspec-
tos, se debe a los Agustinos y, entre ellos, a Fray Francisco de Villafuerte, que fue quien 

trazando la plaza y las calles del nuevo poblado e instalando el primer ayuntamiento, 

4

13. Lic. Leonardo Ramos Pintor. Profesionista en Gestión del Patrimonio Cultural INAH. Antiguo Convento de Santa María Magdalena de 
Cuitzeo Michoacán..
14. Información proporcionada por,  Fray, ACOSTA José Luis, Cura de la parroquia de Cuitzeo, septiembre de 2007.
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15. ESCOBAR, Matías Fray. Americana Thebaida, primera edición, de Balsamo Editores, 1970. p. 356 .
16. Lic. Leonardo Ramos Pintor. Profesionista en Gestión del Patrimonio Cultural INAH. Antiguo Convento de Santa María Magdalena de 
Cuitzeo Michoacán.

Como lo narra Fray Matias de Escobar en su Americana Thebaida, dicha crónica se re-

Fray Francisco de Villafuerte, por su compañero al Venerable Fray Miguel de Alvarado, 
pariente de nuestro ilustrísimo Chavéz”.15

Con acopio de experiencia en fundación de pueblos –pues en la Tierra Caliente de 
Michoacán, Colima y Chiapas había fundado mas de 500 pueblos, a decir de los Cro-
nistas- Fray Francisco de Villafuerte organizó perfectamente a Cuitzeo: lo dotó de un 

su casa con su respectivo solar, ampliándolo para aquellos que antes poseían menos; 

centros catequísticos para niños y adultos; estableció el hospital de indios que, como 
todos los misionales, no era tan solo asilo de enfermos, sino también hospedería, orfan-

-

Puente, Basalenque, Escobar), por otros documentos del archivo conventual y civil, por 
las constantes tradiciones indígenas y por algunos hechos innegables que han perdu-
rado hasta nuestros días.16
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1.10TRADICIONES Y CONSTUMBRES
La mayor parte de las festividades y costumbres se asocian con actividades religiosas, 
a continuación se muestran las más relevantes:

• 19 al 21 de Febrero (variable): Fiesta en honor de la Purísima Virgen de la Concep-
ción.
• 8 de Abril: Celebración de la Semana Santa.
• 3 de Mayo: Fiesta de la Santa Cruz.
• 29 de Junio: Fiesta de San Pedro y San Pablo.
• 22 de Julio: Fiesta de la Virgen de Sta. María Magdalena patrona del pueblo.
• 1er. Sábado después del Jueves de Corpus: Llegada del Santo de la Expiración de 
Capacho.
• 15 de Agosto: Fiesta de la Virgen del Tránsito.
• 22 de Septiembre: Fiesta del Sr. De los Cerritos y Fiesta del buen temporal.
• 29 de Septiembre: Fiesta de San Miguel.
• 16 de Octubre: Fiesta del Señor de la Expiración de Capacho.
• 31 de Octubre al 02 de Noviembre: Fiestas de Aniversario de la incorporación de la 
Cultura Hispana Cuitzeo.
• 20 de Noviembre: Celebración en el templo del Cerrito.
• 22 de Noviembre: Fiesta de Sta. Cecilia.
• 8 de Diciembre: Fiesta de la Virgen Inmaculada Concepción.
• 12 de Diciembre: Fiesta de la Virgen de Guadalupe.
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1.11DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE MO-
NUMENTOS 
De acuerdo al catálogo nacional de monumentos históricos inmuebles de la COORDI-
NACIÓN NACIONAL DE MONUMENTO HISTÓRICOS y el INSTITUTO NACIONAL DE ANTRO-
POLOGÍA E HISTORIA el centro histórico de Cuitzeo está delimitado por un polígono de 
31 vértices:

Las coordenadas están calculadas con base en la ortofoto Digital E1413B  

(INEGI, 1995), en las intersecciones de las calles y en el trazo de las mismas.

Los datos de la grafica anterior fueron tomados del “proyecto zona de monumentos históricos localidad de cuitzeo del porvenir.
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Dentro del polígono existen aproximadamente 150 inmuebles considerados monumen-

historia, de igual forma existen aproximadamente otros 150 elementos considerados 
arquitectura de contexto, que fueron construidos al tiempo del monumento histórico 
siendo testigos de la historia del lugar.
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-
-

ca en casi todas las ramas del diseño. Cuitzeo se conecta mediante calles, senderos, 
canales, aíslan las manzanas, con la tendencia de crecer hacia el Oeste naturalmente 
debido a las irregularidades en el terreno hacia el lado Este y las limitaciones del Norte 
y Sur por el cuerpo de agua que rodea la península.
Es una morfología urbana ortogonal, se genera cuando el plano de la ciudad sigue 
una estructura cuadriculada, con calles que se cruzan en ángulos a simple vista rectos 
(también llamado plano hipodámico) su desarrollo es habitual en la historia del urbanis-
mo desde las ciudades griegas o romanas, las ciudades coloniales hispanoamericanas 
o los ensanches europeos del siglo XIX.17

-

caracterizados por los detalles en cantera por los exteriores y detalles en pigmentos, 
madera, rocas y estatuillas en los interiores, con proporciones que rebasan por mucho 
la escala, la gran mayoría separados por espacios públicos como plazas, plazoletas, 
andadores y explanadas con caracteríticas coloniales.

convento de Santa María Magdalena, el cual no rompe directamente con el contexto 

1.12MORFOLOGÍA

17. Morfología urbana. (2016). Ficus.pntic.mec.es. Retrieved 8 September 2016, from http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/ciudad/morfo-
logia_urbana.html
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1.13RELACIÓN CON EL CONTEXTO
Cuitzeo cuenta con servicio foráneo de transporte público, con la ruta Morelia-Cuit-

una unidad por cada 30 minutos.
Cuitzeo cuenta con tres barrios ubicados dentro del centro histórico de la localidad; la 
Concepción, la Cantera y Granados, cada uno de ellos cuenta con una iglesia que 
los representa. Las vialidades principales atraviesan el centro de la localidad que se 
conectan con la carreteras aledañas.





1.14RELACIÓN ESPACIAL DE LA LOCALI-
DAD CON EL INMUEBLE
Por la cercanía que tiene el poblado con la capital del estado, Cuitzeo cuenta con 
casi todos los servicios: bancos, comercio, espacios educativos básicos y medio supe-
rior, tiendas, rutas de transporte interno y foráneo, gobierno y cultura.

Dentro del poblado predominan los planteles de educación básica y media superior, 
en las modalidades públicas y privadas que brindan los servicios educativos, podría cu-
brir el 45% de la población. En el caso de la educación medio superior existe movilidad 
por parte de los estudiantes de Moroleón-Cuitzeo, Cuitzeo-Moroleón.
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N

EL SITIO

LAGUNA DE CUITZEO

Centros Educativos

1.15ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA LOCA-
LIDAD
La población total del municipio en 2010 fue de 28,227 personas, lo cual representó el 
0.6% de la población en el estado.
En el mismo año había en el municipio 6,674 hogares (0.6% del total de hogares en la 

de la entidad).
El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.2 integrantes, mientras que 
en el estado el tamaño promedio fue de 4 integrantes.
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El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio 
era en 2010 de 6.1, frente al grado promedio de escolaridad de 7.4 en la entidad.
En 2010, 16,638 individuos (66.8% del total de la población) se encontraban en pobreza, 
de los cuales 12,548 (50.4%) presentaban pobreza moderada y 4,090 (16.4%) estaban 
en pobreza extrema.
En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 41.7% de la población, lo que sig-

55.7%, equivalente a 13,883 personas.
La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 88.1% de la población, es decir 

-

-

adecuadas para 7,172 personas.
La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 29.5%, es decir una 
población de 7,358 personas.17
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2.1NORMATIVIDAD

83

-
ción  y Nuevo Uso de la Primera Casona de Cuitzeo del porvenir, Hostal Boutique. 
Actualmente Cuitzeo está por ser parte del decreto de zona de monumentos, por lo 
cual se analizaron las leyes donde aparecen artículos para la conservación del mismo. 
Se eligieron algunos artículos  de las normativas que afectan claramente al diseño de 
la propuesta. 
Toda la información que se encontró  fue seleccionada de acuerdo a la localidad de 
Cuitzeo. Se tomaron en cuenta distintos estatus para la elaboración  de este inmueble 
como los reglamentos siguientes: a nivel federal, la ley federal sobre monumentos y 
zonas arqueológicas,  artísticas  e históricas, y las normas y reglamentos federales que 
sustenten la importancia del caso de estudio.

NORMATIVIDAD FEDERAL

Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas artísticos e históricos.

ARTÍCULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restau-
ración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las 
zonas de monumentos. La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales 
del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, 
realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los mo-
numentos arqueológicos, históricos y artísticos.
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ARTÍCULO 8o.- Las autoridades de los Estados, Distrito Federal y Municipios podrán cola-
borar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibi-

ARTÍCULO 17.- Para la reproducción de monumentos arqueológicos, históricos o artísti-

se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos de Autor. Se exceptúa la pro-
ducción artesanal en lo que se estará a lo dispuesto por la Ley de la materia, y en su 
defecto, por el Reglamento de esta Ley.
ARTÍCULO 33.- Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan 
valor estético relevante
ARTÍCULO 52.- Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento ar-
queológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta 
por el valor del daño causado.

NORMATIVIDAD ESTATAL 
La legislación estatal para el estado de Michoacán contiene los reglamentos que pro-
tegen los monumentos históricos y todas las manifestaciones culturales, así como el 

Ocampo, el 8 de agosto de 1974.3 

LEY QUE CATALOGA Y PREVÉ LA CONSERVACIÓN, USO DE MONUMENTOS ZONAS HISTÓ-
RICAS TURISTAS ARQUEOLÓGICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

El inmueble de Cuitzeo se considera  parte de la zona de monumentos  y es necesario 
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cumplir con lo señalado con esta ley, aunque se resumieron solo los artículos que tienen 
impacto directo en el diseño de la propuesta.

ARTÍCULO 2o. Es de utilidad pública la catalogación, conservación, restauración de las 
poblaciones históricas, poblaciones monumento, poblaciones típicas, poblaciones con 
zona monumento, zonas de belleza natural, zonas arqueológicas y zonas en las que 
estén establecidos o pudieren establecerse balnearios y monumentos.

-
to estético o cultural.

un fragmento urbano de interés artístico o cultura
ARTÍCULO 11. Se entiende por monumentos los lugares y demás bienes que por sus ca-
racterísticas culturales, históricas o artísticas formen parte del acervo cultural del Esta-
do, aún cuando no medie declaratoria al respecto.
ARTÍCULO 24. Se declara Cuitzeo como zona Arqueológica
ARTÍCULO 32. Es obligación de los propietarios usufructuarios de los inmuebles decla-
rados monumento, conservarlos con apego a las normas que al efecto dicte la Junta 

ARTÍCULO 33. Se establece el registro estatal de monumentos y sitios, el cual será in-

se llevará en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado.
ARTÍCULO 34. La calidad de monumentos de los inmuebles catalogados como tales, 
será inscrita en el Registro Público de la Propiedad Raíz y será obligatorio para los pro-





-
venta que pretendan realizar a efecto de que el Gobierno del Estado, con preferencia 

El derecho al tanto deberá hacerse valer dentro del término de quince días, mediante 

conservación del patrimonio histórico cultural del País
ARTÍCULO 37. No podrán alterarse en sus características arquitectónicas las áreas anti-

ARTÍCULO 38. En las poblaciones y zonas mencionadas en esta Ley toda clase de publi-
cidad necesitará la conformidad previa de la Junta Estatal.
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2.2MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUC-
TIVOS.
La primera casona de Cuitzeo del porvenir es un inmueble construido durante el siglo 

-
cos utilizados en el siglo XVI  tales como:

cercanas, siendo éste el caso para el inmueble en cuestión, la piedra de cantería es la 
de mayor uso por sus características de resistencia y utilizada para la construcción de 
muros de manera irregular o labrada en forma de sillares o sillarejos, enmarcación de 
vanos, columnas, cerramientos y decoraciones. La cal es empleada en la fabricación 
de morteros y argamasas, para asentar o unir las mamposterías y para recubrimientos 
como aplanados y enlucidos. La madera, material utilizado en algunas cimentaciones, 
pisos, entrepisos, cubiertas y andamiajes. El hierro se comienza a utilizar para la cons-

1

-
mienza a utilizar el ladrillo en algunos elementos. 2

En las casas del siglo XVIII aún se predomina los pavimentos de ladrillo pastelón y las 

madera machihembrada y en excepcionales casos de tipo parquet. 
En los pasillos del inmueble  aún se conservan los pisos originales, pisos de baldosa que 
fueron labrados con piedra de cantera, asentada con mortero de cal-arena sobre piso 
de tierra, en los algunos cuartos del inmueble todavía los pisos son de  mosaico de pas-
ta de cemento, pero en el caso donde se encuentran los baños se alteró con vitropiso. 

1. Luis Torres Garibay, Análisis de los Arcos, proporciones y trazo, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, 1991. 
2. Juan Alberto Bedolla Arroyo, “Material didáctico de Clases de Conocimiento Técnico Constructivo”, primer semestre, en Especialidad 
en Restauración de Sitios y Monumentos, Morelia, UMSNH, Facultad de Arquitectura, División de Estudios de Posgrado, [26-11-05].

91





Los muros normalmente se realizan de mampostería de piedra irregular y cantería, asen-
tada y aplanada con mortero de cal-arena, pero en algunos casos son de adobe el cual 

moldeada en forma de ladrillo y es secada al sol.

en algunos espacios podemos observar que existe guardapolvo de la pintura deteriorada, 
ya que el terminado original  debió ser baba de nopal, y como colorantes tierras  natura-
les.
El factor que determina el éxito de los muros de adobe es el dominio que alcanzó la técni-

-
llas muy parecida a la usada en la fabricación del adobe mismo. El adobe se va sentando 
uno sobre otro, trabado y se utiliza tanto a hilo como a tizón (soga y carga), dependiendo 
del grosor que se quiera lograr en el muro. Los grosores de muros varían entre 0.60 y 1.15m, 
esto en razón de las dimensiones de los adobes y de la técnica de trabado.3

Como menciona Ligia Peñaranda Orías en su escrito Conservando nuestro patrimonio ma-
nual para la conservación del patrimonio arquitectónico habitacional, las puertas al igual 

resto de elementos que conforman la identidad de las casas. 4

Los diferentes estilos, formas, tamaños y acabados de las puertas varían de acuerdo a la 
época de construcción, al gusto y economía del dueño. Aún si el diseño de la puerta es 
sencillo esto no quiere decir que sea menos valiosa que aquella que es más elaborada, 
pues precisamente las más sencillas a menudo son las más antiguas y por lo tanto más pre-
ciadas. En la colonia solían estar formadas por amplios tablones al principio con grandes 

3. MANUAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE SUCRE, Liga Peñarandia Orias. 2011 
4. http://www.academia.edu/7556741/SISTEMA_CONSTRUCTIVO_ORG%C3%81NICO_ADOBE
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-
tales y curvilíneos, y en la república dominaron los motivos geométricos y cuarterones.
 En su mayoría las puertas del piso superior e interiores, poseen contraventanas, carac-
terística muy propia de las casas históricas, tendiendo estas a desaparecer. También 
son recurrentes en las puertas coloniales las curiosas mirillas y en las republicanas las 
incisiones para correo.

cerramientos de cantería labrada, formadas por segmentos rectangulares que sobre-
salen de los muros exteriores.5

El inmueble cuenta con columnas dóricas sostienen una serie de arcos de medio punto 
sirven para sostener las vigas de los pasillos alrededor del patio estas columnas son de 
mampostería labrada, de fuste monolítico.
El sistema constructivo  resulta evidente que, si se pretende la conservación de los va-
lores que conforman la singularidad de las casas, no se debe olvidar que las cubiertas, 
son una parte fundamental de la imagen. 
El sistema tradicional de la estructura del techo consiste en viguetas de madera apoya-
das sobre la viga solera. Dicho sistema consistía en colocar los ladrillos sobre las vigas y 
poner encima una capa gruesa de argamasa.
Para estas vigas se utiliza la madera de pino de  sección rectangular o cuadrada 5” x 
8” apoyada en los muros de carga sobre la viga de arrastre. La separación típica entre 
viga cargueras es del orden de los 0.50m, aunque esta puede llegar hasta valores del 
orden de 1m o más.

5. SISTEMA CONSTRUCTIVO ORGÁNICO: ADOBE | Anita Rebeca - Academia.edu. (2016). Academia.edu. Retrieved 8 September 2016, 
from http://www.academia.edu/7556741/SISTEMA_CONSTRUCTIVO_ORG%C3%81NICO_ADOBE.
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2.3MATERIALES PARA LA VIVIENDA DEL 
SIGLO XVIII
Los materiales básicos que se emplearon en la construcción  fue en primer lugar la 

siendo el tezontle por su ligereza adherencia y resistencia al deterioro producido por 
la humanidad la roca de mayor uso en esta época. La piedra comúnmente llamada 
cantera. Se ocupó en la fabricación de sillares.
En segundo lugar la cal, material empleado en la fabricación de morteros o argamasas 
utilizados  asentar o unir la mampostería y sillares, así como para los aplanados, enluci-
dos y pintura.
En tercer lugar la madera, material utilizado en algunas cimentaciones, pisos techum-

utensilios diversos.
La combinación de los materiales antes mencionados dio como resultado la construc-

-
tes) y emparrillados de madera; muros de carga de mampostería, sillares de piedra o 
adobe con enmarcamientos y decoraciones de cantera; techumbres planas a base 

bruñido.6

Tradicionalmente, la madera y la piedra han sido los materiales de que se ha valido el 
hombre para erigir su morada; además han persistido restos de los postes que sostenían 
a las construcciones lacustres, las cuales se han conservado aun en las peores con-
diciones de humedad, así como vigas de madera que sostienen la techumbre de las 
moradas eternas de faraones, en cuyas tumbas la sequedad, aunada a la obscuridad, 
las preservo por milenios.7

6. Sistemas constructivos  Gustavo de la Cerda Lemus
7. SISTEMA CONSTRUCTIVO ORGÁNICO: ADOBE | Anita Rebeca - Academia.edu. (2016). Academia.edu. Retrieved 8 September 2016, 
from http://www.academia.edu/7556741/SISTEMA_CONSTRUCTIVO_ORG%C3%81NICO_ADOBE
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Las estructuras  de madera actualmente están expuestas a los siguientes deterioros:

Podredumbre: hongos causados por la humedad 
Deformaciones: alabamientos por los cambios atmosféricos
Desintegración: carcomas por la acción de los insectos xilófonos

Fatiga en el material y su colapso correspondiente por agentes externos, como sismos 
e intemperismo, que se suman a los deterioros anteriores.
La estructura de las maderas está constituida fundamentalmente por cedulas que for-

-
sos tipos de maderas son el corazón  la albura, el primero de los cuales es más duro y la 
parte central, mientras que a la segunda corresponde las capas suaves de la madera 
por poseer  la albura mayor contenido de agua.2

-

han sido tratadas.8

La materia prima esencial para la fabricación tanto del adobe como de la tapia son 
elementos presentes en la tierra tales como la arena y las arcillas a los que se les agrega 
agua para hacer un barro moldeable. También se pueden añadir otros elementos tales 

entre el adobe y el tapial.
8. La construcción con tierra cruda: el adobe y la tapia. | sitiosolar. (2016). Sitiosolar.com. Retrieved 8 September 2016, from http://
www.sitiosolar.com/la-construccion-con-tierra-cruda-el-adobe-y-la-tapia/
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Los adobes son bloques de barro elaborados con un molde, de un tamaño un poco 
mayor al de un ladrillo. Para conformar muros, se apilan los adobes de la misma forma 
como se hace con los ladrillos y para unirlos entre si se usa arcilla o cal y arena.
La tapia es un muro macizo constituido con arcilla y arena apilada y prensada. Para 
darle la forma de muro al barro y evitar que este se desmorone, así como para facilitar 

sobre el cimiento, se vierte el barro en su interior y se prensa. Cuando está formado el 
-

ramente el muro o bien quedar entre pilares de otros materiales.9

Una cantera es un tipo de mina no subterránea. Está ubicada usualmente en una zona 
que se sabe es abundante en rocas o formaciones rocosas particulares. Los términos 

-
ción minera de rocas es usada en proyectos de construcción y las minas se encuentran 
en todo el mundo. Una cantera tiene a menudo una gran concentración de un tipo 

9. SISTEMA CONSTRUCTIVO ORGÁNICO: ADOBE | Anita Rebeca - Academia.edu. (2016). Academia.edu. Retrieved 8 September 2016, 
from http://www.academia.edu/7556741/SISTEMA_CONSTRUCTIVO_ORG%C3%81NICO_ADOBE
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2.4LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO
El actual levantamiento arquitectónico se realizó primeramente tomando las medidas 

croquis que se elaboró con los datos adquiridos, trató de ser lo más exacto posible,  en 
algunos ángulos había errores de centímetros, pero el croquis fue de gran utilidad en 

-
neral del inmueble y su distribución en cada espacio. 

0.76

0.59

1.50

4.27

0.75

4.23

1.12

4.94

1.90

1.92

7.43

1.64

0.59

1.21

5.23

2.42

5.75

1.65

1.28

2

2.05

0.84

1.52

2.60

11

C

5.76

5.04

0.91

1.30

N.P.T.+1.35

2.17

15

0.98

21

C

5.98

1.15

5.79

1.00

1.48
9

38.85

1.16

6.93

0.82

5.81

1.08

1.00

1.20

2.95

5.72

6.69

1.65

1.17

4.54

5.93

4.09

1.96

4.53

2.711.71

2.66

5.96

1.081.28

2.59

B

4.41

2.85

18

0.50

1.23
1.32

33.95

2.44

3.04

6.48

1.28

1

2.32

4.16

0.78

1.52

2.36

1.02

3.54

2.06

6.49

12

3.00

3.04

6.07

N.P.T.+- 0.00

4.311.91

3.79

A

8.75

1.001.65

34.28

20

2.75

3

5.78

1.15

0.64

1.00

1.10

1.80

1.61

4.05

3.18

1.81

38.50

2.03

1.42

1.17

2.09

2.49

4.31

4.9612.32

1.30

5.00

2.77

0.29

10

1.16

1.87

1.98

1.84

1.14

N.P.T.+- 0.00

4.15

0.80

1.05

2.32

1.20 1.84

5.03

0.67

1.12 1.37

1.10

1.09

1.70

1.251.75

3.48

1.16

4.97

1.51

2.59

5.04

1.20

0.42

0.64

5.15

2.49

5.147.66

5.75

4.83

1.50

2.68

5.08
1.261.67

5.08

1.05

4.15

13.03

5.15

13.06

2.04

5.02

1.30

14

1.19

13

8
12.68

4.50

1.12

3.02

7

B
9.31

5.04

1.40

6

11.70

4.03

1.28

4

7.69

5.60

2.73

N.P.T.- 0.05

3.77 VACIO

5.96

19
6.97

A' 6.04

17

5.383.76

16

N.P.T.+- 0.00

2.72

5.68

10

1

L
1.01

A

103





2.5LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
En esta fotogra-
fía presentamos el 
patio central del 
inmueble, en el se 
aprecia el uso de 
la cantera rosa en 
pisos columnas y 
arcos de medio 
punto.

Se observa el dete-
rioro de las colum-
nas por elementos 
abióticos que re-
quieren manteni-
miento pero aún 
no se han dañado 
los elementos de 
manera estructural.
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Los portales que ro-
dean el patio cen-
tral también han 
sido deteriorados 
por la humedad 
por lo que es impor-
tante implementar 
medidas de aisla-
miento para evitar 
el deterioro.

En esta imagen se 
observan las inter-
venciones antrópi-
cas, que no se en-
cuentran dentro de 
la normatividad del 
INAH.
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Se observa la azo-
tea hacia el lado 
sur, y el templo del 
convento de Santa 
María Magdalena.
la pendiente es del 
4% aproximada-
mente, así que es 
necesario tomarla 
en cuenta para el 
diseño de los se-
gundos pisos.

En el patio central 
se observa el piso 
de cantera labra-
da, con un nivel 
menor de 5 centí-
metros al nivel de 
los portales que ro-
dean el patio.
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En esta imagen se 
observa la azotea 
del inmueble con 
una intervención 
antrópica que no 
fue reglamentada 
por el INAH.

Se observa un ár-
bol que se encuen-
tra en el patio pos-
terior, que por las 
dimensiones que 
tiene es recomen-
dable integrarlo al 
proyecto, ya que 
no ha dañado la 
estructura original 
de la casa por su 
posición con res-
pecto a la estructu-
ra de la misma.
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En esta imagen se 
ve el colapso de 
una de las losas, 
que debido al nulo 
mantenimiento y a 
agentes bióticos y 
abióticos fue dete-
riorandose con el 
tiempo.

En esta imagen se 
observa la azotea 
del inmueble con 
la vista que tiene el 
lugar para el apro-
vechamiento de vi-
suales.
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En esta imagen se 
aprecia el árbol 
que se pretende in-
tegrar al proyecto.

Esta es una vista 
Oeste. Fotografía 
tomada desde la 
azotea del inmue-
ble.
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Detalle de las sec-
ciones de los arcos 
de medio punto 
que se encuentran 
alrededor del patio 
central.

Se aprecian las vi-
gas de madera, 
elemento estructu-
ral que sostienen  la 
losa, que será ana-
lizada para ver su 
resistencia.
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Esta es la fachada 
Sur, se aprecia la 
humedad que ha 
deteriorado los mu-
ros perimetrales.

Este es el pozo de 
agua con el que 
cuenta la vivienda, 
hoy en día ya no es 
utilizado el nivel del 
agua se encuentra 

aproximadamente  
del nivel de piso. 
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Pasillo que da al patio posterior, donde se 
observa el deterioro en muros techos y pi-
sos.

Muros que dan la vista a los portales del 
patio central. 
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2.6MATRIZ DE LEVANTAMIENTO,  DETE-
RIOROS y ALTERACIONES

estado físico del inmueble son:  las grietas, putrefacción de madaeras, oxidación de 
metales, la humedad, desplome de techo y muro, desperendimiento de acabados, 
desgaste de pisos, movimietos telúricos, salinidad del subsuelo, apertura y cierre de 
vanos, cambios de nivel, etc. Entre los factores abióticos más comunes son el moho 
originado por la humedad que se impregna en los muros del inmueble; el agua en su 
estado liquido y gaseoso, los acidos de las eses de ruedores y quirópteros,entre otros. 
De los bióticos insectos, roedores y aves que habitan el sitio.
El hombre ha sido un factor determinante en el deterioro del inmueble debido a que a 

Todos los organismos vivos que durante sus funciones vitales producen deterioros físicos 
o químicos en los materiales. Aquí se incluye al hombre como organismo vivo que daña 
los materiales con acciones no intencionales porque suda, irradia calor, transporta mi-
crobios etcétera. Los árboles y arbustos principalmente provocan grietas con sus raíces 
e indican la falta de mantenimiento de los inmuebles2

A continuación sigue una serie de tablas en las cuales se inserta  una foto del deterioro 
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10. Tesis Mario Barrera Barrera, proyecto de restauración. Casa del estudiante de la U.M.SN.H., Morelia Michoacán, Diciembre 2007. PAG 
181-182





PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

ESPACIO
N. VENTANAS
N. PUERTAS
PISO
TECHO
MUROS
OBSERVACIONES

Cuarto 
1

Plancha de concreto
1

Alterado
Alterado

0

FICHA 1

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Reemplazo de vigas de madera sin secar completamente

REGISTRO 1

Antrópico

Alteración de estructura original

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Humedad de los muros por probable filtración en la 
cubierta

REGISTRO 2

Químico: agua y sales

Desprendimiento de acabados en muro
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Humedad de los muros por probable filtración de lluvias

REGISTRO 3

Químico: agua y sales

Desprendimiento de acabados en muros
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HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Humedad entre muros y suelo

REGISTRO 4

Químico: agua y sales

Salitre saliendo de la pared y del piso
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Cuarto 
1

Alterado
2

Alterado
Alterado

0

FICHA 2
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Mala integración

REGISTRO 5

Antrópico

Alteración de muro de adobe con acabado de cemento

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Mala integración

REGISTRO 6

Antrópico

Alteración de muro de adobe con acabado de cemento

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Reemplazo de vigas de madera sin secar completamente

REGISTRO 7

Antrópico

Alteración de estructura original
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PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Deterioro del piso original

REGISTRO 8

Antrópico

Alteración de suelo de baldosa de barro con plancha de 
concreto

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

ESPACIO
N. VENTANAS
N. PUERTAS
PISO
TECHO
MUROS
OBSERVACIONES

Cuarto 
1

Alterado
1

Alterado
Deterioro

0

FICHA 3

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Mala integración

REGISTRO 9

Antrópico

Alteración de ventana modificada por herreria

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Reemplazo de vigas de madera sin secar completamente

REGISTRO 10

Antrópico

Alteración de estructura original

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Humedad entre muros y suelo

REGISTRO 11

Químico: agua y sales

Salitre saliendo de la pared del fondo

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Humedad entre los muros de colindancia

REGISTRO 12

Químico: agua y sales

Salitre saliendo de la pared y del piso
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PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Humedad entre muros

REGISTRO 13

Químico: agua y sales

Salitre saliendo de la pared y del piso

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N
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N. VENTANAS
N. PUERTAS
PISO
TECHO
MUROS
OBSERVACIONES

Cuarto 
1

Deterioro
1

Deterioro
Deterioro

0

FICHA 4

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Humedad entre muros

REGISTRO 14

Químico: agua y sales

Desprendimiento de acabados en grandes area

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

135





PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Asentamiento de suelo

REGISTRO 15

Agua y sales

Grietas a 45°

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Desconocida

REGISTRO 16

Antrópico

Perforación en muro de adobe

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Excavación de suelo

REGISTRO 17

Antrópico

Alteración de suelo
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Humedad entre muros

REGISTRO 18

Químico: agua y sales

Desprendimiento de acabados en grandes areas

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Humedad entre muros

REGISTRO 19

Químico: agua y sales

Desprendimiento de acabados en muro bajo

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Falta de mantenimiento y tratamiento de la madera

REGISTRO 20

Antrópico y bióticos:organismos menores: polillas

Plaga de polillas en viga del cerramiento
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Falta de mantenimiento apropiado

REGISTRO 21

Antrópico

Tapas de las viguería faltates y sustituidas por triplay
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PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Intención de colocar objetos

REGISTRO 22

Antrópico    

Perforación en muro de adobe

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N
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N. VENTANAS
N. PUERTAS
PISO
TECHO
MUROS
OBSERVACIONES

Pasillo
1

Deterioro
1

Deterioro
Deterioro

0

FICHA 5
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Humedad en los muros por probable filtración en la 
cubierta

REGISTRO 23

Químico: agua y sales

Desprendimiento de acabado

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Humedad en el suelo

REGISTRO 24

Químico: agua y sales

Aplanado de cemento-arena en guardapolvo con humedad

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Mala elección de madera

REGISTRO 25

Antrópico

Vigas del cerramiento soltando resina
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Filtración de agua por cubierta

REGISTRO 26

Químico: Agua

Desprendimiento  de acabado en arco

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Humedad en el muro

REGISTRO 27

Químico: Agua y sales

Desprendimiento de acabados en grandes areas

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Mala integración: Probable intento de proteger areas don-
de el acabado se habia botado

REGISTRO 28

Antrópico

Incompactibilidad de materiales: Parches de cemento
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Humedad en el muro

REGISTRO 29

Químico: Agua y sales

Desprendimiento de acabados en muros

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Filtración de agua por cubierta

REGISTRO 30

Químico: Agua

Madera podrida en tapa de viguería de la cubierta

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Instalación eléctrica

REGISTRO 31

Antrópico

Muro de adobe perforado
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PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Filtración de agua

REGISTRO 32

Químico: Agua

Desprendimiento  de acabado en arco
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Falta de mantenimiento

REGISTRO 33

Biótico, antrópico

La vegetación obstruye  los accesos hacia los patios

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Falta de mantenimiento apropiaado

REGISTRO 34

Biótico, antrópico

La vegetación ha invadido gran parte del espacio

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Falta de mantenimiento

REGISTRO 35

Antrópico

Falta parte del muro de colindancia
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Cuarto 
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Alterado
2
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0

FICHA 7
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Plaga de polillas en vigas

REGISTRO 36

Biótico: organismos inferiores:polillas

Puertas llenas de agujeros de polillas

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Falta de mantenimiento apropiaado

REGISTRO 37

Antrópico

Lapso de techo

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Falta de mantenimiento apropiaado

REGISTRO 38

Antrópico

Alteracion de techo
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

ESPACIO
N. VENTANAS
N. PUERTAS
PISO
TECHO
MUROS
OBSERVACIONES

Cuarto 
0

Alterado
2

Deteriordo 
Dteriorado

0

FICHA 8

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Plaga de polillas en vigas

REGISTRO 39

Biótico: organismos inferiores:polillas

Puertas llenas de agujeros de polillas

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Mala intergración de materiales, ya que se utilizo mortero 
cemento-arena para recubrir el guardapolvo

REGISTRO 40

Antrópico

Desprendimiento de pintura de esmalte
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PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Intención de colocar un nicho

REGISTRO 41

Antrópico

Perforaciones en el muro

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

ESPACIO
N. VENTANAS
N. PUERTAS
PISO
TECHO
MUROS
OBSERVACIONES

Solar
0

Alterado 
1

0
Alterado 

0

FICHA 9

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Mala integración

REGISTRO 42

Antrópico

Alteración: Construcción de Cuarto para almacenar  cosas

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Mala integración

REGISTRO 43

Antrópico

Alteración: construcción de cuarto

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

ESPACIO
N. VENTANAS
N. PUERTAS
PISO
TECHO
MUROS
OBSERVACIONES

Área de baños 
0

Alterado
0

Alterado
Alterado

0

FICHA 10

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Mala integración

REGISTRO 44

Antrópico

Alteración: construcción de pisos y muros interiores para 
los baños 

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Mala integración 

REGISTRO 45

Antropico 

Alteración de plancha de concreto 

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

ESPACIO
N. VENTANAS
N. PUERTAS
PISO
TECHO
MUROS
OBSERVACIONES

No intervenido
1

S/D
1

S/D
S/D

Este espacio no es parte de la propiead 

FICHA 11

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

ESPACIO
N. VENTANAS
N. PUERTAS
PISO
TECHO
MUROS
OBSERVACIONES

Cuarto 
2

Alterado 
3

Alterado 
Deteriorado 

0

FICHA 12
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Humedad en los muros

REGISTRO 46

Químico: Agua y sales

Salitre saliendo de la pared

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Asentamiento de suelo

REGISTRO 47

Agua y sales

Grietas a 45°

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
 
Humedad en los muros

REGISTRO 48

Químico: Agua y sales

Desprendimiento de acabado de muro
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

ESPACIO
N. VENTANAS
N. PUERTAS
PISO
TECHO
MUROS
OBSERVACIONES

Cuarto 
0

Deteriorado
4

Deteriorado
Deteriorado

0

FICHA 13

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Mala integración de materiales

REGISTRO 49

Antrópico

Desprendimiento de pintura

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Filtración de agua por la cubierta

REGISTRO 50

Químico:Agua 

adera podrida de la viguería de la cubierta 
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HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Intención de asegurar la puerta

REGISTRO 51

Antrópico

Perforación en el muro de adobe

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Viga colocada cuando aun no estaba completamente seca

REGISTRO 52

Antrópico

Grietas a lo largo de a vigueria

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

ESPACIO
N. VENTANAS
N. PUERTAS
PISO
TECHO
MUROS
OBSERVACIONES

Cuarto 
1

Plancha de concreto 
2

Alterado
Alterado 

0

FICHA 14
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Filtración de agua por la cubierta

REGISTRO 53

Químico:Agua

Madera podrida en tapa de viguería de la cubierta

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Mala integración de materiales

REGISTRO 54

Antrópico

Deprendimiento de pintura esmalte

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
 
Filtración de agua por la cubierta

REGISTRO 55

Químico:Agua

Madera podrida en tapa de viguería de la cubierta
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HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Humedad en los muros

REGISTRO 56

Químicos: Agua y sales

Desprendimiento de acabado de muro

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Humedad en los muros

REGISTRO 57

Químicos: Agua y Sales

Desprendimiento de acabados en muros

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

ESPACIO
N. VENTANAS
N. PUERTAS
PISO
TECHO
MUROS
OBSERVACIONES

Entrada principal
0

Detiorado  
1

Detiorado  
Detiorado  

0

FICHA 15
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Humedad en los muros

REGISTRO 58

Químicos: Agua y Sales

Desprendimiento de acabados en muros 

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA

Mala integración de materiales

REGISTRO 59

Antrópico

Alteración: Sustitución de tapa de vigueria a base de tablas 
por hojas de triplay

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
 Uso no adecuado

REGISTRO 60

Biótico

Puertas con grietas y agujeros
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PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

ESPACIO
N. VENTANAS
N. PUERTAS
PISO
TECHO
MUROS
OBSERVACIONES

Cuarto 
2
1

Alterado
Alterado 

0

FICHA 16

PRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Humedad en los muros

REGISTRO 61

Químicos: Agua y Sales

esprendimiento de acabados en muros 

PRIMERA CASONA DE CUITZEO

PRIMERA CASONA DE CUITZEOPRIMERA CASONA DE CUITZEO
HEMEREGILDO GALEANA ESQ. NICOLAS BRAVO, S/N

TIPO DE DETERIORO

AGENTE

CAUSA
Humedad en el suelo

REGISTRO 62

Químico: agua y sales

Aplanado de cemento-arena en guardapolvo con humedad
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REFLEXIÓN Y 
TOMA DE 

DECISIONES





3.1EL USO DE INMUEBLES CON VALOR 
HISTÓRICO EN LA ACTUALIDAD
La fundación de las ciudades en el periodo novohispano respondió a diversos propósi-
tos: fungir como centros administrativos, religiosos, de evangelización y misiones, centros 
mineros y de producción agropecuaria, ciudades de avanzada, presidios, haciendas 
y ciudades tanto portuarias como defensivas. En estas ciudades, se reconocen ideas 
urbanísticas, fruto de las utopías generadas durante el siglo XVI en Europa por hombres 

quien, a su vez, planteó y organizó con notable visión humanística los pueblos-hospi-
tal de la meseta purépecha, atendiendo a principios de habitabilidad,entendida ésta 
como elemento de la seguridad, la satisfacción de necesidades y la apreciación de la 
belleza; asimismo, con esas ideas en mente, fray Bartolomé de las Casas y fray Alonso 
de la Veracruz, entre otros dieron a la evangelización un amplio sentido humanístico.1

La ciudad colonial se estructuró a partir de principios de segregación y separación, 
enfatizando las diferencias entre vencedores y vencidos: el militar, que permitía el con-
trol y la operación de los medios defensivos; el histórico, que demostraba la fuerza y el 
dominio de los conquistadores y el religioso, con la evangelización y la conversión de 
los vencidos.2

Las ciudades cambian, los hombres también, nunca habíamos estado tan expuestos a 
los cambios de valores. Nunca las ciudades se habían transformado tanto ni los proce-
dimientos de construcción. La civilización destruye y construye, sería importante no tro-

una y otra vez; es parte de la condición humana.3

1. Los centros históricos y la ciudad actual: instrumentos de ordenamiento, conservación, revitalización y uso. Arq. Francisco Cova-
rrubias Gaitán. VII Encuentro Internacional de Revitalización de Centros Históricos La arquitectura de hoy, entre la ciudad histórica y la 
actual 2008
2. Los centros históricos y la ciudad actual: instrumentos de ordenamiento, conservación, revitalización y uso. Arq. Francisco Cova-
rrubias Gaitán. VII Encuentro Internacional de Revitalización de Centros Históricos La arquitectura de hoy, entre la ciudad histórica y la 
actual 2008.
3.  Intenciones para un nuevo centro Arq. Félix Sánchez. VII Encuentro Internacional de Revitalización de Centros Históricos La arquitec-
tura de hoy, entre la ciudad histórica y la actual 2008
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Las ciudades representan una de las expresiones mas completas, en relación con la 
creatividad del espí- ritu colectivo del hombre. Las ciudades actuales, que cuentan 
con un pasado importante, son necesariamente muchas ciudades al mismo tiempo y, 

4

nuestros anhelos y prioridades, revela también nuestras mendacidades y carencias. Es 
a través de la arquitectura que debemos luchar por respetar la cultura, los modos de 

-
cional. Vengo de una cultura restrictiva que no invita a destacar.5

4. Intenciones para un nuevo centro Arq. Félix Sánchez. VII Encuentro Internacional de Revitalización de Centros Históricos La arquitectu-
ra de hoy, entre la ciudad histórica y la actual 2008.
5. Intenciones para un nuevo centro Arq. Félix Sánchez. VII Encuentro Internacional de Revitalización de Centros Históricos La arquitectu-
ra de hoy, entre la ciudad histórica y la actual 2008.
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3.2HISTORIA DEL HOSTAL
El primer hostal comenzó a principios del siglo XX (la fecha exacta no se conoce, pero 
entre 1908 y 1912), de la mano de Richard Schirrmann, un maestro alemán quien solía 

-
menzó a funcionar en un castillo reconstruido en Altena, Alemania, convirtiéndose en 
el primer hostal de la historia.
Años más tarde, fundó la Asociación Alemana de Albergues para Jóvenes la cual hoy 
conocemos como Hostelling International, y vio como el movimiento alberguista se ex-
pandió, en Europa, y en el resto del mundo entre los años 30 y 50.1

Con el paso de los años, los hostales han ido evolucionando, pero su esencia aún se 
mantiene.

-

-
yores de 30 años. Mucha gente piensa que no son para ellos debido a su edad, nada 

-
sive familias con niños.
Eso de que son lugares sucios e inseguros, entre otras cosas, ya no es aceptado en la 
actualidad. Por supuesto que siempre puede haber excepciones y encontrarnos con 
un lugar feo, pero es algo que también nos puede pasar en un hotel. Recuerdo que en 
1. http://bitacorasdeviaje.com/tips/que-es-un-hostal
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Ao Nang, Tailandia, pagué por un hotel 1000 bath la noche, en donde tuve MUCHOS 

cuadra de la playa un hostal por 600 bath, con los mismos servicios y una estadía im-
pecable.
Pero por lo general, con la competencia que hay hoy en día y el fácil acceso a la infor-

otras personas. En parte es cierto, y fue así como nacieron los hostales, pero en la ac-

actividades organizadas por el hostal, cocinas compartidas donde probar comidas de 

al poder cocinarte ahorras dinero al no tener que comprar comida pronta), la barra 

En caso que quieras compartir una habitación, puedes encontrar que son compartidas 
por 4, 8, 12, o a veces más personas. Por supuesto que a más personas en la habitación, 

no hay que preocuparse por la seguridad, ya que los hostales incluyen el servicio gratui-

ese hostal), donde puedes guardar tus pertenencias, y como les comentaba en otro 
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Además la ubicación, servicios y época del año, provoca que la tarifa varíe.

desean.
Si nunca te has quedado en un hostal, puedes probar quedarte una noche en algún 

hábitos.

mismos servicios que en un hotel, entonces para mí son el lugar perfecto!

especial ubicación, su esmerado servicio y elegante diseño. Fue la ciudad de Nueva 
-

da de 1990 que aconteció su expansión completa. Esta clase de hotel vino a colmar 

a diferencia de aquellos, desde sus orígenes buscaron exhibir un carácter y un estilo sui 
generis.

a los hoteles boutique? En primer lugar su ubicación preferentemente urbana. Desde 
aquellos años ochentas en los cuales los hoteles boutique abrieron por vez primera sus 
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con mayor dinámica y proyección comercial.
La arquitectura el diseño también fueron, desde sus orígenes, factores clave en la de-

hoteles boutique brindaron más allá de un sitio para pernoctar, toda una experiencia 

y la decoración de un hotel de esta variedad, suelen garantizar un ambiente íntimo y 
por demás sugestivo.

personalizada que ofrecen a los visitantes. Quienes gestionan y atienden tales nego-
cios, siempre buscan anticiparse
a los deseos de los clientes, a quienes se les considera más que otra cosa, como invi-

1980, revolucionó por completo el ámbito de la hotelería. La idea original se le debe 
al empresario de los Estados Unidos, Ian Schrager. El primer hotel boutique reconocido 

de lograr que los huéspedes se sintieran como en su propia casa.
Es necesario apuntar también, que los hoteles boutique son por lo general un tanto ca-

confort, pero siempre satisfactorios para los visitantes.2

2. http://www.hotelboutiquemexico.com/historia-de-los-hoteles-boutique/
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3.3CASOS ANÁLOGOS

191

Dentro de los casos análogos en México encontramos 3 que se encuentran dentro de 

logara un amiente atractivo para el huésped.
-

de hostal y hotel.
-

de hostal y hotel.

en la calle Isabel la Catolica #30 dentro del centro histórico de la cuidad de México, en 
un lugar conocido como el palacio de los condes Miracilla.

vanguardia a la hora de crear hoteles.
Cada uno de sus proyectos está pensado con un estilo diferente, lo que se ha conver-
tido en una de sus principales características.

se suma a la cartera de hoteles de Grupo Habita; éste es el hotel número once de la 
cadena en toda la República Mexicana.1

histórico de Puebla una ciudad colonial declarada patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO en el camino entre la Ciudad de México y Oaxaca, a un costado de la iglesia 

agua del siglo XIX, remodelada por el reconocido arquitecto mexicano Ricardo Lego-
rreta.
1. (2016). Retrieved 8 September 2016, from 1. http://www.revistacodigo.com/hotel-downtown-historia-y-vanguardia/





-
ción de la altura del Restaurante-Bar y la Recepción-Tienda; en los niveles 2 y 3 siendo 
un vacío que limita las circulaciones a las habitaciones y en el cuarto nivel limitando la 
zona de Amenities, la altura de este patio queda rematado en parte con la gran cu-
bierta.2

Las fachadas se conservan con sus acabados prolongando en altura la piedra o el 
-

onyx en los baños.3

La Condesa es un desarrollo residencial que comenzó en los primeros años del siglo XX 
en la ciudad de México . Hoy en día se ha vuelto a ver a los lugareños y visitantes debi-
do a su ubicación privilegiada y el reciente crecimiento económico de la zona .

equipo ARCO Arquitectura Contemporanea’s propuesto el uso de una doble piel en la 
fachada : para reducir el ruido de la calle y controlar el interior con temperatura com-

punto de la calle, siempre respetando las normas y reglamentos, así como las propor-
4

Formas geométricas atractivas en la fachada en una combinación intrépida de dife-
rentes tonos de magenta -también conocidos como mexicana Rosa - movimiento en 
una alegoría arquitectónica que evoca las envolturas de dulces de estilo mexicano , y 
se complementa con la serenidad y la calidez de la celosía de madera de Ipe .
2. http://www.archdaily.mx/mx/02-19461/hotel-la-purificadora-legorreta-legorreta
3. http://www.archdaily.mx/mx/02-19461/hotel-la-purificadora-legorreta-legorreta
4. http://www.archdaily.com/271652/hostel-la-buena-vida-arco-arquitectura-contemporanea
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195

a ser como el resto . En el vestíbulo se encuentra la recepción y también es el único 
acceso a los niveles superiores de todos los servicios: lavadero, Salón colectivo de 
cocina -comedor, sala de estar con punto de Internet, la terraza, solárium y las habita-
ciones.1

1. http://www.archdaily.com/271652/hostel-la-buena-vida-arco-arquitectura-contemporanea





Es uno de los hoteles más insólitos y originales de México, y obtuvo el Premio Interna-
-

trarse sobre el ruedo de una plaza de toros.
Esta plaza, denominada la plaza de San Pedro, se encuentra en la capital del estado 
de Zacatecas, fue construida a mediados de la década de 1860 y se utilizó para ferias 
taurinas hasta 1975, en que se celebró la última corrida. Posteriormente a esto fue 
sometida a un proceso de restauración y reforma para reaprovecharlo turísticamente 

Las habitaciones se ordenan alrededor de un patio típico con una fuente mientras 
que en el ruedo de la plaza se sustituyó la arena por adoquines, quedando un atrio 
al aire libre decorado con terrarios. En lo que antes eran los toriles se ubica ahora el 
restaurante, denominado, claro, El Ruedo. Además, hay gimnasio, bañeras de hidro-

para el sector turístico. 

1. http://www.archdaily.com/271652/hostel-la-buena-vida-arco-arquitectura-contemporanea
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Tilt-Up
El proyecto busca lograr un contrates entre los restaurado (la arquitectura del siglo XVIII) 
y la arquitectura actual es por eso que también se estudió un sistema constructivo más 
contemporáneo, un sistema que cubra con las necesidades de los usuarios de forma 

El sistema Tilt-Up es un sistema constructivo que industrializa la construcción debido a su 

la obra. El Tilt -Up en un sistema que se constituye del moldeado de los elementos que 

proceso del sistema.

En esta etapa se realizan y se revisan los planos para la construcción del sistema toman-
do en cuenta las placas de conexión muro - cimentación (en este caso plancha de 
concreto donde se van a empotrar), al igual que las placas de conexión entre muros 
(muro-muro) y las placas en donde se soportará la estructura de la techumbre (ménsu-
las para apoyar los largueros).

que permitan elevarlos, a los que se les conoce como insertos y pueden ser de dos ti-
pos: de tipo COIL BOLT 3/4 X 4” BURKE que sirve para atornillar el apuntalamiento y los 

del muro.
Es importante señalar que la posición y número de insertos se dará en función del pro-

3.4APLICACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS 
CONTRUCTIVOS
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etapa de apuntalamiento.

-
tores, pasos de tuberías y otras aberturas; también existen aberturas para requerimien-

Preparación del área de trabajo, cimbrado y armado.
La preparación del área consiste en adecuar una zona totalmente limpia, nivelada y 
con el acabado completamente pulido; es precisamente sobre esta área que se cola-
rá el muro Tilt-up, y su cara inferior será posteriormente la fachada, razón por la cual es 

Esta área se coloca sobre la sub-base preparada; al mismo tiempo se construye la ci-
mentación del perímetro sobre la cual se colocarán los muros, en este caso la platafor-
ma y los rieles correspondientes. 
Los muros Tilt-up se pueden construir sobre el mismo piso ya colado de la nave, el cual 
se encuentra a nivel, sin imperfecciones y puede servir de base para el cimbrado y 
colado de los muros; esto tiene el inconveniente que durante la construcción del muro 

tareas de colado en otro sitio.
En el habilitado de la cimbra para el colado del muro se deben de colocar fronteras en 
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Posteriormente, sobre la cimbra colocada se realiza el habilitado y colocación del ace-
ro de refuerzo,    que dependiendo del espesor y la altura del muro, deberá distribuir-
se en una o en dos caras. Adicionalmente, se debe de añadir acero en las zonas de 
mayor demanda de esfuerzos, como son las conexiones con otros muros y la zona de 
apoyo con la cimentación.
En este punto es importante visualizar cuantas camas de acero se van a requerir en 

cortinas, puertas, extractores, ductos y aberturas a futuro. Es importante mencionar que 
en algunos casos se debe de adicionar acero de refuerzo exclusivamente para el pro-

-
les externos con vigas metalicas.
En esta etapa se procede a la colocación de placas embebidas e insertos para mon-

en el proyecto. Un aspecto de especial importancia es la preparación de pasos de 
instalaciones que atravesarán el muro, ya que las que se omitan deberán de realizarse 

por agrietamiento en estas zonas

Colado de muros.

limpieza ya que durante la colocación de las molduras y del acero tienden a quedar 
-

ros.
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durante este proceso es importante revisar que el concreto sea el correcto en cuanto 
a resistencia (f´c), módulo elástico (Ec) y revenimiento ya que son aspectos muy impor-
tantes para el fraguado del concreto para su pulido. El vibrado del concreto debe ser 
el correcto para evitar oquedades y para disminuir las contracciones en el proceso de 
acabado de este tipo de muros.
Otro aspecto importante es que se cuide el concreto a edad temprana; pues al ser 
elementos planos, en donde el peralte es mucho menor a los dos restantes dimensiones 
(largo y alto), son muy propensos a agrietarse por el efecto de las contracciones; de ahí 

Preparación para el izaje de muros Tilt-up.

En esta etapa, se procede a la ubicación de placas en la cimentación, siendo impor-

la cimentación. Posteriormente, se deberá preparar el terreno por el cual se desplazará 
la grúa, debiéndose también ubicar la zona en donde ésta se colocará para el mon-

Por último se deben colocar ménsulas que sirvan para soportar las armaduras principa-
les de la cubierta, para lo que se requiere de un topógrafo que proporcione los niveles 

-
dad de realizar la conexión del muro con el piso, lo que se logra colocando un armado 

piso.
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Colocación de apuntalamientos, cables e izaje de muros.
Una vez que se tengan ubicados los insertos previamente concebidos en la pieza se 
procede a la colocación del apuntalamiento, comúnmente con un ángulo de entre 
45° y 60°, de acuerdo con los requerimientos de diseño. Es importante señalar que el 
apuntalamiento debe ser diseñado para las acciones a las cuales quedará sometida 
la estructura durante el proceso de construcción, generalmente viento, y en ocasiones 
sismo.

-
pacidad de carga del balancín, ya que es un punto muy importante para la seguridad 

formación de grietas y en casos extremos a la falla del panel (Fig. 6a y 6b).
Por último, una vez colocados los muros en su lugar, se realizan las conexiones que ser-

la construcción de la estructura interna de la nave, así como de la cimentación y de la 
conexión al piso.
Entre las conexiones que se realizan está la de la estructura, que se logra con la colo-
cación de armaduras principales conectadas a las ménsulas localizadas en la parte 
superior de los muros y con el apoyo de los largueros soldados a las placas que se en-
cuentran embebidas en los muros (Fig. 7).
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Otras conexiones indispensables son las muro-loza acero

el muro.

Retiro de puntales, resanes y pintura. 

Esta última etapa comienza con el retiro de puntales una vez que la estructura del te-

conexión de los apuntalamientos, así como de las zonas donde existan porosidades y/o 
errores de colado, así como al arreglo de las molduras, ya que algunas de estas pudie-
ron desplazarse o desalinearse durante el proceso de colado de los muros.
Por último, se aplica pintura sobre los muros; aunque previamente es recomendable la-
var los muros, ya que por el propio proceso de construcción pueden quedar con polvo, 
grasa, o cualquier otro residuo, lo que puede traer como consecuencia que no exista 
una buena adherencia de la pintura al muro. Finalmente, se señala que los muros pue-
den quedar sin pintar, colocándoles solamente un sellador. 
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3.5SUSTENTO TEÓRICO
Cada uno de los elementos de un inmueble histórico son datos del testimonio del pasado, aproximan a la 
época en su forma de vida, usos y costumbres que prevalecieron en estos espacios desde su origen. El proce-
so de análisis de un diseño de interiores se convierte en una herramienta básica en la descripción del estado 
original y actual y de la arquitectura existente, marcando así las pautas de intervención en la conservación 
del inmueble.  Al realizar el análisis y diagnóstico del edificio y su diseño interior del monumento histórico, 
se resalta la importancia de la participación del diseñador de interiores especialista como parte del equipo 
multidisciplinario en el campo de la restauración y conservación, de donde se podrá obtener soluciones a 
los factores y circunstancias que afectan al inmueble y centra su atractivo en el nuevo uso. La humanidad 
ha creado una tendencia por proteger y conservar lo que considera valioso, en el aspecto arquitectónico no 
siempre ha sido así, incluso esto depende de la sociedad que protege sus monumentos. La arquitectura ha 
sufrido transformaciones a lo largo de la historia, tomando el concepto de propiedad y pertenencia, dán-
dole un significado e importancia cultural, religiosa, social y finalmente histórica. Lo anterior nos conduce 
por el interés a la restauración y conservación.  La restauración ha buscado y moldeando el uso adecuado 
de los términos, técnicas, conceptos y principios con el propósito de poder llegar a buenos resultados y me-
joramiento en el área de conservación. En el transcurso de la historia, la restauración ha venido integrando 
diferentes disciplinas, tanto en el campo técnico como en lo referente a las ciencias sociales, dando como 
resultado un campo multidisciplinario. Esta conjunción, permite desarrollar el resultado en los proyectos 
de restauración, conservación y mantenimiento de inmuebles.1

1. El diseño interior en el campo de la restauración y conservación Edición:Decima Segunda Edición Septiembre 2012Actualizado: Tues-
day, August 19, 2014 - 09:24 Autores: LDI. Irsa Daniela Botello Arredondo
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Podríamos definir Teoría como el conjunto de conocimientos que dan explicación completa de un cierto 
orden de hechos, conjunto sistematizado de opiniones de ideas.2

Restaurar es sinónimo de recobrar, recuperar, reparar, poner nuevamente en su primitivo estado; también 
se define como “Conjunto de operaciones llevadas a cabo para recuperar la imagen original del edificio”, 
“Intervención profesional en los bienes del patrimonio cultural, que tiene como finalidad proteger su capa-
cidad de delación necesaria para el conocimiento de la cultura”. 3 
Y, finalmente, es el arte de salvaguardar la solidez y la forma material histórica del monumento mediante 
operaciones y agregados que evidencien su actualidad y su finalidad programal.4

Para concluir y resumir los términos anteriores; se puede decir que la hipótesis de la restauración sirve de 
base para realizar un conjunto de operaciones que puedan recuperar la imagen  original del inmueble.5

2. Carlos Chanfón Olmos, Fundamentos Teóricos de la Restauración. México: UNAM, 1988, página 86
3. Fernando Pullín Moreno, Léxico y Criterios de Rehabilitación en el Proyecto de Rehabilitación. Madrid: COAM, 1985
4. Ibid. Carlos Chanfón Olmos, Fundamentos Teóricos de la Restauración. México: UNAM, 1988, página 86
4. José Villagrán, Arquitectura y Restauración de Monumentos. México: página 17
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3.6FASE PROYECTUAL

215

habla del comienzo de la urbanización local, un punto de referencia. Pero el propósito 
no es seguir con el sistema constructivo actual si no respetar el espacio existente e im-
poner un sistema constructivo para las debidas ampliaciones del proyecto.

atmosfera habla a una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una 
increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir. No en todas las 
situaciones queremos recapacitar durante mucho tiempo sobre si aquello nos gusta o 
no, sobre si debemos o no salir corriendo de ahí. 
El sitio es un lugar creado y pensado hace algunos céntimos de años, y se pretende res-
petar ese ambiente, pero; ¿qué es lo que lo situó en ese preciso lugar? ¿cuál es la raíz 
de por qué ahí?, de acuerdo con la naturaleza del hombre busca sus asentamientos 
en sitios que lo provean de factores que faciliten su supervivencia, el agua es el más 
indispensable, habiendo agua en estado líquido puede desarrollarse la vida y todo lo 
que conlleva. Es por eso que el proyecto busca situar este elemento resaltado e indis-
pensable como concepto de vida y surgimiento, buscando también una atmosfera 
armónica para quien lo habite.





3.7PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

ZONA DE COMERCIAL
Panadería.
Tienda de artesanías.
Tienda de artesanías 2
Tienda de artesanías 3.
Tienda de telas.

ZONA DE SERVICIOS 
Cafetería.
Bar.
Restaurante.
Sala 1.
Baños.

ZONA DE MANTENIMIENTO Y PRODUC-
CIÓN
Lavandería.
Cuarto de servicio para hospedaje
Cuarto de servicio para zona de servicios
Cocina
Cuarto de maquinas 
Administración
CENTRO DE HOSPEDAJE

Hostal Habitación 1.
Hostal Habitación 2.
Hostal Habitación 3.
Hostal Habitación 4.
Hostal Habitación 5.
Hostal Habitación 6.
Habitación doble 1.
Habitación doble 2.
Habitación doble 3.
Habitación doble 4.
Habitación doble 5.
Habitación doble 6.
Suite 1.
Suite 2.
Suite 3.
Suite 4.

El programa arquitectónico que planteamos, es el resultado de un análisis que se ralizó con prestadores de 
servicios del pueblo mágico de Pátzcuaro.
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3.8ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
La zonificación es bastante sencilla, se dividieron las áreas en 4. Zona comercial; Ahí se pueden encon-
trar las diferentes tiendas que ofrecen productos tradicionales a los consumidores. La zona de servicios; 
es una zona que ofrece renta de salas para diferentes actividades, así como restaurant, bar y cafetería. La 
zona de hospedaje; cuenta con 3 categorías, la de hostal está equipada con 6 habitaciones con 12 camas 
individuales tipo cubículo cada una, 6 habitaciones dobles y 4 suites con sus respectivos servicios. Y la 
zona de mantenimiento y producción; son espacios equipados que ofrecen el servicio de resguardo de 
insumos y mantenimiento, así como cuartos e maquinas, y área de preparaciones de insumos.
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Piso uno

Piso dos
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PASILLOPANADERÍARESTAURANT

ACCESO 1 ACCESO 2 ACCESO 3

TIENDA DE
ARTESANIAS

TIENDA DE 
TELAS

TIENDA DE 
DULCES 

TIENDA DE 
ARTESANIAS 2

TIENDA DE 
ARTESANIAS 3 

BAÑO
A D M I -
NISTRA-

CIÓN
BODEGA
CUARTO  
DE SER-

VICIO
CAFETE-

RÍA

BAR

LOBBY

R E C E P -
C I Ó N 

HOTEL

PASILLO 
P R I M E R 

PISO

PASILLO 
S E G U N -
DO PISO

L AVA N -
DERÍA

COCINA

HABITACIÓN 4 
HABITACIÓN 5 
HABITACIÓN 6 

HABITACIÓN 2 
HABITACIÓN 1 

HABITACIÓN 3 
HABITACIÓN HOSTAL 1

HABITACIÓN HOSTAL 1

HABITACIÓN HOSTAL 1

HABITACIÓN HOSTAL 1

HABITACIÓN HOSTAL 1

HABITACIÓN HOSTAL 1

CUARTO  
DE SER-

VICIO

SUITE 1
SUITE 2
SUITE 3

SUITE 4

3.9DIAGRAMA GENERAL DE FUNCIONA-
MIENTO

SALA 1 
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3.10NUEVOS MATERIALES APLICADOS AL 
PROYECTO
El análisis se basa en entrevistas que se realizaron al dueño de la casa el señor Ramiro Conejo Castillo, y a 
personas que han tenido relación con ella.
Para llevar a cabo el proceso de restauración de la primera Casona de Cuitzeo del Porvenir “Hostal Bouti-
que” Se proponen los materiales y sistemas constructivos siguientes para el Nuevo Uso.
Para los Cimientos utilizaremos Zapatas aisladas de concreto, el cimbrado de los castillos y columnas será 
con madera de primera calidad.  Los apoyos serán de estructura de metal de vigas tipo I, continuos aislados 
de acero. Los pisos se colocaran de madeplast para las habitaciones y pasillos, para los baños de losa cerá-
mica. En la cubierta se usura el toldo plano contempladores 
La sustentación de este toldo se resuelve mediante varillas de acero inoxidable de 5 mm, ancladas al muro 
del edificio. La sustentación de la lona se resuelve mediante  perfiles de aluminio confeccionada en paños 
independientes dependiendo de la superficie a cubrir. El accionamiento de cada toldo se efectúa mediante 
un motor reductor y control remoto mando vía radio distancia.1 
La carpintería,  se reemplazaran algunas puertas y ventanas deterioradas, por ventanas cristales para darle 
un aspecto diferente y se vea el contraste de los nuevos materiales  con los viejos.. El cableado de las  insta-
laciones quedara completamente  visible.
Para los muros se usara 
Panel con un núcleo de cemento aligerado, altamente resistente al exponerse al agua y a los impactos. Per-
tenece a tipos de construcción: Residencial, Industrial, Comercial.  
Panel a prueba de fuego para interiores, con fibras que resisten temperaturas elevadas y aditivos especiales 
que brindan un mayor desempeño.
Pertenece a tipos de construcción:
Industrial, Comercial 

1. http://www.tolder.es/esp/125k-toldos-planos-con-temporales.php





CODIGO
CP1
CP2
CP3

CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
CP11
CP12

CONCEPTO
cimentación
estructura

carpintería)
I. Electrica
I. Hidrosanitaria
I. Gas
I. Aire Acondicionado
I. de vos y datos
I. telefono y sonido
I.  Pararrayos
I. contra incendio
RESTAURACIÓN
TOTAL

COSTO
$270,955.19
$357,451.75

$4,983,948.24
$155,413.80
$224,331.04

$62,165.50
$170,955.16

$77,706.90
$77,706.90
$46,624.14

$124,331.04
$18,435,000.00
$24,986,589.66

3.11COSTOS PARAMÉTRICOS
Los costos que a continuación se presentan representan los costos parametricos par-
ciales para el proyecto del nuevo uso y la restauracion del hotel boutique en Cuitzeo 
del porvenir.
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GLOSARIO

Repercutiendo:Causar un efecto o incidir una cosa en otra o en una persona, o causarlo indirectamente
Bióticos: Característico de los seres vivos o que pertenece a ellos.
Abióticos: Sin vida; se aplica a cada uno de los factores físico-químicosde un ecosistema.
Antrópicos: Perteneciente o relativo a los seres humanos o la era de la vida humana.
Fisionomía:  Aspecto externo y característico que muestra o se da a una cosa.
Afluencia: Llegada de personas o cosas en abundancia o concurrencia en gran número hacia una direc-
ción.
Erradicación: Eliminación o supresión completa y definitiva de una cosa, especialmente de algo inmate-
rial que es negativo o perjudicial y afecta a muchas personas.
Adjudican: Conceder o dar una cosa a la que aspiran varias personas o entidades.
Redituable:Aquello que rinde una utilidad o un beneficio de manera periódica.
RehabiMed:  La Asociación RehabiMed, es una iniciativa que recoge la larga experiencia de trabajo con-
junto entre instituciones y organizaciones de más 40 países Euromediterráneos.
Oscilan :Moverse alternativamente un cuerpo primero hacia un lado y luego hacia el contrario desde una 
posición de equilibrio determinada por un punto fijo o un eje.
Andosol: Es una categoría del sistema de clasificación de suelos de la Organización para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO)1 que agrupa suelos de origen volcánico de color oscuro y muy porosos. 
Ígneas extrusivas. Las rocas ígneas extrusivas, o volcánicas, se forman cuando el magma fluye hacia la 
superficie de la Tierra y hace erupción o fluye sobre la superficie de la Tierra en forma de lava; y luego se 
enfría y forma las rocas.
Pluvial: De la lluvia o relacionado con ella.
Acaecidos:  Ocurrir o producirse un hecho. Se conjuga como agradecer.
Panacea.: Remedio o solución que sirve para cualquier tipo de problema.
Deidades:  En las religiones politeístas, ser sobrenatural que tiene poder sobre una parte concreta de lo 
existente y sobre el destino de los seres humanos.
Tasación: Acción de tasar. Determinar o estimar la persona o entidad que tiene capacidad para ello el 
precio o valor de algo.
Lacustre: Del lago o que tiene relación con él.
Escatimar. Dar o emplear la menor cantidad posible de cierta cosa.
Pigmentos: Un pigmento es un material que cambia el color de la luz que refleja como resultado de la 
absorción selectiva del color.
Estatuilla: Estatuilla, figurilla o figurita son denominaciones para las esculturas de pequeño formato.
Aledañas: Que está al lado o contiguo
Sillares-sillarejos: Piedra labrada que se emplea en construcción.
Morteros: Mezcla de cal o cemento, arena y agua que se usa en la construcción.
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PLANIMETRÍA 



¡AVISO IMPORTANTE! 
 
 
 
 
 
De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  inciso  “a”  del 

ACUERDO DE LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA el presente 
documento es una versión reducida del original, que debido 
al  volumen  del  archivo  requirió  ser  adaptado;  en  caso  de 
requerir  la  versión  completa  de  este  documento,  favor  de 
ponerse  en  contacto  con  el  personal  del  Repositorio 
Institucional  de  Tesis  Digitales,  al  correo 
dgbrepositorio@umich.mx,  al  teléfono  443  2  99  41  50  o  
acudir  al  segundo  piso  del  edificio  de  documentación  y 
archivo  ubicado  al  poniente  de  Ciudad  Universitaria  en 
Morelia Mich. 




