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Influencias de la arquitectura y el espacio prehispanicos en el habitat vernaculo actual 

In t roducc ion 

Uno de los topicos recurrentes que se debaten en el mundo con-
temporaneo, ante las amenazas de las ideologias globalizantes y 
totalizadoras del fin del milenio, es el retorno a las raices cultu-
rales que defincn a cada pueblo. 

En Mexico, esta prcocupacion pasa por el rescate de la identi-
dad del abigarrado grupo de comunidadcs indigenas y mestizas 
que conforman un invaluable legado cultural. 

El viaje de Cristobal Colon en 1492 marco el encucntro de dos 
mundos difercntes, separados por el gran oceano. La expansion 
de fronteras detcrmino tambien el mestizaje y la creacion de una 
conciencia colcctiva en todo el orbe. Los perfiles de una nueva 
sociedad fueron modclandose a partir de aquel momento en el 
que. con estupor, se rompio la continuidad de las cultures ame-
rindias, cuya civilizacion fuc producto de largos milenios. 

La conquista de los territorios americanos implied la sumision 
de las comunidades indigenas y el derrumbamiento de los mitos 
y las creencias de sus antepasados. Sobre los escombros del vie-
jo hogar destruido, muchos buscaron rcconstruir el antiguo or-
den cosmico, pero el trauma fue profundo. Los elementos que 
integraban su identidad habian sido mutilados y transformados: 
el espacio humanizado cambio; las ciudades antiguas fueron 
destruidas; las lenguas aborigenes sucumbieron a la castcllani-
zacion y los indios fueron despojados de sus pertenencias. Sin 
embargo, se dice que la vitalidad de la culture del Mexico mo-
dcrno, su diversidad y complejidad son interpretadas como efec-
tos residuales de una solida civilizacion mesoamericana. 

Muchos de los rituales y mitos prehispanicos permanccieron 
adormecidos y ocultos entrc el pueblo. El sincretismo se origino 
en el mismo momento en que se inicio la conquista espiritual; la 
instauracion del culto a la virgen guadalupana es paradigma de 
la mezcla entre la religion impuesta y las transfiguraciones de 
raiz prehispanica. El gran dios de las semillas, Huitzilopochtli 
- adorado por los aztecas - aparece ya en la obra de sor Juana 
Ines de la Cruz. El divino Narciso. Las mezclas no solo se con-
suman en lo espiritual y cultural: desde el inicio de la coloniza-
cion los reyes catolicos habian recomendado los matrimonios 
mixtos. 

Los espacios y la a r q u i t e c t u r a en el m u n d o prehispanico 

En el campo de la arquitectura y el territorio construido el mes
tizaje se produjo desde el primer contacto. En este articulo nos 
interesa indagar c6mo opero este mestizaje y las influencias 
que el mundo prehispanico ejercio sobre distintos tipos de 
arquitectura tradicional que sobreviven hasta nucstros dias, 
teniendo como marco la dimension espacial en la que toman 
sentido y escala. 

Explicar exhaustivamente las multiples influencias que la ar
quitectura prehispanica lego al Mexico colonial y contempora-
nco es evidentemente un desafio que rebasa el espacio de este 

ensayo. El fen6meno se complica debido, principalmente, a que 
muchos de los rasgos de la arquitectura actual no son facilmcn-
te identificables en la matriz original. Al mismo tiempo, existen 
coincidencias entre elementos aborigenes y las aportacioncs eu-
ropeas u orientales: por ejcmplo, los patios como elementos or-
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ganizadores de la vivienda. A ello habria que agregar la siguien-
te paradoja: cn orientales: por ejcmplo, los patios como elemen-
tos organizadores de la vivienda. A ello habria que agregar la si-
guiente paradoja: en la arquitectura de la ciudad, las fiientes his-
tdricas y documentalcs son abundantes; estas clasifican normal-
mente el repertorio dc la arquitectura culta y academica que a su 
vez se caracteriza por sufrir las transformaciones que las modas 
imponen. En cambio, las casas del medio rural, que constituycn 
la gran mayoria del patrimonio vernaculo construido, son rara 
vez mencionadas en los escritos, narraciones o documentos y, al 
mismo tiempo, son las que han permanecido durante largos pe-
riodos sin transformaciones reconocibles o considerables. 

En el mundo rural nada ha desaparecido por c o m p l e t e En 
Mexico, un pais con historia milenaria, la agriculture precedio 
evidentemente al nacimiento de la ciudad, y precisamentc el 
campo siempre imprimio su dimension y caracter al resto de los 
fenomenos culturales. Es por ello que las tipologias del habitat 
vernaculo son el fruto dc un complejo dar y recibir entre la cul
ture urbana y la rural. Los conf ines entre ambas, o sea los testi
monies de paternidad de las singulares soluciones estilisticas, 
son a menudo dificiles de trazar. 

Aunque hoy menos que nunca la arquitectura rural puede sus-
traerse a las influencias de la arquitectura urbana y modernizan-
te, conserva dc manera clara y sin mayorcs alteraciones los ras-
gos de t iempos remotos, no solo en sus aspectos fisicos sino 
tambien en los funcionales, simbolicos y religiosos. 

Existen dos ejemplos de arquitectura tradicional actual, don-
de se perciben claramente las raiccs prehispanicas y ofrecen los 
limites de todo el espectro. La choza maya, la cual encarna de 

manera ilustrativa la vigencia de la tradici6n, la continuidad a 
traves de los siglos, la validez de las soluciones eternas, la sen-
cillez y la dignidad. Es una arquitectura donde el ingenio se 
combina magistralmente con el scntido practico y donde se des-
cubren las riquezas del saber popular. En cambio, el segundo 
ejemplo, la casa de maguey, en la zona del Valle del Mezquital, 
constituye la otra care de la moneda: es un grito de alerta por su 
inminente extincion. Padece la misma suertc de muchas otras ct-
nias, cuya culture sometida y agraviada sucumbe ante la avalan-
cha de los valores "modernos" y por la relat ion asimetrica que 
existe entre los grupos hegem6nicos urbanos y mestizos y las 
comunidades indigenas marginadas. 

Mu tac iones espacia les d u r a n t e el pe r iodo colonial 

Espafia fundamentaba su politica de colonizat ion y ocupaci6n 
del territorio en el papel estrategico de la ciudad; la explotaci6n 
de recursos agricolas y mineros se hizo siempre a partir del nii-
cleo urbano. Las ciudades de America constituyeron el foco de 
expansion y difusion de la culture impuesta; la conquista se ex-
plica en su caracter urbano. El mestizaje fue posible en el tejido 
urbano por el constante roce de los grupos y castas que lo habi-
taban. La ciudad fue el asiento de los colonos europeos, pero 
muchas de las urbes del Nuevo Mundo se erigieron sobre las rui-
nas de los p r i n c i p a l s centros indigenas. 

En Nueva Espafia se fundaron mas de 30 ciudades y pueblos 
para espafioles antes de 1574 y la mayoria logr6 c o n s o l i d a t e 
merced a la labor de los trabajadores indigenas. Si bien la ciu-
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dad fue el baluarte colonizador europeo, el campo constituyo el 
refugio y el espacio de continuidad del indio. La desubicacion, 
"nepantl ismo" causado al indigena en el nuevo escenario urba-
no, era contrarrestado en el espacio rural dondc quedaban casi 
intactos los puntos dc referencia del mundo mi'tico anterior. 

El territorio y el espacio ocupados en el mundo prehispanico 
han sido poco estudiados. La permanencia de lo antiguo, sin 
cambios o alteraciones, es practicamente inexistente. Las for-
mas de organizacion del espacio, esenciales en la representation 
del mundo precolombino, han desaparecido casi por completo. 
En ciertos lugares prevalecen, sin embargo, algunas comunida-
des que perpetuan practicas rituales traducidas en el espacio do-
mestico ceremonial y que hablan de las transformaciones y mu-
taciones que sufrieron al contacto con la cultura impuesta. 

Estos cambios impuestos por la politica colonial fueron inva-
riablemente forzados y ejecutados a contrapelo de las tendencias 
nativas y de la resistcncia al cambio por la mayoria de los gru-
pos que habitaban nuestro territorio. Esta reaction debe ser en-
tendida como el mas efectivo medio para la defensa de la cultu
ra autoctona. 

La gran mayoria de las comunidades han sido mucho menos 
permanentes y estables de lo que originalmente se penso. La so-
ciedad indigena del siglo XVIII era muy diferente a la del siglo 
anterior y su ambito de acci6n rebasaba ampliamente los estre-
chos limites de una colectividad campcsina. 

Organ izac ion espacial indigena 

La denominat ion colonial de "Pueblo de los Indios" deriva del 
altepetl prehispanico, allepeme en plural, que constituia el ele-
mento basico en la organizacion politica dc toda Mesoamerica, 
desde su nacimiento hasta su virtual desintegracion a finales del 
siglo XVIII. En la civilization mesoamericana prevalecia una 
estructura espacial diferente a la europea que privilegiaba los or-
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Planta da conjunto de un solar Maya 

denamientos concentrados y centralizados sobre los dispcrsos o 
difusos, de lo cual derivo un notable afan por congregar a la po-
blacion y dcfinir cabeceras. 

En la etapa final de la historia dc los allepeme rue de enormc 
trascendencia la naturalcza cambiantc dc los divcrsos lazos y re-
laciones que ligaban aqucllos componcntes de los pueblos que 
se expresaban cspacialmente, en particular los designados como 
"cabeceras" y "sujetos" en el lenguajc colonial. Estas relacioncs 
se habian tejido en tiempos prehispanicos y fueron reinterpreta-
das con la Conquista. Por otra parte, debido al importantc pro-
ceso de las congregaciones, no siemprc fuc facil conscrvarlas; 
subsistieron micntras fue posible y los integrantes reconocicron 
la legitimidad y vigencia de un elemento dc unidad, Cuando es-
te lazo fue cucstionado, los pueblos entraron en crisis. 

El espacio regional estaba articulado sobrc la base de un con-
junto funcional de rclaciones espaciales y pcrcibido como indi
vidual por quicnes participaban en el. Tambien era un espacio 
cambiante y dctcrminado por la cultura y por cllo historicamcn-
te ligado al medio fisico, pero no definido por este. 

La Conquista rcordcno los elcmentos cruciales del espacio 
prehispanico; los antiguos centres, limites, rutas y regioncs fue
ron a menudo altcrados con el establccimiento de una capital, 
mcdiante la demarcat ion de una jurisdiction como consecuen-
cia del desarrollo dc nucvas actividades cconomicas: mincra, 
pastoreo, mesta. La consolidaci6n dc areas de mestizajc modifi
ed sustancialmcntc los espacios del ccntro. Los espafiolcs se 
mostraron perceptivos ante las cstructuras e instituciones socia-
Ies y politicas que poseian elementos espaciales de facil lectura 
como los allepeme, cn los que cabia sefialar centres y contornos 
mas o menos discernibles aunque no siempre claros y definidos; 
pero tuvieron dificultad para comprender otras cuya espaciali-
dad era dificilmcntc perceptible, por cjcmplo las tribus o los cal-
pultin. 

Los allepeme, ademas de ser la celula basica de organizacion, 
eran pequeiios espacios organicos que podian entenderse y apro-
vecharse aisladamente, sin enfrentar la complicada cuestion de 
cstructurarlos cn un espacio mayor o en una red de relacioncs 
mas extensa; por cllo respondian pcrfectamcnte a las limitacio-
nes y a las necesidades dc los europeos y muy en particular a los 
requcrimientos de la encomienda, la evangclizacion y el control 
politico y economico de la poblaci6n indigena. 

El "Pueblo de los Indios", heredcro colonial altepetl prehis
panico, estuvo cn el eje de las relacioncs cntre espanolcs e in
dios, debido a sus caractcristicas no s61o politicas sino tambien 
espaciales. Algunas actividades difercntes construyeron su pro-
pia y novedosa red dc rclaciones espaciales y eso dio lugar a una 
superposicion dc dos estructuras difercntes e incluso dos con-
cepciones distintas del espacio. Muchos de los conflictos y liti-
gios jurisdiccionales provienen de esa dualidad. 

A pesar de las transformaciones sufridas a traves del tiempo, 
algunas regioncs indigenas continiian practicando comporta-
mientos espaciales como lo hacian sus ancestros, solo que con 
nuevos "disfraces". 

Los desplazamientos en el espacio tradicional de los zinacan-
tecos ilustran claramcnte lo anterior. Esta ctnia maya forma par
te de los grupos indigenas asentados cn las zonas serranas dc los 
Altos de Chiapas, cuya organizacion domestica esta integrada 
por unidades de dos, tres, cuatro o cinco casas dentro del con-
glomerado. Se trata, en general, de grupos residenciales de fa-
milias patrilocalcs cxtensas que habitan unidades amplias, 11a-
madas Sna (casa dc) y dichas unidades se constituyen en funcion 
de los linajes. 
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En el esquema A sc muestra cl movimiento de la gcnlc desde 
sus casas hasta las cruces en el centra del patio en dondc oran y 
hacen ofrendas, luego se dirigen al temazcal; todos los movi-
mientos se realizan dcntro del sitio con un profundo significado, 
no solo en las ceremonias curativas, sino a lo largo de todo el ci-
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Unidad dc servicios dc la Zona Arqueologica de Edzna, Campechc. 
(Modelo inspirado en la arquitectura tradicional del sitio) 
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Vivienda vcrnacula dc la zona maya de Campechc. (En ella se aprecian 
los soportcs cstructurales) 

Adaptation de la arquitectura tradicional a las neccsidades modernas 

clo ceremonial. N o se hace ninguna entrada ni salida dc la casa 
sin antes decir las oraciones en las cruces del patio. El temazcal 
posee el mismo significado curativo que en otras regiones me-
soamericanas. 

En el esquema B observamos un tipico circuito ceremonial 
que se rcaliza durante la fiesta dc Kin Kms de un Sua; el movi
miento se hace en scntido contrario al de las manecillas del reloj. 
El grupo ceremonial reza al "ducno" de la ticrra y dirigc tambien 
sus ruegos a los ancestros que les han heredado la ticrra; en es-
te circuito de nueve grupos de cruces los participantes tambien 
trazan ritualmente los limites aproximados de sus tierras. 

Hay otra figura que muestra el desplazamiento de los habi-
tantes hacia el manantial sagrado, foco dc la ceremonia de Kin 
Krus y de importancia crucial porque es la unica ocasion donde 
participa todo el grupo. 

En el esquema C vemos el movimiento ceremonial hacia las 
cuatro montaiias sagradas ulurante el rito curativo. Primero, 
visitan en orden riguroso las tres montaiias, en cuyas c imas se 
dicen oraciones; en la cuarta se alza el calvario y se dcsarrollan 
ritos espcciales -como el sacrificio de una gallina negra- durante 
los cuales no se pucde visitar ninguna de las otras montaiias. El 
enfe rmo hace esta percgrinacion ritual sin importar la distancia 
de su Sua. 

Por ultimo, en el esquema D vemos desplazamientos ceremo-
niales mas complejos, realizados en mayores distancias geogra-
f icas y por grupos mas numerosos; se efectuan desde las tierras 
altas hasta las bajas para trabajar las milpas en las zonas calien-
tes. Si bien este movimiento es de caracter economico, no care-
ce de significado ritual ya que esta ligado a las ceremonias que 
se realizan en las milpas. 

Igualmcnte, las fiestas traen consigo movimientos entre cada 
una de las poblacioncs de los parajes. Zinacantan rigc la vida ce
remonial y politica dc una gran area a su alrededor; los despla
zamientos ceremonialcs ritmicos y de la parafcrnalia ritual ligan 
al centra con los parajes adyacentes y con los ramalcs situados 
mas alia dc sus frontcras. Vogt, quien ha hecho un profundo es-
tudio sobrc este grupo indigena, seiiala que debido a un cierto 
numero dc hechos fundamentalcs, esta region guarda un sentido 
estructural espacio desde t iempos antiguos en forma relativa-
mente impcrturbada, aunquc con diferentes escalas dc tiempo. 

Si en cl uso estructural del espacio ritual maya pcrsisten Cla
ras huellas del pasado, estas son aiin mas evidentes en el campo 
arquitectonico. 

La casa maya en la peninsula yucateca 

A pesar de constituir una region privilcgiada para cl turismo in-
ternacional por sus bcllezas naturales y por sus zonas arqueol6-
gicas de primer orden. y por ello sujeta a transformaciones vio-
lentas, la peninsula yucateca continiia reproduciendo en su am-
bito rural las estructura que rigio y siguc sustentando la vida co-
munitaria del antiguo mundo maya. 

Durante los ultimos cinco siglos se han registrado algunos 
cambios cn los pueblos rurales mayas, principalmente en sus tra-
zos urbanos. N o obstante, sorprendentemente persistcn muchos 
de sus rasgos y practicas de la vida cotidiana de los antiguos cen
tres de alta civilization mesoamericana. La continuidad y simi-
litud se conservan precisamentc cn los modelos residcnciales, 
asi como cn las practicas de construction de la casa maya. 

Recientes estudios sobre etnoprehistoria del habitat prehipa-
nico maya en las tierras altas dc Guatemala y excavaciones 



arqueologicas en la peninsula de Yucatan, dan testimonio de 
la permanencia de los modelos residenciales durante largos 
periodos. 

La construccion de la choza maya actual en las zonas rurales 
yucatecas prcsenta principalmente trcs tipos de planta arquitec-
tonica: a) absidal o en culata; b) rectangular y c) rectangular con 
los extremos rcdondeados. De acuerdo al trabajo exhaustivo que 
sobre la casa maya moderna hiciera Robert Wauchope en 1938, 
la zona peninsular ya no tenia en esa epoca viviendas de planta 
cuadrada; en cambio, estas eran comunes en los altos de las sie
rras chiapancca y guatemalteca y en los registros de las excava-
ciones en las zonas de Coba Dzibilchalnin y Uxmal, Yucatan, 
aparecian con frecuencia casas de planta cuadrada e inclusive 
circular. 

La disposicion, la forma de la planta y los elementos cons-
tructivos de la casa indicaban tambien el nivel social, el grupo 
social y hasta de la etnia a la cual pertcnecia cada habitante. Las 
casas de planta absidal eran atribuidas a los mayas yucatecos y 
si, por ejemplo, contaban con banquetas interiores en forma de 
"c" se atribuian a los itzaes. En las regiones montanosas del 
Puuc o en el mismo Peten predominan las casas de planta rec
tangular; en cambio en la zona de Dzibilchaltiin o en el actual 
Belice encontramos construcciones de planta absidal y circular. 
Las areas cubiertas por la casa varian de rango de acuerdo a las 
diferentes regiones y van desde 500 mctros cuadrados, en Tikal, 
hasta 14 mctros cuadrados en la zona de Campcche. Podemos 
afirmar, sin embargo, que muchas de las areas rcducidas au-
mentan durante el periodo clasico. 

La techumbrc de las viviendas era de boveda falsa en saledi-
zo o mas comunmente de materiales vcgetales como se siguen 
construyendo en la actualidad. La presencia y diversidad de for-
mas en la construccion y en la disposicion de los pueblos daban 
testimonio de la enorme gama de morfologias urbanas en el 
mundo maya, pcro tambien senalaban la fuerte estratificaci6n de 
la sociedad. 

La forma de una casa no es simplcmente el resultado de fuer-
zas fisicas o de un factor casual linico, sino la consccuencia de 
una serie de factores socioculturales considerados en su mas am-
plio sentido. Las analogias especificas entre la habitacion anti-
gua y la actual en el area maya son sorprendentes, y pueden es-
tablecerse a traves de un estudio comparativo entre los analisis 
palcoetnologicos que intentan reconstruir la vida cotidiana de 
los antiguos mayas, a partir del estudio de la casa como unidad 
y las estructuras actuales de la vivienda rural asociadas a su con-
texto funcional. 

En las zonas residenciales de los antiguos ccntros ceremo-
niales, cada plataforma rectangular constituia una residencia 
familiar. Obscrvamos que una misma forma cubria varias fun-
ciones: habitacion, despensa y lugar de deposito de objetos 
de culto. En las mismas zonas residenciales existian, igualmen-
te, otras estructuras de plan variado: cocinas en planta de herra-
dura y hornos circulares para la cal. Los estudios citados 
demuestran y refutan la idea de que las ciudades mayas estaban 
vacias casi siempre y solamente acudian a ellas en ocasiones 
de grandcs ceremonias, fiestas o mercados. En realidad habia 
una poblacion permanente mas numerosa de la que se suponia. 
Podemos observar que muchas de las antiguas funciones y 
los espacios que las sustentaban siguen presentes; el espacio 
indigena sigue reproduciendose como antes, al menos en su 
esencia. 

El solar maya constiruyc en la actualidad la unidad residencial 
mas importantc de la comunidad: es cl sitio fisico donde la fa-

milia extcnsa crece y organiza la vida cotidiana. El estatus y el 
desarrollo del grupo domestico se rcfleja en cl numero de gcnc-
raciones y parientes que ahi viven. La existencia de casas y co
cinas separadas indican tambien la independcncia o subordina
tion entre padres e hijos. 

Choza Maya con algunos elementos modernos 
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Casa Maya dc planta rectangular 

Estructura dc la techumbrc de una vivienda tradicional Maya (En ella se 
aprecia la colocacion dc la palma) 
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