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l . -  Introducción

A.- Antecedentes
como es sabido generalmente, la arquitectura en todo el  mundo ha sido
dividida en di ferentes est i los basados en característ icas inherentes a los
mismos est i los. Las clases de atr ibutos pr incipales de la arquitectura
incluyen entre otros; mater iales, técnicas de construcción, forma, decora-
ción y organización espacial .  Este conjunto de característ icas es lo que
def ine  un  es t i lo .

En síntesis,  la arquitectura se puede f i jar como el  arte de construir  de
acuerdo con pr incipios o reglas deternr inadas. Las reglas incluyen pr incipal-
mente las característ icas mencionadas arr iba. s in embargo, la arquitectura
no es sólo contar con todas las característ icas, s ino construir  bien, con alguna
consideración del efecto estét ico de edif icar con armonía y gusto. Aquí el
énfasis es sobre el  esmero del t rabajo en producir  un ejemplo arquitectónico
con rasgos de otros del mismo est i lo.  No es problemático, bajo esta
perspect iva reconocer la arquitectura clásica, gr iega, romana, egipcia o, en
nuestro ámbito local la ant igua clásica maya, la mudéjar colonial ,  o la más
reciente viñola, por nombrar sólo algunos t ipos más conocidos de Chiapas.
Todos el los t ienen cánones arquitéctonicos, específ icos y precisos que los
def inen,  as í  como d i r igentes  que cu idaron o  s iguen cu idando su  e jecuc ión
y  manutenc ión .

Pero ¿qué hay referente a la arquitectura hecha sin arquitectos o
maestros de obras especial izados que velan por el  apego a las reglas de uno
u otro est i  lo que, sin embargo, sigue sirv iendo a necesidades reales en todas
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partes del mundo? En nuestro estado la gran mayoría de la arquitectura
común, sobre todo la económica cle los barr ios nuevos y pobres de nuestras
ciudades, la campesina o la indígena der área rurar que aparentemente
carecen de un est i lo o un grupo de atr ibutos que cuajan en ese mismo. Es
esta arquitectura a la que deseamos tratar en el  presente ensayo.

"A esta forma de hacer arquitectura se le ha i lamado por di ferentes
términos. Algunos la def inen como vernácula, otros la l laman
tradicional y algunos más como popular o autóctona, sin fal tar
quienes la l laman folklc ir ica, ingenua, espontánea, ecléct ica o la
ub ican en  e l  té rmino  peyora t ivo  de  ind ios"  (Dong c .  y  Lee 1990) .

Moya Rub io  (1  9BB)  l lama a  la  v iv ienda ind ígena de  Méx ico ,  p r im i t i va ,
cuando considera las pr imeras construcciones de aposentos del hombre eÁ
el Nuevo Mundo; por ejemplo las cuevas usadas por ros tarahumaras, ras
casas de broza de los ser is y aun casas más formales/ pero indígenas en
México. creo que este término no es el  apropiado para estas viv ienáas, pero
sobre el lo comentaré más adelante.

con referencia a la arquitectura local en Chiapas y el  resto de
Lat inoamérica; por la elevada población indígena con tradiciones arquitec-
tónicas sof ist icadas, con mucha ant igüedad y bien logradas en esta área, se
podría incluir  otros términos para cal i f icar la vernácula. Algunos de estos
términos son: étnico, indígena y autóctono. Estos grupos autócronos, con
mi les  de  años  de  adaptac ión  a  las  cond ic iones  roca les  de  c l ima y  los
productos naturales de su medio ambiente, mismos que de algún modo
condicionaron sus construcciones y guiaron el  desarrol io de las técnicas de
construcción que eran buenas soluciones a sus necesidades porque abunda-
ron y prosperaron. Muchas de estas formas de construcción y los arregtos
espaciales sobrevivieron a la conquista y colonial ización de Jos españoles
en el  s iglo XVl.  Además se han manten ido en uso hasta nuestros días muchas
de estas ant iguas tradiciones construct ivas/ aunque sean en una conf igura_
ción tenue, l imitada y mezclada con otros elementos de construcción más
recientes.

Sinónimos del término arquitectura autóctona serían nat iva, indígena
e inc luso  pr im i t i va .  Es te  ú l t imo té rmino ,  sóro  se  puede usar  s i  se  le  en t iende
como e l  p r inc ip io  de  a lguna t rad ic ión  de  cons t rucc ión  o  t ipo  de  v iv ienda
como cuevas o abrigos rocosos etcétera y no como tecnología construct iva
rudimentar ia,  pobre o no sof ist icada, sin histor ia o evolución. No se debe
permit i r  el  uso del término en forma despect iva o denigrante, porque se
puede demostrar que cada grupo autóctono o etnia ha desarrol lado sus
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viviendas de acuerdo con sus necesidades f ís icas, t radiciones grupales y
dent ro  de  los  l ím i tes  c ie  su  prop io  med io  ambien te  durante  mi les  de  años .
aqu íen  Ch iapas  y  en  m uchos  o t ros  lugares  de  Mesoamér ica  y  La t inoamér ica .
Lo que a pr imera vista podría parecer como construcción domést ica senci l la.
inadecuada o hasta mala, con más observación y anál is is mucnas veces
resu l ta  so f is t i cada y  aun e legante ,  dadas  las  cond ic iones  ambien ta les  loca les
y  mater ia les  na tura les  d ispon ib les  de l  g rupo loca l .  Después de  todo,  es tas
construcciones resultaron ser las adecuadas a sus propias necesidades, no
la  so luc ión  a l  c r i te r io  de  o t ros .

según e l  d icc ionar io  la  de f in ic ión  de  la  pa labra  vernácura  es  " . . .domés-
t i co ,  na t ivo  de  nues t ra  casa o  pa ís . . . "  (Rea l  Academia  Españora  1920) .  A l
usar la  jun to  con arqu i tec tu ra ,  normal rnente  t iene  e l  sen t ido  de  arqu i tec tu ra
hecha sin est i lo,  poca planeación y con mater iales heterogéneos. Es decir ,
la arquitectura vernácuia está considerada como construcción hecha oor
neces idad,  con l im i tac iones  de  pres l rpues to  y  fa l ta  de  conoc imien tos .  En
es te  sent ido  usó  e l  té rmino  Bernard  Rudofsky  ( -  -  -  J  cuando l lamó a  la
vernácula "arquitectura sin arqu i tectos,, .

s in  embargo,  e l  té rmino  vernácu lo  nos  puede ser  ú t i l  s i  ro  de f in imos
con prec is ión  y  lo  usamos como un rubro  para  inc lu i r  todas  aque l las
cons t rucc iones  que no  es tán  ba jo  una de f in ic ión  es t r i c ta  de  los  es t i los  de
arquitectura reconocidos en el  mundo. pero más importante, es el  hecho de
que se  pueden de f in i r  d i fe ren tes  t ipos  de  arqu i tec tu ra  vernácu la  y  que es tas
subc lases  t ienen u t i l i dad  h is tó r ica  y  cu l tu ra l ,  que comprueban su  va l idez  a l
ser reconocidas y usadas. Las subclases o t ipos de arquitectura vernácula
como lo he def inido son: autóctona, tradicional y popular.  Los t ipos
autóc tono y  t rad ic iona l  se  pueden de f in i r  aun más,  ind icando la  fami l ia
l ingü is t i ca  y /o  é tn ica  de  la  cua l  se  der iva ,  pues  cada e tn ia  t iene  c ie r tas
pecu l ia r idades  que ia  d is t ingue c je  o t ra  y  es  oe  esperar  que nay  d i fe renc ias
d is t in t i vas  de  cada una en  su  arqu t tec tu ra  vernácu la .

No todos  los  t ipos  de f in idos  aquí t ienen la  misma re levanc ia  h is tó r ica
o  cu l tu ra l .  En  rea l idad los  t res  surgen uno t ras  o t ro  c rono lóg icamente  en  una
so la  cont inu  jdad a  t ravés  de l  t ienrpo  para  sa t is facer  las  neces idades soc ia les
de di ferentes épocas, pero ahora las tres exrsten en su estado puro, lado a lado
en ac tua l idad.  Pero  también  f recuentemente  ex is ten  mezc ladas .  En a lgunas
comunidades hay  e jemplos  de  los  t res  subt ipos  de  cons t rucc iones  domés-
t i cas  en  e l  sen t ido  puro  o  no  mezc lado,  as ícomo or ros  proror rpos  en  la  misma
comunidad deb ido  a  una mezco lanza de  a t r ibu tos  c je  dos  o  t res  de  los
mode ios .

30s



La arquitectura vernácula atf tóctona inicra el  desarrol lo de viv iendas
humanas con la aparic ión dei uso de refugios naturales como cuevas, peñascos
o abrigos rocosos para proteger a los habitantes humanos en cada local idad. La
arquitectura vernácula autóctona es el  t ipo más viejo porque es el  pr imero en
aparecer.  El  s iguiente paso en la evolución de viv iendas es la costumbre de
levantar construcciones, cada vez más desarrol ladas, que van conformando
poco a poco las tradiciones construct ivas entre cada famil ia l ingüíst ica o etnia,
que después de algunos siglos l lega a caracter izar a las mismas. Deseo hacer
énfasis en la ant igüedad de esta clase de arquitectura vernácula, porque es la
legít ima por ser la or iginal  en cada región.

La arquitectura vernácula popular está en el  otro extremo de la
cont inu idad c rono lóg ica ,  por  ser  e l  t ipo  más rec ien te  en  aparecer .  La  c lase
t rad ic iona lse  in ic ió  en  med io  de  los  o t ros  dos  t ipos  o  c lases ,  e l  au tóc tono
y  e l  popu lar ,  porque los  e lementos  o  a t r ibu tos  arqu i tec tón icos  y  espac ia les
que la  cons t i tuyen aparecen después de  los  de  la  au tónoma y  an tes  de  los
de la  popu lar  y  der ivan  de l  p r imero  y  cont r ibuyen a  la  segunda.

La arquitectura vernácula autóctona se const i tuye de los patrones de
con s t rucc ión  con ident i f  i cac ión  grupa I  é tn  i ca  o  l ingü  ís t i ca  de  lo  que e l  g rupo
cons ideró  su  prop io  t ipo  de  v iv ienda.  Como menc ioné,  es ta  ident i f i cac ión
ha evolucionado sobre largos ar los en cada grupo y está ínt imamente
re lac ionada y  cond ic ionada por  e l  med io  ambien te  loca l .  M ien t ras  la
arqu i tec tu ra  vernácu la  t rad ic iona l  t iene  a lgo  de  es tos  an t iguos  a t r ibu tos  y
pat rones  or ig ina les  mezc lados  co t r  e lementos  nuevos /  s iempre  de  cons ide-
rab le  an t igüedad,  la  mayor ía  in ic ia ron  con la  conqu is ta  españo la  hace só lo
qu in ien tos  años .  La  arqu i tec tu ra  vernácu la  popu lar  t iene  e l  mín imo o  nada
de los  e lementos  arqu i tec tón icos  de  los  an ter io res  t ipos  y  e l  máx imo de
nuevos mater iales, formas, arreglos espaciales y decoraciones. Es la más
recrente en aoarecer"

Actualmente rara vez se ouede encontrar una comunidad con un solo
t ipo de arquitectura vernácula. La mayoría de las casas síconforman el  t ipo
más común, pero hay otras compuestas de atr ibutos que se pueden
ident i f i car  en  su  or igen,  par tes  de  d i fe ren tes  t ipos .

Para ser más concreto, por ejemplo, los nuevos mater iales de construc-
c ión  que se  pueden ob tener  a  par t i r  de  la  revo luc ión  indus t r ia l  es tán
invad iendo todos  los  an t iguos  espac ios ,  y  mode los  arqu i tec tón icos ,  fo rzan-
do rea jus tes  y  cambios  en  las  normas v ie jas .  Por  e l lo  se  pueden encont ra r
e jemplos  de  v iv iendas  con e lementos  de  cada una de  las  t res  subc lases  de
arqu i tec tu ra  vernácu la  jun tas ,  para  reso lver  las  neces idades de  un  abr igo
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est ruc tura l  ac tua l .  Habrá  en  una conrun idad de terminada,  ac tua imente ,
casas  hab i tac iona les  y  o t ras  es t ruc t r r ras  de l  comple lo  domést ico  corno
ga l l inero ,  ch iquero ,  es tab lo ,  enramada,  t ro je ,  baño de  vapor ,  garage/
e tcé tera ,  hechas  con a t r ibu tos  de  los  t res  t ipos  de  arqu i tec tu ra  vernácu la ;  s in
embargo su  apar ic ión  s imu l tánea en  una comunidad no  inva l ida  Ia  t ipo log ía
arqu i tec tón ica ,  s ino  es  una comproLrac ión  de l  p roceso h is tó r ico  que los
desar ro l lé .

En Ch iapas ,  hay  o t ro  t ipo  de  arqu i tec tu ra  vernácu la  que se  puede
d is t ingu i r ,  es  muy l im i tada y  de  poca i tnpor tanc ia ,  me re f ie ro  a  la  ex t ran je ra ,
que t iene  su  or igen en  o t ras  á reas  fuera  de  Ch iapas ,  e  inc luso  de  Méx ico ,
pos ter io rmente  in t roduc ida  a l  es tado.  En Ch iapas  había  un  buen e iemplo  en
e l  T ívo l i ,  ya  de ino l ido ,  la  casa de  madera  cons i ru ida  en  San Cr is tóba lde  Las
Casas por  e l  inmigran te  de  or igen po laco  de  la  fami l ia  Kramsk i .  Ot ros
e jemplos  serán  los  cha le ts  bávaros  en  las  f incas  ca fe ta le ras  de  dueños
a lemanes en  la  S ie r ra  Madre ,  las  casas  de  madera  de  c ip rés  ( redwood)  de l
nor te  de  Ca l i fo rn ia  de  los  ca fe ta le ros  nor teamer icanos  en  la  misma reg ión  o
las  casas  loca les  de  madera  de  las  f inc .as  de  los  Japoneses  en  e l  Soconusco.
Es te  apar tado aún es  de  poca in rpor t ; rnc ia  en  e l  es tado,  por  lo  que no  nos
ex tendemos más,  pero  merece un  es tud io  en  e l  fu tu ro .

Teór icamente  podenros  encont ra r  in t roducc iones  en  Ch iapas  de  t ipos
o benef ic ios  espec í f i cos  de  la  a rqu i tec tu ra  vernácu la  ex t ran je ra  mucho más
ant igua,  p rocedente  de  o t ras  á reas  de  Mesoamér ica  en  d i fe ren tes  momentos ,
como podr ían  ser  los  de  Teot ihuacán durante  e l  per iodo C lás ico  Med io  (500
-  700 d .C. ) ,  los  de l  va l le  de  Méx ic t t ,  t ra ído  por  los  to l tecas  durante  e l
Posc lás ico  Temprano (900 -  1100 d .C. )  o  los  de l  m ismo a l t ip lano cent ra l
n rex icano,  l levado más ta rde  por  los  mex icas  a l  Soconusco durante  e l
Posc lás ico  Tard ío  (1  100 -  1  500 d .C.  ) .  Las  cua l idades  de  es tos  t ipos  qu izás

eran l im i tadas  a  los  ed i f i c ios  púb l i cos  de l  cen t ro  c ív ico-ceremonia l  y  que no
tuv ie ron  mucho impacto  sobre  la  a rqu i tec tu ra  hab i tac iona l .  Teór icamente ,
también  se  podr ía  encont ra r  ev idenc i¿ t  a rqu i tec tón ica  de  los  zapotecas  de  la
expans ión  rec ien te ,  después de  la  conqu is ta  españo la  y  en  t iempos moder -
nos, en la costa del Pacíf ico.

l l . -  Def in ic ión  de  los  t ipos  de  arqu i tec tu ra  vernácu la

1 . -  T ipo  au tóc tono

El  té rmino  arqu i te r , - tu ra  vernácu la  au tóc tona se  usa  aquípara  des ignar
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todas aquel las construcciones q ue fueron hechas por hablantes de un id ioma
autóctono del estado o se deriva de las tradiciones de construcción de la
misma gente. Este t ipo t iene su raíz en Ia más temprana etapa de la época
oreco lombina .

En Ch iapas  las  p r imeras  cons t rucc iones  hab i tac iona les  permanentes
son las  cons t rucc iones  de  las  fami l ias  l ingü ís t i cas  zoque-mixe ,  ch iapaneca
y  maya (F ig .  1 ) .  Dent ro  de  es tas  t res  g randes fami l ias  se  puede d iv id i r  la
arquitectura vernácula autóctona en etnias específ icas, sobre todo entre los
hablantes de los diversos idiomas mayences, por ejemplo el  tzotzi l  (Apaz,
Anderson 1975;  Z inacantán ,  Vogt  1969,  War f ie ld  1966;  Chamula ,  Pozas
1959) ,  e l  t ze l ta l  (B lake ,  M.  1988,  B lake  S.  1988,  B lake  y  B lake  19BB) ,  e l
to jo laba l  (B lake ,  S .  1988,  B Iake  y  B lake  I  9BB) ,  e l  cho l  (Pérez  Chacón 19BB)
y  e l  lacandón (B lom y  Duby 1955)  e tcé tera  (F ig .  1 ) .

Hay poca información sobre la arquitectura vernácula autóctona del
grupo zoque, pero hay datos sobre el  t ipo de casas habitación en Tuxt la
Cutiérrez en la década de los cuarenta (Cordry y Cordry 1941:28-38,
19BB:45-58,  Norman 1974,  F ig .  t l -7 ,  21) .  Además se  sabe que es te  g rupo
l ingüís t i co  es  e l  p r imero  en  hacer  la  t rans ic ión  en  su  modo de v iv i r  en
Mesoamérica, de nómadas sin hogares f i jos a pueblos sedentar ios con casas-
hab i tac ión  ocupadas todo e l  año.  Es to  ocur r ió  en  los  mun ic ip ios  de  Mazatán ,
Huehuetán y Tapachula en la costa del Pacíf ico de Chiapas alrededor de
1 8 0 0  a . C .  ( F i g .  1 ,  C l a r k  y  B l a k e  I  9 8 9 ) .

Con excepción de la lacandona, casi  todas las etnias de Ch iapas ocupan
áreas de extrema diversidad topográf ica en la que varía la geología, los
sue los ,  e l  c l ima,  e l  p romedio  anua l  de  l luv ia ,  la  humedad re la t i va ,  los
v ien tos ,  la  vegetac ión ,  la  fauna y  o t ras  cond ic iones  loca les .  En es ta  ampl ia
diversidad se pueden reconocer cuando menos dos grandes renglones de
construcciones dentro de cada grupo autóctono, la del área de "t ierra fr ía"
y la del área "t ierra cal iente",  o sea la de arr iba de 1 500 metros sobre ei  nivel
del mar y la de abajo de este nivel .  Aun dentro de estos grandes apartados
hay variación en los t ipos de muros que t ienen, un importante efecto sobre
el tamaño de la estructura y el  t ipo de techo que l leva. Habrá, previos
es tud ios  in tens ivos ,  más d iv is iones  ú t i les  para  en tender  la  d is t r ibuc ión ,
h is to r ia  y  func iona l idad en  la  evo luc ión  de  las  cons t rucc iones  au téc tonas ,
donde se  tomen en cuenta  las  cond ic iones  espec í f i cas  de  la  loca l idad y  las
var iac iones  cons t ruc t ivas  en  es tas  dos  grandes d iv is iones  c l imato lóg icas .  En
f in,  habrá aún más categorías en el  t ipo autóctono con estudios intensivos
sobre cada etnia.
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A pesar de nuestro modo moderno de ver las cosas y por más que
parezcan l imitadas o def ic ientes, las construcciones autóctonas son las
respuestas a las propias condiciones económicas y normas de ident i f icación
grupa l ,  a  veces  c laves  para  la  un  ión ,  a rmon ía  y  so l idar idad de  la  misma e tn ia .
Se puede demost ra r  en  Ch iapas ,  a  t ravés  de l  es tud io  de  la  v iv ienda de  un
grupo autóctono, que sus construcciones de casas habitación y otras
estructuras de uso domést ico observan reglas precisas de fabr icación de
mucha an t igüedad inc luso  de  or igen ¡ r reco lombino .  La  arqu i tec tu ra  p rop ia
de cada e tn ia  de f ine  tan to  las  normas de l  g rupo según su  fo rma,  tamaño,
mater ia les  loca les  de  cons t rucc ión  como la  adaptac ión  de  las  cond ic iones
ambienta les  loca les  de  tempera tura ,  l luv ia ,  d i recc ión  predominante  de
vientos, v iaie del sol  por el  c ielo y otros aspectos de naturaleza local.

La planta común de la arqu i tectura autóctona más ant igua, generalmen-
te es cuadrada, con un techo de cuatro aguas consist iendo en cuatro áreas
igua les  en  fo rmat r iangu lar ,  tamaño e  inc l inac ión(F ig .2 ) .  T rad ic iona lmente ,
si  la planta de la casa es rectangular,  la estructura tendrá un techo de dos
aguas con una o dos culatas o sea cuatro áreas de la misma incl inación, pero
con dos áreas de di ferentes formas, tr iangular y trapezoldal,  y obviamente
serán de  d i fe ren tes  tamaños.

Los  muros  de  es te  t ipo  de  arqu i tec tu ra  var ían  con las  cond ic iones  de l
á rea  loca l  y  los  p roduc tos  na tura les  acces ib les ,  pero  t ienden pr inc ipa lmente
a ser construidos con intermedios de palos vert icales y cubiertos horizontal-
mente sobre una cara o ambas caras del muro con varas, carr izo o j imba

rajada y embarrada con lodo. Una variación di ferente de este muro en la
cuenca superior del  r ío Cri ja lva y el  área de los Altos adyacente se l lama
"corazónde piedra",  porque el  centro hueco del muro entre las t i ras de j imba

o carr izo rajado puesta sobre caras del muro, se l lena con piedras de forma
i r regu la r  y  de l  tamaño de un  puño.  Después es te  muro  es  ap lanado con lodo

tanto adentro como afuera.
Hay otro aspecto fundamental  que nos ayuda a dist inguir  la arquitec-

tura vernácula autóctona y es la local ización de las construcciones referentes

a los  l ím i tes  de l  p red io .  E l  pa t rón  preco lombino  de  asentamiento  humano
de la  v iv ienda de  la  fami l ia  nuc lear ,  e l  o r igen rea l  de  la  a rqu i tec tu ra
vernácula autóctona, es siempre adentro de su si t io rodeado por la mi lpa y

el  jardín famil iar que incluye una huerta casera. En los centros civ ico-
ceremoniales precolombinos en Chiapas, así como elr  casi  todo lo demás de

Mesoamérica, no se encuentra una concentracién o compactación de
viviendas que fuera realmente urbana, Con pocaS excepciones, TeOtihuacán
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en e l  va l  le  de  Méx ico  es  una de  e l  las .  La  mayor ía  de  los  ind  ígenas  de  Ch iapas
viven hoy, como vivían antes de la conquista española, en un patrón de
asentamiento  mucho más d isperso ,  rodeados por  sus  mi lpas .  Antes ,  cada
con jun to  de  pa t io  de  la  fami l ia  nuc lear  o  ex tend ida  ten ía  su  prop ia  zona
verde de  amor t iguamiento ,  en t re  vec inos .  Es te  pa t rón  de  asentamiento  t iene
muchas venta jas  apar te  de  la  p r inc ipa l ,  la  de  sa lud  fami l ia r  y  púb l i ca  de  la
comunidad.

En este sent ido la arqu i tectur¿r vernácu la autóctona se in ic ió en Ch iapas
con las  p r imeras  comunidades sedentar ias  en  Mesoamér ica  y  como ya
mencioné, éstas se encuentran precisamente en la costa del Pacíf ico de
Chiapas .  Es tas  comunidades cuyos  hab i tan tes ,  los  mokaya,  e ran  pequeñas
a l  p r inc ip io  de l  Per iodo Prec lás ico  Temprano '1800 a .  C.  (C la rk  y  B lake
1989) .  Su manten i rn ien to  cons is t ía  en  una a l in ren tac ión  mix ta ;  en  ese
t ientpo, aunque lray evidencia de producción agrícola por la presencia de
restos de rnaízy fr i jo l  en los basureros de las casas habitación, las act iv idades
de ca'a, recolección y pesca sig;uen como las más importantes para el
sostenimiento de estas alCeas. En l i l  fase poster ior,  la Locona (1 650 a. C.) hay
c lcs  c lases  de  casas  hab i tac ión  en  Lrna  de  las  comunidades,  una e l i t i s ta  y  o t ra
la  c le  las  casas  comunes de l  pueb lo ,  que eran  más pequeñas que las  de  las
fami l ias  e l i t i s tas  de  la  a ldea.

De es te  humi lde  pr inc ip io  la  a rqu i tec tu ra  vernácu la  au tóc tona s igu ió
evo luc ionando has ta  e l  año de  1350 a .  C. ,  cuando había  comunidades con
cientos de casas comunes, cuyos pobladores tenian como base de subsisten-
cia, la agricu l tura. Estas construciones rodean a un n úcleo de edif ic ios cívico-
ceremoniales y domést icos pertenecientes a los gobernantes que viven
próx imos a l  núc leo  de l  cen t ro  c ív ico-ceremonia l .  En  es te  per iodo también
se in ic ió  la  a rqu i tec tu ra  púb l i ca ;  con  un  t ipo  de l  cac icazgo o  de l  es tado
o lmeca (e l  n ive l  po l í t i co  exac to  se  d iscu te  todav ía)y  e l  mayor  número  de  sus
atr ibutos construct ivos se derivaron desde las planicies costeras del sur de
Veracruz y el  occidente de Tabasco donde surgió esta gran cultura.

Es ta  t rad ic ión  de  arqu i tec tu ra  de  ed i f i c ios  púb l i cos  con una p lan i f i ca-
c ión  urbana,  in ic iada por  los  o lmecas,  has ta  la  conqu is ta  españo la  es  una Ce
las  que dura  más de  t res  mi l  años  después.  S in  enrbargo,  es te  es  o t ro  tema
que no  v iene a l  caso aquí .  Só lo  recordaré  e l  e jemplo  de l  es t i lo  c lás ico  maya
que menc ioné an tes :  la  cos tumbre  de  hacer  a rqu i tec tu ra  como se  p iensa
ac tua lmente ,  un  es t i lo ,  l im i tadas  fo rmas y  mater ia les  y  con un  d i r igen te
espec ia l i zado,  e l  a rqu i tec to ,  para  cu idar  la  cons t rucc ión .  Los  o lmecas
in  i c ia ron  es ta  c lase  de  cons t rucc iones  y  e l  p r imer  es t i lo  de  ed  i f  i c ios  púb l i cos
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l l evan su  nombre .
Ejemplos actuales del t ipo de arc¡ui tectura vernácula autóctona inclui-

r ían los m i les de casas habitación en los inn umerables parajes de los tzotzi les
v  tze l ta les  en  los  2 .1  mun ic ip ios  en  los  A l tos  de  Ch iapas ,  también  hay  una
¡mportante muestra de este est i lo afuera de los Artos de Chiapas, como la
casa t rad ic iona l  de  los  lacandones (B lom y  Duby 1957)  de l  mun ic ip io  de
ocosingo o las casas zoque de bajareque o varas y techos de palma del
mun ic ip io  de  Franc isco  León o  chapu l tenango (F ig .  1 ,  V i l la  Ro jas  .1975:53) .

otra importante muestra se encuentra en ra cabecera del municipio de
Tzimol,  que étnicamente t iene que se| tzel tal  o coxoh, pero ese es otro tema
que tampoco v iene a l  caso aquí  (F ig .  1 ,  Lee 1  99 . l ) .  Ac tua lmente  en  Tz imo l ,
además de l  an t iguo pa t rón  de  asentamiento  con sus  d iv is iones  de  muros  de
piedra entre si t ios y veredas angostas de acceso a las viv iendas y sus pat ios,
hay también el  conjunto de estructuras domést icas alrededor del pat io,  poco
cambiado sobre el  patrón que se conoce en el  área desde el  per iodo del
Clásico Tard ío (Lee y Bryan t  1979) unos m i l  años atrás. con la excepción del
adobe como mater ial  construct ivo y la broza de la caña para la techumbre,
así como el  t rapiche cercano para tr i turar la caña y el  horno para hornear pan
de tr igo. Las casas habitación más viejas de esta comunidad se ven poco
cambiadas  en  sus  t rad ic iones  arqu i te r : tón icas  en  los  ú l t imos mi l  años .

2.-  Tipo tradicional

E l  té rnr ino  arqu i tec tu ra , ¡e rnácu la  t rad ic iona l  se  re f ie re  a  la  mezc la  de
característ icas de t ipo autóctona, de atr ibutos procedentes de las famil ias
l i r rgü ís t i cas  or ig ina les  de l  es tado,  a lgunos  mec ionados ar r iba ,  con  nuevos
e lementos  in t roduc idos  en  Ch iapas  a  p rar t i r  de  la  conqu is ta  españo la  durante
e l  s ig lo  XVl .  Es tos  e lementos  "n  uevos"  ya  t ienen cas i  500 años  de  an t i  güedad
en Chiapas y f igr-rran de manera importante en el  carácter construct ivo de
todos  los  pueb los  de  la  en t idad.

Las  cua l i c lades  de  la  a rqu i tec tu ra  vernácura  au tóc tona que se  pueoen
menc ionar  dent ro  de l  t ipo  t rad ic iona l  son  casas  de  un  so lo  cuar to ,  fo rma
senc i l la  de  escuadra  o  rec tángu lo ,  cor redor ,  coc ina  en  una es t ruc tura  por
separado,  pero  par te  de l  n r ismo comple jo  de l  pa t io .  Hay  o t ros  e lementos
que se pueden mencionar como trr t jes, temascales o baños de vapor,
etcétera, así como técn icas de ccnstrucción tales como muros de bajareque
o corazón de piedra, etcétera.

Ent re  los  mater ia les  nuevos  in t roduc idos  por  los  españo les  y  ahora  de
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uso ampl¡o tanto en las urbes como el  área rural  de Chiapas, está la teja y el

ladr i l lo (Fig. 3).  El  adobe, tan importante en las construcciones tradicionales

de hoy, fue conocido durante la época precolombina y usado en Chiapas

ocasionalmente en aquel otro t ipo de arquitectura que ya hemos hablado,

la of ic ial  o públ ica, pero casi  nunca en las casas habitación de la arquitectura

vernácula autóctona. También conocían la tecnología de hacer ladr i l los en

la época precolombina en algunas áreas de Mesoamérica, como en la

planicie costera de Tabasco donde no había piedra para construcción. En

Chiapas ,  s in  embargo,  ta ravez  se  encont raba e l  ladr i l lo ,  porque la  p iedra

cal iza era abundante y buena para tal  f in.
Uno de  los  aspec tos  de l  pa t rón  de  la  comunidad in t roduc ido  por  los

españo les  en  e l  s ig lo  XVI  en  La t inoamér ica ,  fue  la  a l ineac ión  de  la

construcción domést ica pr incipal con la cal le,  exactamente sobre el  l ímite

de ésta, que condicionabatodos los demás aspectos delconjunto habitacional,

ubicación del pat io atrás de la casa en el  inter ior del  s i t io.  El  corredor de la

casa, la cocina/ la troje,  el  baño de vapor y el  al tar del  pat io,  todos estaban

relegados a la parte poster ior de la casa. Así también, la huerta y el  jardín

casero fueron reducidos en tamaño y restr ingidos a los lados, pero mayor-

mente fueron remit idos hasta la parte de atrás del s i t io.  La casa habitación

y el  conjunto domést ico del pat io ya no estaba rodeado de su área verde que

lo protegía y encerraba y que tanto bien hacía a sus habitantes. Al  contrar io,

e l  hecho de  que todos  los  s i t ios  remi t ie ran  sus  pa t ios  hac ia  a t rás  imp l icaba

que sus habitantes hacían sus necesidades f is iológicas en una área muy

reducida y concentrada en el  centro de cada cuadra. Este arreglo espacial

obviamente fomentaba la contarninación, la frecuencia de moscos y el

esparcim ien to de enfermedades y ep idem ias. La polí t ica urban íst ica españo-

la  en  los  pueb los  fue  un  fac to r  impor tan t ís imo en la  ráp ida  d is t r ibuc ión  de

las epidemias de enfermedades europeas que diezmaron drást icamente a la

población indígena y acabó con pueblos enteros.

3.-  Tipo popular

Sin duda el  factor determirrante para la categoría de arquitectura

vernácula popular es la fal ta de los recursos económicos suf ic ientes, para

cons t ru i r  con  e l  apoyo técn ico  y  los  mater ia les  adecuados (F ig .4 ) .  En  los

barr ios pobres y nuevos la arquitectura vernácula popular sobresale por este

factor.  La mezcla de mater iales de construcción tradicional con mater iales

modernos, aun cuando elementos viejos y usados, están ensamblados con
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algunos mater iales nuevos de construcción, como en el  caso de partes de
coches, camiones, letreros de madera y lánr ina, partes de empaque/ etcétera,

con todos los problemas de adaptación e inconveniencias en un plan

habitacional.  La grave carencia de recursos econémicos, es la senci l la,  pero

no fáci l  razón de esta clase de arquitectura vernácula'
En el  caso de construcciones populares de mater iales adecuados y en

abundancia, pero que se caracter izan por no tener un est i lo def inido y por

tener un plano anárquico, colores y mater iales de decoración vis iblemente

ofensivos, formas o elementos arquitectónicos no acordes con las condicio-

nes naturales del área local,  se antoja pensar en la fal ta de supervisión

necesar ia ,  la  carenc ia  de  conoc imien tos  de l  cons t ruc tor ,  dueño o  ambos,  o

en el  fondo de no tener los recursos f inancieros suf ic ientes para pagar la

construcción y la asesoría de un arqu¡tecto o maestro de obras más

profesional para l levarla a cabo.
Como mencioné arr iba, la arquitectura vernácula popular se caracte-

r izaoor el  uso de nuevos mater iales que sólo han sido accesibles a part i r  de

la  revo luc ión  indus t r ia l  y  e l  desar ro l io  de  nuevas  tecno log ías  durante  los

ú l t imos dos  s ig los ,  en t re  los  cua les  se  puede c i ta r  cemento  h id ráu l i co ,  f ie r ro

para construcción, armex/ mosaico, láminas de metal ,  plást ico, asbesto y

v id r io ,  que son qu izás  en t re  los  más comunes.
Lo  que d is t ingue la  a rqu i tec tu ra  popu lar  más que n ingún o t ro  aspec to

es ta poca preocupación en un d iseño de la construcción y la fal ta de arnronía

en e l  uso  de l  espac io .  E jemplos  de  es to  son abundantes ,  los  cuar tos

demasiado grandes o chicos, las escaleras angostas y muy empinadas, fal ta

de luz adecuada, fal ta de vent i lación, etcétera.
Este t ipo, en su expresión pobre, cont iene más atr ibutos de la arquitec-

tura vernácula autóctona y tradicional,  que en los ejemplos que contaban

con más recursos económicos.
También normalmente hay uso casi  completo del espacio predial  para

la construcción. El  intento parece ser aprovechar al  máximo el  espacio, s in

mucha o  n inguna p lan i f i cac ión .  Es te  hecho es  más e l  resu l tado de l  va lo r  de l

p red io  en  e l  á rea  urbana,  que una a l te rna t iva .
Admi to  desde un  pr inc ip io  que mi  exper ienc ia  con la  a rqu¡ tec tu ra

vernácu la  popu lar  es  más l im i tada que con la  de  los  o t ros  dos  t ipos  y  que la

descripción de sus caracterísi t icas podrán ser mejoradas'  Sin embargo,

s ien to  que es  un  t ipo  au tén t ico ,  rea ly  ú t i l  en  la  cons iderac ión  de ldesar ro l lo

de la arouitectura vernácula como un proceso histór ico'

:
I
I

-.J
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l l l . -  Conclusiones

Para terminar este trabajo quiero hacer un breve resumen. Comentar
sobre algunos resultados inesperados en el  desarrol lo de este ensayo e
ind icar  a lgunas  conc lus iones ,  que a  mi  en tender ,  son  in te resantes  e  impor -
tantes.

Este trabajo t iene una declarada perspect iva diacrónica y de el lo se de-
r iva el  hecho de que los tres t ipos de arquitectura vernácula, def inidos aquí,
son puntos reales y secuenciales en la evolución de la arquitectura domés-
t ica, actual en el  estado. Cada t ipo representa un momento en esta evolu-
c ión .  E l  au tóc tono,  e l  in ic ia l  y  más v ie jo ;  e l  t rad ic iona l ,  en  un  punto
intermedio y el  popular,  actual y más reciente. La presencia de todos, hoy
en d ía en el  med io rural  y en el  contorno u rbano han oscurecido, hasta ahora,
el  verdadero proceso histór ico. Como si  no fuera suf ic iente la compleja
si tuación actual,  se compl ica aún más al  encontrar mezcladas las propieda-
des de los tres t ipos en las dos si tuaciones, rural  y urbana, aunque casi
siempre las casas habitación se caracter izan por tener más de los atr ibutos
de un  t ipo  que de  los  o t ros .

En síntesis,  la histor ia de la evolución de la arquitectura vernácula es
re la t i vamente  senc i l la .  U  na  vez  conso l idado e l  modo de  v iv i r  en  una u  n  idad
doméstica alrededor del pat io con sus partes estructurales y las relaciones
espaciales entre las var ias partes cie la arquitectura vernácula autóctona,
seguramente lograda en algún molnento durante el  Preclásico Temprano, se
mantienen estas constantes sobre más de 3500 años después hasta nuestros
d ías .  A  par t i r  de  la  conqu is ta  españo la  en  e l  s ig lo  XVI  e l  cambio  cu l tu ra l  que
sufre este t ipo de arquitectura es repent ina, sobre todo en el  arreglo espacial
de los elementos estructurales, canrbiados por necesidad, con la reubicación
de la  v iv ienda sobre  la  l ínea  de  la  ca l le .  También  hay  la  ad ic ión  de  nuevos
mater iales de construcción colon ial ,  de ladr i l lo,  tejas y adobes que cambian
aún más la viv ienda en sí,  de todo el  conjunto, resulta el  t ipo de arquitectura
vernácula tradicional.  La creaciórr de la arquitectura vernácula popular se
debe a  cuat ro  fac to res  pr inc ipa les  y  se  in ic ia  en  los  dos  ú l t imos s ig los  a  par t i r
de  la  in t roducc ión  de  los  nuevos  mater ia les  de  cons t rucc ión ,  de  producc ión
masiva que baja sus costos a un mínimo, la explosión demográf ica que sufre
e l  pa ís  por  las  mejoras  en  los  n iv r : les  de  la  sa lud  púb l ica ,  la  migrac ión  de
gente de campo hacia las urbes en busca de mejores oportunidades y la fal ta
de empleo  en  las  mismas c iudades para  las  masas que l legan.  E l  t ipo  popu lar
nace de los escasos recursos económicos. la carencia de conocimientos
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sobre la construcción domést ica y la fal ta de ident idad grupal de sus
con structores.

Creo que hemos mostrado que el  patrón de asentamiento delconjunto
habitacional es un importante aspecto en la def inic ión de la arquitectura
vernácula autóctona, por sus raíces profundas en el  pasado precolombino de
Mesoamérica. Creo que, también, hemos demostrado que podemos ganar
mucho al  estudiar los cambios sobre los casi  cuatro mi l  años de su evolución.
Aunque después de la conquista este patrón de asentamiento perdió mucho
de sus ventajas y dist inción con la formación de comunidades organizadas
urbaníst icamente, según los cr i ter ios españoles, con cal les rectas del mismo
ancno y manzanas escuadras o rectangulares. La nueva al ineación de la
vivienda sobre la cal le,  condicionando el  conjunto del pat io a esta disposi-

ción creó una si tuación por demás insalubre en el  inter ior de las cuadras y

al  f in corrtr ibuyó de gran manera al  etnocidio que sufr ieron los grupos

ind ígenas de  Ch iapas .
La introducción española del uso de adobes, tejas y ladr i l los se apartó

mucho de las característ icas or iginales de la arquitectura autóctona de los
pueblos. Sin embargo, después de casi  quinientos añosya son tan chiapanecas

como las de la arquitectura vernácula tradicional,  así como otras muchas

costumbres que también debemos respetar.

Qué se puede decir  en descargo del t ipo de arquitectura vernácula
popu lar .  Qu izás  so lamente  que es  s in tomát ico  de  la  cond ic ión  soc ia l  donde
nac ió ,  l leno  de  in jus t i c ias ,  miser ia ,  ena jenac ión  y  abandono '  S ien to  que a l
atender estos problemas pr imarios resolveríamos el  problema arquitectóni-
co  y  c rear íamos pueb los  l imp ios ,  sa ludab les  y  be l los ,  de  los  cua les  se  podr ía

esperar  más un idad,  a rmonía  e  ident idad grupa l .
Obviamente, la arquitectura, es ¡rarte de un todo más grande, no existe

en la sociedad como algo aislado, independiente y autónomo, sino es parte

in tegra l  de  un  s is tema cu l tu ra l  en tero ,  coherente  e  in te r re lac ionado en  sus

muchas par tes .  Por  e l lo  es  lóg ico  esperar  que los  cambios  en  la  evo luc ión

de la  a rqu i tec tu ra ,  como cua lqu ie r  o t ro  aspec to  de  una cu l tu ra ,  nos  pueda
proporcionar información correlacionada sobre cambios en otros aspectos
de la  misma cu l tu ra .  Qu izás  d ichos  cambios  nos  permi tan  pronos t icar  o t ros
aspectos de la cul tura en la misma área y época.

Para l levar esta idea un paso más adelante a su lógico, pero no
necesar iamente  ún ico  f in ,  en  la  f igura  5 ,  p resento  un  mode lo  que resume la

e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  d e  l o s  t r e s  t i p o s  d e  a r q u i t e c t u r a  v e r n á c u l a
d iacrón icanrente. Abaio de las doble l íneas sól idas hay tres característ icas de
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la arquitecura vernácula/ que hemos considerado que sobre el  t iempo
desarrol lan en forma regresiva, de más a menos: espacio domést ico,
mater iales locales y números de estructuras. Estos atr ibutos sólo son tres
entre muchos que se podrían usar,  pero por simpl i f icación se l imitan a el los.
Las f lechas en ambos sent idos indican. que se pueden ver estos aspectos
sincrón icamente en la actual idad, donde casas habitación autóctonas t ienen
más de cada aspecto, mientras las de t ipo popular t ienen menos y las de t ipo
tradicional,  con cant idades entre los dos extremos.

Abajo de las l íneas dobles discont inuas hay cinco posibles cambios
socioculturales que considero correlat ivos con los cambios reconocidos en
la arquitectura vernácula. Los aspectos socioculturales de cohesión social ,
ident idad grupal,  unidad y armonía, resistencia grupal y "cal idad de vida"
no están en algún orden hegemónico, ni  son todos los que se podrían
considerar,  pero sí  son importantes aspectos de la cul tura de cualquier
sociedad. De ver estos cinco aspectos cul turales diacrónicamente creo que
hay una pronunciada tendencia de más a menos cronología de la arquitec-
tura vernácula autóctona, a la tradicional hasta la popular.  Sincrónicamente
al considerar ejemplos de la arquitectura vernácula en una comunidad de
hoy, se podría esperar que en casas habitación de arquitectura vernácula
autóctona habría más de estos cinco aspectos, menos en unidades domés-
t icas del t ipo tradicional y aún menos en casas habitación de t ipo popular.
Por el lo las l íneas t ienen f lechas en ambos sent idos.

Si el  modelo no se puede comprobar en este momento, por lo menos
nos puede servir  como hipótesis de trabajo para el  futuro.

Sólo me resta insist i r  en la importancia que t iene la histor ia y la cul tura
de nuestros pueblos autóctonos, pues nos ayuda a entender,  no sólo la
di ferencia entre un t ipo de arquitectura vernácula y otro, s ino a nuestra
propia sociedad e incluso a nosotros mismos. Al tomar en cuenta este factor
rendimos justo homenaje a conocimientos mi lenarios que al  f in apoyarían
la ident i f icación grupal de los más necesitados actualmente; nuestras etnias
autóctonas de Chiapas.
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Figura  1 . -  Mapa de l  Es tado de  Ch iapas  con la  loca l i zac ión  c le  las  t les  la rn i l ias
I  ingü ís t i cas  au tóc tonas  ind icadas .
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yuca teca  ( t o rnac lo  c l e  [ ] l o rn  y  D t rby  I 955 ) .  Co r ¡ i r r r t ncn l t '  l a :
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Figura  2 . -  Cent ro  c ív ico-cerc rnon ia l  ¡ ; ro toh is tó r ico  y  ¡ r t re l t lo  co lon ia l  t /e l ta l  ( l c

Cr . , ¡ tanafuas t la  ( to rnac lo  c le  Ac la lns  1961) .  E l  carnb io  t le l  ¡ ta t rón  c le  asentarn ien t r ¡  an les  c le

la  conc lu is ta  españo la  y  c lespués es  no tab le .  Las  casas-hab i tac ión  c ¡ue  sos ten ían  e l  cen [ r r . r

p ro toh is rór ico  no  es tán  inc l i cac las  en  e l  rnapa,  l )e ro  se  encLten t ran  sobre  las  fa lc las  c le  los

cerros, hacia el sur y ¡tonicntr, .  contigur-r a st¡ vez, y son clel t i ¡ro Autóctorto. Las casas clel

¡ rueb lo  co lon ia l  son  c le l  t i ¡ r r . r  T rar l i c io r ra l .
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F igurg  4-  V is ta  y  cor te  c le  t ¡na  casa hab i tac ión  c le l  t i ¡ ro  c le  a rc ¡u i tec tu r .a  vernácu la

Autóctona cle Zinacantán, pueblo tzotz i l  en los Altos de Ch iapas. Nótese el teclro cle zacate
y las paredes de bajareque, así co¡no su ubicación sobre la falcla cle ¡n cefro en ¡na terraza
preparada exprofeso (tornaclo cle Vogt 1969).

.,t> -- . :

F i g u r a  5 . -  E l e v a c i r l n  1 , ¡ r l a n t a  c l c  u n a  c a s a  r o ( l u ( :  c n
arqu i tec tu ra  vcrnácLt la  T¡  ¿c l i c iona l ,  con  su  ub  jcac ión  t íp ica
rruros r le bajareque y su techo cle teja (tornaclo cle Corciry y
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Tt ¡ r t la  C,u t ié r  rcz  c le l  t ipo  c le
so i r re  Ia  l ínea c le  la  ca l le ,  sus
C o r c l r y  1 9 4 1 ,  1 9 B B ) .



.;:l

I .-..

&.^^.

Figura  6 . -  Fo togra f ía  c le  c los  casas-hab i tac ión  tze l ta les  c le  Tene ja¡ ta ,  c le l  t i ¡ to  c lc
a fqL l i tec tu fa  vernácu la  Popu lar .  Las  carac ter is t i cas  c le  es te  t i ¡ to  inc iuyen nuevos  mater ia lcs
usac los ,  como lá tn inas  cor rugadas,  tubos  c le  ¡ r lás t i co ,  techo co lado c le  concre to  re io rzac lo ,
as ícomo una rna la  combinac ión  c le  t ipos  c le  tec l ro ,  aprovecharn ien to  cas i  to ta l  c le l  s i t io  con
las  cons t rucc io r - res ,  inac lecuac la  Ioca l i zac ión  c le  las  ventanas  en  una c le  e l las  y  una r : lasc  c le
constrLlcción l tor encitna cle otr a. El ci iseño en la iachacla clel xicalcoiultr¡ui o grac,a
esca lonac la ta ¡nb iénseencuent r  asobreot roec l i f i c io ,peroc ie t i ¡ ;opúb l ico ,c lc ¡ l  cen t ¡oc ív icc . r -
ceremonia l  t ze l ra l  r ¡ t re  lecha a l  Per íoc lo  C lás ico  Tarc l ío  (700-900 r , l .C . )  c le  la  zona ar ( lL reo-
lóg ica  r le  Tonrná,  unos  53  k rns .  a l  nores te .
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T E N D E N C I A S  E V O L U C I O N A R I A S
E N

TRES TIPOS DE ARQUITECTURA VERNÁCULA
Y

ALGUNOS POSIBLES CORRELATIVOS SOCIOCULTURALES

AUTOCTONA TRADICIONAL

TIEMPO

POPULAR

(Evo luc ión  H is tó r i ca )

-ASPECTOS MATERIALES
MAS MENOS

+ - - - - - - - - -  E S P A C T O  D O M E S T T C O

+-- - - - - - -  NUN4ERO DE ESTRUCTURAS - - -____>

Fig t l raT -Cuadrodetenc lenc iasevo l r ¡c ion is tasent fes t rposr i€a fqu¡ tec tu ravefnácr ¡ la
a I gunos ¡tos ibles correl at ivos sociocu I tLr ra les i ,r . . ,  portan tes.
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