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Valoración del paisaje urbano histórico  
de la colonia industrial La Experiencia

Daniel Alejandro Camacho Gálvez

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo la valoración del paisaje ur-
bano histórico de una colonia industrial del municipio de Zapopan 
en Jalisco, llamada La Experiencia, este asentamiento surge derivado 
de la actividad fabril en el siglo xix. Al momento de ser declarado es-
te sitio como patrimonio industrial en la conservación de las instala-
ciones industriales causó el olvido, descuido del resto de inmuebles 
y expresiones intangibles. Estamos conscientes de que el paisaje ur-
bano cambia, se transforma y es imposible detener el tiempo, o pre-
tender mantener todo estático, como sucedería en un museo. Con-
servar aquella huella del pasado es importante, como soporte de la 
memoria. La transformación del paisaje urbano es un fenómeno que 
puede causar pérdida de significación cultural relacionada con la ac-
tividad industrial textil y la identidad de la población. Los diversos 
elementos de un lugar se analizan como un conjunto: aspectos histó-
ricos socioculturales, geográficos, urbanos, arquitectónicos, econó-
micos y naturales. El resultado de la investigación facilita identificar 
cómo son los procesos de valoración de los elementos que componen 
el paisaje urbano, además de reconocer que el patrimonio es activo y 
cambiante en la cultura de una comunidad. La dinámica sociocultu-
ral se puede comprender al conocer los elementos relevantes para las 
acciones futuras de intervención.

Palabras clave: paisaje urbano, colonia industrial, Zapopan, La Ex-
periencia, patrimonio industrial, memoria.
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Abstract

The present study aims to assess the historic urban landscape of an in-
dustrial colony in Zapopan, Jalisco, called La Experiencia. This settle-
ment arises derived from manufacturing activity in the 19th  century. 
At the time of being declared this site as industrial heritage in the con-
servation of industrial facilities, it caused oblivion, neglect of the rest 
of the buildings, and intangible expressions. We are aware that the 
urban landscape changes, is transformed, and it is impossible to stop 
time or to try to keep everything static, as it would happen in a mu-
seum. Preserving that trace of the past is important, as a support for 
memory. The transformation of the urban landscape is a phenome-
non that can cause the loss of cultural significance related to the tex-
tile industrial activity and the identity of the population. The various 
elements of a place are analyzed as a whole: socio-cultural, geograph-
ical, urban, architectural, economic, and natural historical aspects. 
The result of the research makes it easier to identify how are the val-
uation processes of the elements that make up the urban landscape, 
in addition to recognizing that heritage is active and changing in the 
culture of a community. Sociocultural dynamics can be understood 
by knowing the relevant elements for future intervention actions. 

Key words: urban landscape, industrial colony, Zapopan, La Experi-
encia, industrial heritage, memory.

Introducción

El objetivo de este estudio es la valoración del paisaje urbano histó-
rico de una colonia industrial del municipio de Zapopan en el esta-
do de Jalisco, llamada La Experiencia, asentamiento derivado de la 
actividad industrial en el siglo xix ubicada al norte de Guadalajara, 
muy cercano a la barranca de La Experiencia. La colonia fue fundada 
en 1851 como parte de la fábrica del mismo nombre por Manuel Je-
sús Olasagarre y Sotero Prieto,1 sus labores comenzaron el 15 de no-
viembre de 18532 y cesó sus actividades en 2003. La fábrica «La Expe-
riencia» junto con otras instalaciones fabriles conformaron una ruta 
de industrias en Jalisco que fueron emplazadas de manera estratégi-
ca, próximas a las fuentes de energía que requerían para funcionar y 
en muchos casos cercanas o conectadas con la ciudad de Guadalaja-
ra. (ver Ilustración 1)

El surgimiento del establecimiento fabril benefició a sus trabaja-
dores, quienes encontraron aquí una forma de ganarse la vida, un lu-
gar para habitar, pero también fue un lugar que permitió a los propie-
tarios el control de todas las actividades que se desarrollaban dentro 
de las murallas. El paisaje urbano industrial durante el siglo XIX y 

1  (Quintero Bello 2011, 30)
2  (Morales Velarde 1992, 70)
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principios del xx fue representativo del desarrollo económico y sím-
bolo de modernidad para los tapatíos, sin embargo, para la pobla-
ción actual de esta colonia que se dedicó a la fabricación de textiles, 
la historia industrial no es lo único relevante, el estudio de valora-
ción del paisaje urbano histórico revela los elementos significativos 
de este lugar. 

Las costumbres y el sentido de pertenencia e identidad de una so-
ciedad organizada son aspectos importantes para su valoración, el si-
tio nunca fue turístico, la población se mantuvo de los ingresos ob-
tenidos de laborar en la fábrica, para la sociedad tapatía la relación 
con esta colonia era relativamente escasa, quizá le otorgan cierto va-
lor utilitario por lo que se producía y comercializaba en ellas. La colo-
nia fue creada con el único fin de proporcionar vivienda a los obreros, 
así como otros servicios básicos que se incorporaron posteriormen-
te por lo que en esta colonia nunca se buscó la monumentalidad de 
sus inmuebles.

La gente les otorga valor a los objetos, al espacio y al paisaje, el 
valor que adquiere en relación con sus elementos va cambiando, al-
gunos se conservan otros surgen siempre en vinculación con el sen-
tido de pertenencia, por lo tanto, los valores lo construyen las perso-
nas como sociedad, así los elementos de mayor relevancia se forman 
por el sentido de pertenencia y de apropiación, lo que resulta en una 
conservación y preservación del lugar. Es entonces que se recorre el 

Ilustración 1 Mapa de Guadalajara y 
su región, planos de 1882-1915, pla-

no matriz 1902. Rutas Zapopan, Zoqui-
pan, Atemajac, El Batán, La Experiencia, 
y Guadalajara, El Batán, La Experiencia. 

Marcas de acuerdo a De la Torre, Federi-
co. 2016. Industria y recursos naturales: 
los sistemas energéticos de agua y vapor 
en Jalisco, siglo XIX. En La geografía y las 

ciencias naturales en algunas ciudades 
y regiones mexicanas, siglo XIX-XX, 95. 

México. UNAM, Instituto de Geografía. 
Tabla 3 Establecimientos industriales de-

cimonónicos de textiles.
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lugar para reconocer estos valores y se analiza su vinculación con la 
historia, la geografía, con el urbanismo y la arquitectura.3 

En consecuencia, el propósito del estudio es reconocer ciertos va-
lores que se le han otorgado, como el histórico, y otros con funda-
mento en la vida cotidiana. 

Materiales y método

Nos acercamos al paisaje urbano histórico desde el reconocimiento 
de los elementos que lo conforman, la relación social con dichos ele-
mentos, los cuales hacen referencia a la imagen percibida de un con-
junto urbano que incluye a la naturaleza, las edificaciones y la vida 
social en estos espacios. El valor de los elementos que desarrolla el 
hombre, como el conjunto de inmuebles, infraestructura y espacios 
conforman al paisaje, el sitio como un paisaje es «resultado de una 
organización social y de una evolución histórica»4. Para comenzar se 
observa el lugar, esto es importante ya que al visitar el sitio se identi-
fican aquellos valores que son relevantes para la población. Los ele-
mentos a valorar son fundamental considerarlos como un conjunto 
de bienes materiales e inmateriales relevantes, los cuales conforman 
la identidad de un sitio.  

La valoración del paisaje urbano histórico requiere de métodos 
donde la identificación y caracterización de sus elementos sean la 
primera actividad para finalizar con una evaluación. El método de 
valoración que se emplea en este trabajo está compuesto por 4 eta-
pas con acuerdo a la propuesta metodológica de Camila Francisca 
Fuenzalida Polanco (ver Ilustración 2), las cuales cumplen con los 
siguientes objetivos: la primera etapa requiere identificar elemen-
tos de relevancia para la población; en la segunda etapa, obtener la 
información pertinente para conocer aquellas transformaciones del 
paisaje; en la tercera etapa se debe conocer la percepción del paisa-
je de parte de la comunidad; en la última etapa, la valoración podrá 

3  (Conti 2018)
4  (Thiébaut 2017, 214)

Ilustración 2 Etapas del estudio de va-
loración, de acuerdo a Camila Francisca 

Fuenzalida Polanco, “Propuesta Metodo-
lógica para la valoración del paisaje urba-
no en zonas urbanas de interés patrimo-
nial” (Magister en Arquitectura y Diseño 
Mención Ciudad y Territorio, Escuela de 

Arquitectura y Diseño, Pontificia Univer-
sidad Católica de Valparaíso, 2016).
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ser positiva o negativa y se podrá estimar el valor y la relevancia de 
la unidad del paisaje.

La etapa de identificación comienza con la observación y delimi-
tación de la unidad del paisaje, esta unidad está compuesta por zo-
nas homogéneas, donde se emplean principios analíticos de Kevin 
Lynch (hitos, nodos, sendas). Al dar una vista al lugar se busca «de-
finir y delimitar grandes unidades de paisaje»5 al identificar las inci-
dencias, se pueden determinar áreas homogéneas (ver ilustración 3), 
y así comenzar con un análisis de áreas más reducidas, llamadas, zo-
nas; como resultado de la visita a campo se obtienen esquemas de los 
paisajes, pero también a través de las fotografías se puede hacer una 
interpretación de las zonas y señalar «la presencia de algunos elemen-
tos aislados de interés».6 (ver ilustración 4).

La etapa de documentación requiere de recopilación de antece-
dentes y la realización de una reconstrucción de las transformaciones 
del paisaje. Con el fin de reconstruirlo se necesita apoyarse en entre-
vistas, que en nuestro caso incluyó a una de las personas más longe-
vas, quién nos proporcionó datos que podremos corroborar con los 
archivos históricos u otros trabajos realizados, y de esta manera en-
tender los procesos de origen, crecimiento, desarrollo y transforma-
ción del paisaje urbano. Los datos obtenidos por observación y análi-
sis del sitio también representan una documentación importante que 
inscriben las condiciones actuales del lugar.

La etapa de significación se realiza a través de la prospección vi-
sual, es decir, explorar el lugar para reconocer elementos del paisaje 
urbano histórico, como monumentos, edificaciones, senderos, even-
tos sociales, tradiciones y costumbres, entre otros con posibilidad de 

5  (Thiébaut 2017, 214)
6  (Thiébaut 2017, 219)

Ilustración 3 Incidencias, localización  
de elementos materiales del paisaje  

urbano histórico en la colonia La  
Experiencia, elaborado por Daniel  

Camacho, septiembre de 2019.
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ser sometidos a juicio de valoración, además se considera la percep-
ción del transeúnte con la realización de encuestas de tipo semiabier-
ta, se busca la visión del habitante acerca de lo relevante en su colo-
nia, donde cualquier intervención requiere identificar su relevancia 
en el paisaje urbano.

Elementos del paisaje 

Naturales
La Barranca La Experiencia
Río Atemajac afluente del río Santiago
Árboles (vegetación antigua)

Arquitectónicos

Capilla de la virgen de Talpa
Portón de acceso a la fábrica

2 conjuntos industriales, fábrica de calzado, y al-
macenes de varias compañías
Club deportivo Imperio
Plaza frente a templo
Templo de Nuestra Señora del Refugio
Cooperativa de consumo, hoy una tienda
Molino del Salvador
Secciones de la muralla
Fuente de hermanamiento con delegación Con-
treras de la Ciudad de México
Taller mecánico (primer uso comedor para los 
trabajadores, segundo uso oficinas del ayunta-
miento de Zapopan)
Kínder, primaria, secundaria y preparatoria
Teatro Flores Magón
Vivienda vernácula
Planta hidroeléctrica

Manifestaciones culturales

Festeja el día de la candelaria el 2 de febrero
Carnaval escolar
Festejan el día de muertos
Peregrinación a Talpa de Allende en semana santa
Fiestas patrias
Eventos deportivos
Día del hijo ausente
Tianguis los días sábado

Ilustración 4. Lista de elementos encontrados, materiales  
e inmateriales, elaborado por Daniel Camacho, septiembre de 2019.
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La etapa de evaluación se lleva a cabo a partir del análisis del reco-
nocimiento de singularidades históricas, tecnológicas, naturales ur-
bano-arquitectónicas y de identidad. En esta etapa se señala las for-
talezas y debilidades de los elementos del paisaje urbano histórico de 
manera que el objetivo será saber si el área o zona elegida para este 
estudio es susceptible a proyectos de conservación, la ficha de evalua-
ción que vamos a generar servirá para este propósito, en ella se pun-
tuará los resultados de la valoración, validados por la población y se 
seleccionará que elementos del paisaje se podrá intervenir.   

Resultados

La delimitación de la unidad del paisaje se pudo hacer basado en las 
incidencias y de la documentación encontrada, en las fotografías de 
1958 se puede observar el límite histórico de la propiedad de la fábri-
ca (ver Ilustración 5) así como en un plano de 1960 (ver Ilustración 
6), lo que sirvió para conocer la extensión territorial correspondien-
te a esta colonia industrial. 

La colonia industrial de La Experiencia no tuvo muchos cambios 
antes de 1958, en este año, los obreros pasaron a ser propietarios de 
sus casas fue entonces que paulatinamente se produjeron las transfor-
maciones en el paisaje urbano. Al recorrer la colonia industrial La Ex-
periencia, se identificaron los elementos del paisaje urbano histórico. 
De 1993 a 2003 los trabajadores de la fábrica se declararon en huelga 
junto con la sección 9 de la fábrica también textil de Atemajac, pro-
ducto de esto los trabajadores son liquidados y la fábrica abandona-
da y desmantelada, cerrada su principal fuente de ingresos, las fami-
lias tienen que buscar el sustento en otros sitios, algunos migran a 
los Estados Unidos, de ahí nace la tradición del hijo ausente que cele-
bran el 26 de octubre. Los habitantes que se han quedado, han trans-
formado sus viviendas para adaptarlas a las necesidades contemporá-

Ilustración 5: vistas aéreas, La Experien-
cia 1958, fotografías obtenidas de in-

ternet https://www.skyscrapercity.com/
showthread.php?p=153589646 y ht-

tps://postimg.cc/SXhdsFCz, consultadas 
en junio de 2019.
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neas, como ampliación de los espacios y renovación de instalaciones 
en los servicios.

La delimitación de los elementos del paisaje urbano histórico se 
relaciona con la tipología de la vivienda; su trazo urbano y caracte-
rísticas que conforman zonas homogéneas del paisaje. La unidad de 
paisaje la dividimos en 7 zonas homogéneas: zona 1 vivienda, zona 2 
vivienda, zona 3 escuelas, zona 4 deportiva, la zona 5 industria, zona 
6 vivienda y escuela, zona 7 vivienda y molino viejo. 
Se trabajó con una sola zona de momento, seleccionada por su rele-
vancia histórica ya que aquí fue donde se construyeron las primeras 
viviendas para los obreros de la fábrica. 

La zona 1 es conocida por la población como el barrio de «Las 
Pintas» (ver Ilustración 7). En esta zona se encuentra la parroquia 
de Nuestra Señora del Refugio (ver Ilustración 8), el antiguo portón 
de acceso a la población, del cual solo queda visible el arco, ubicado 
en la calle Cijara y calle Revolución, a este arco lo llaman el portón 

Ilustración 6: La Experiencia 1960,  
Rosa Lilia Zamudio Quintero, tesis de 

maestría, La fábrica de textiles de Atema-
jac una colonia industrial en el occidente 
de México, Compañía Industrial de Gua-

dalajara, S. A. Fábrica La Experiencia,  
Terrenos pertenecientes a la fábrica de 

La Experiencia. dibujó: Adolfo Mora,  
reproducción del plano por Daniel  

Camacho, octubre de 2019.

Ilustración 7: Zonas, áreas homogéneas 
de la unidad de paisaje, elaborado por 

Daniel Camacho, septiembre de 2019.
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Ilustración 8 Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, ubicada al poniente de la avenida Imperio Norte,  
fotografía de Daniel Camacho, mayo de 2019. 

Ilustración 9 Quiosco, ubicado en la plaza frente al templo  
de Nuestra Señora del Refugio, fotografía de Daniel Camacho, mayo de 2019.
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Ilustración 10. ¿Considera que La Experiencia constituye un área patrimonial? Encuesta realizada con una muestra  
aproximada del 10% de la población de La Experiencia según Instituto de Información Estadística y Geografía, consultado  
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1uhtJ_Wi1ppAwop9Z2_oxPVPr0XU&ll=20.729047225328692%2C- 

103.33479557592773&z=16 el 11 octubre de 2019, realizada por Daniel Camacho.

No sabe

No

Sí

5%

12%

83%

No sabe

No

Sí

Ilustración 11. ¿Cuál de los siguientes valores consideras que caracterizan a La Esperanza? Encuesta realizada  
con una muestra aproximada del 10% de la población de La Experiencia según Instituto de Información Estadística  

y Geografía, consultado https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1uhtJ_Wi1ppAwop9Z2_oxPVPr0XU&ll= 
20.729047225328692%2C-103.33479557592773&z=16 el 11 octubre de 2019, realizada por Daniel Camacho. 

Su naturaleza
Su arquitectura
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Revolución, el portón ubicado al poniente es más conocido como el 
portón María Teresa Campirano, la plaza frente al templo el cual tie-
ne un quiosco y pequeñas áreas verdes (ver Ilustración 9), una fuen-
te sobre la avenida Imperio Norte, en la zona predomina la vivienda 
de adobe, en la calle María Teresa Campirano se instala el tianguis 
los días sábado. 

El sitio es reconocido por sus habitantes como un lugar con pa-
trimonio relevante (ver Ilustración 10), aunque la mayoría de la gen-
te cree que el lugar donde viven vale más por su propia historia que 
por los elementos físicos que tienen (ver Ilustración 11), consideran 
más importante la cultura derivada de la tradición futbolera y apre-
cian en demasía las relaciones entre sus vecinos, la población conoce 
su origen como habitantes trabajadores de la industria textil, sin em-
bargo, con él cierre de la fábrica en 2003, los habitantes desde enton-
ces se dedican a otras actividades como comerciantes, o empleados 
teniendo que desplazarse por la zona metropolitana de Guadalajara.

Se reconoce el valor arquitectónico que se puede identificar en al-
gunos inmuebles, que se concibieron directa o indirectamente con la 
actividad fabril. Otro valor significativo del cual no podemos olvi-
dar es el avance tecnológico y social que representó para la sociedad 
tapatía. La construcción de la planta hidroeléctrica en este lugar se 
puede relacionar con el desarrollo social en la ciudad de Guadalajara. 

Algunas de las personas que viven en la avenida Imperio modifi-
caron sus viviendas para establecer negocios comerciales, algunas ca-
sas han sido rentadas y los espacios adaptados a las necesidades de la 
vida contemporánea, en 2005 el ayuntamiento de Zapopan solicitó al 
INAH se protegiera la fábrica e incluso con los cambios tan fuertes en 
un periodo de tiempo relativamente corto, los habitantes de La Expe-
riencia poseen un sentido de pertenencia muy marcado por su lugar 
de origen, reconocen a todos los elementos del paisaje parte esencial 
de su población, sin embargo, tienen más aprecio a ciertos elementos.

La gente de aquí reconoce como elementos más relevantes a la 
parroquia de Nuestra Señora del Rosario y al club deportivo Impe-
rio (ver Ilustración 12) mientras que los menos reconocidos como la 
fuente ubicada en avenida Imperio Norte y el tianguis de los sábados 

Ilustración 12 Gráfica de elementos  
más significativos para la población de 

La Experiencia, cálculo realizado con una 
muestra aproximada del 10% de la po-

blación según Instituto de Información 
Estadística y Geografía, consultado en 
https://www.google.com/maps/d/u/0/

viewer?mid=1uhtJ_Wi1ppAwop9Z2_ox-
PVPr0XU&ll=20.729047225328692%
2C-103.33479557592773&z=16 el 11 

octubre de 2019, encuesta realizada por 
el autor en La Experiencia, Zapopan, en 

septiembre de 2019. 
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(ver Ilustración 13). El lugar tiene relevancia histórica para su pobla-
ción y de los elementos más valorados de la zona 1 pueden ser con-
siderados como hitos de La Experiencia, los caminos y espacios pre-
vios a estos elementos son parte esencial de su relevancia. Inmuebles, 
área urbana, su gente, su historia y las actividades en torno a estos si-
tios que conforman el paisaje urbano histórico con valor patrimonial.  

Discusión

El resultado de la valoración del paisaje urbano histórico ayuda a la 
permanencia del patrimonio, al proporcionar datos que sirven de 
partida para cuando se requiera llevar a cabo un proyecto de inter-
vención, de esta manera, el estudio de valoración del paisaje urba-
no histórico «debe orientarse a la búsqueda de su mejoramiento7,«el 
proceso acelerado de urbanización y crecimiento de la ciudad, los 
cambios socio-económicos, los procesos de migración e inmigra-
ción, el turismo, la gentrificación, el cambio climático»8, entre otros 
fenómenos son producto de una transformación del paisaje causan-
te de una valoración negativa. 

El método de valoración conlleva a reconocer los procesos de per-
tenecía de los elementos con los que la gente se siente identificada, 
para María Cristina Domínguez «valorar es identificar, lo cual impli-
ca un análisis y un juicio; y fundamentalmente, que no es un siste-
ma estático»9. La valoración del paisaje urbano es fundamental para 
tomar decisiones en proyectos de intervención, una buena interven-
ción le otorga significado al espacio, una mala, puede ocasionar su 
abandono y destrucción. 

7  (Briceno 2009, 224)
8  (Rey, y otros 2017, 11)
9  (Domínguez 2013, 15)

Elementos menos significativos para la población de La Experiencia. Zona 1

Elemento Antigüedad
Lugar, zona o barrio 

donde se ubica
Se conserva No se conserva

Muralla 
Del origen de La Expe-

riencia, 1851

En el perímetro de la co-
lonia, con algunas sec-
ciones perdidas y otras 
integradas a la vivienda 

Si, la muralla queda in-
tegrada en los muros de 

las viviendas

El tianguis En la calle María Teresa 
Campirano

Actualmente en  
funcionamiento

La Fuente En avenida Imperio 
Norte

En estado regular

Ilustración 13. Elementos menos signifi-
cativos, la población no los reconoce  

como elementos relevantes, resultado  
de encuesta realizada por Daniel  

Camacho en septiembre de 2019.
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La Experiencia fue una colonia industrial con un crecimiento ur-
bano a ritmo paulatino en la segunda mitad del siglo XX y con una 
transformación del paisaje urbano histórico acelerada en los últimos 
26 años, esto ha causado una reinterpretación de valores a todos los 
elementos presentes, y donde tenemos que voltear a ver a la vivienda 
obrera como patrimonio industrial.10  

El resultado de este trabajo se manifiesta en la siguiente tabla don-
de las cantidades otorgadas a cada concepto esta puntuada del cero 
al dos, el valor de cero es la calificación más baja y el dos la más alta. 
La calificación obtenida en cada atributo se encuentra en la celda re-
llena de color azul, al final de la tabla, el número que resultó de la su-
matoria es veinte por lo que nos indica que la zona del paisaje urba-
no histórico si cuenta con suficientes atributos para ser reconocida 
como un área de interés patrimonial (ver ilustración 14).

En conclusión, la zona del paisaje urbano histórico de la colonia 
industrial La Experiencia cuenta con la relevancia histórica por su 
importancia en el desarrollo fabril, además de conservar su patrimo-
nio histórico, como su templo y algunas de las viviendas; los habi-
tantes conocen y valoran su historia, existe el sentido de pertenecía, 
se sientes orgullosos y aprecian lo que tienen. Para la conservación 
del paisaje urbano histórico es importante mejorar la calidad de vi-
da de sus habitantes con la conservación de otros elementos como la 
naturaleza y tradiciones de la población, que los proyectos de inter-
vención sean de una manera integrada y no se limiten a los inmue-
bles y espacios públicos además de hacer partícipes a sus habitantes.    

10  (Muñoz Gómez 2014)
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Ficha de Valoración
Valor Atributo Concepto Calificación

H
ist

ór
ic

o

Relevancia

La zona es representativa de un proceso histórico, o evolución de un grupo so-
cial con determinadas costumbres, relevante para el desarrollo urbano a esca-

la comunal
2

La zona es representativa de un proceso histórico, o evolución de un grupo so-
cial con determinadas costumbres, relevante para el desarrollo urbano a esca-

la de barrio
1

La zona no está vinculada a acontecimientos históricos gravitantes en el desa-
rrollo urbano local 0

Testimonio

Se distinguen en su constitución morfológica actual los testimonios de sucesi-
vas transformaciones del paisaje urbano 2

Los testimonios de las sucesivas transformaciones del paisaje urbano se distin-
guen a partir del estudio de antecedentes, pero no es completamente evidente 

en la configuración urbana actual
1

No se distinguen en su constitución morfológica los testimonios de las transfor-
maciones del paisaje urbano 0

Patrimonial

La zona constituye un sistema de valor histórico - patrimonial o está compues-
ta por varios de ellos 2

Dentro de la zona se distinguen algunos sistemas de valor histórico patrimonial 
aislados 1

No se distinguen dentro de la zona sistemas de valor histórico - patrimonial 0

So
ci

oc
ul

tu
ra

l

Reconoci-
miento de los 

habitantes

Los valores patrimoniales de la zona tienen un reconocimiento por parte de la 
comunidad local 2

Los valores patrimoniales de la zona tienen un reconocimiento exclusivo de ac-
tores relevantes vinculados a unidades vecinales o centros culturales 1

Los valores patrimoniales de la zona no tienen un reconocimiento por parte de 
la comunidad local 0

Imaginario 
colectivo

La zona se significa por parte de sus habitantes a partir de un imaginario urba-
no compartido, el cual está explícito en redes sociales, publicaciones y testimo-

nios
2

La zona posee una identidad cristalizada en un imaginario urbano que recono-
ce parte de la comunidad 1

La zona no posee una identidad cristalizada en un imaginario urbano 0

Cohesión  
social

En la zona existen actores sociales relevantes comprometidos en la puesta en 
valor del patrimonio local a través de una red integrada y organizada 2

En la zona existen potenciales actores sociales relevantes comprometidos en la 
puesta en valor del patrimonio local que pueden integrar una red integrada y 

organizada
1

En la zona no existen actores sociales relevantes consolidados ni potenciales 
que puedan hacerse cargo de la puesta en valor del patrimonio local 0

Existe una imagen objetivo consolidada y validada por la comunidad a partir de 
la imagen urbana de la zona 2

Es posible formular una imagen objetivo a partir de la imagen urbana 1
La zona no cuenta con elementos relevantes para formular una imagen 0
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G
eo

gr
áfi

co
 

Congruencia 
espacial

En la zona se distingue un grado alto de diálogo entre los elementos geográficos 
y las condiciones ambientales 2

En la zona se distingue un grado intermedio de diálogo entre los elementos 
geográficos y las condiciones ambientales 1

En la zona no se distingue un grado de diálogo entre los elementos geográficos 
y las condiciones ambientales 0

Relevancia

La zona es representativa del desarrollo urbano en estrecho vínculo con los va-
lores patrimoniales del territorio, con una relevancia reconocida a escala comu-

nal / regional
2

La zona es representativa del desarrollo urbano en estrecho vínculo con los va-
lores patrimoniales del territorio, con una relevancia reconocida a escala local 1

La zona no posee un reconocimiento por ser representativa del desarrollo urba-
no en estrecho vínculo con los valores patrimoniales del territorio 0

U
rb

an
o

Imagen

Constituye una tipología o forma de estructura urbana de gran jerarquía am-
biental, cuyas características morfológicas determinan o fortalecen la identidad 

patrimonial del paisaje urbano local
2

Es representante de una tipología o forma de estructura urbana que fortalece la 
identidad patrimonial del paisaje urbano local 1

Las características morfológicas de su estructura urbana no contribuyen a forta-
lecer la identidad patrimonial del paisaje urbano local 0

Conjunto

La zona está constituida como una unidad formal consolidada que
articula y delimita barrios o comunidades singulares 2

La zona contiene algunos sectores con características morfológicas que en su-
matoria contribuyen a conformar una unidad espacial definida 1

No constituye una unidad espacial relevante a escala urbana 0

Secuencia ur-
bana

Los valores patrimoniales de la configuración espacial de la secuencia identifi-
cada en el análisis del vacío urbano, propician una habitabilidad singular com-

pleja en la experiencia de recorrer la zona
2

Los valores patrimoniales de la configuración espacial de la secuencia identifi-
cada en el análisis del vacío urbano, son relevantes a partir de signos paisajísti-

cos o hitos perceptibles en detenciones y enclaves de la zona
1

La secuencia urbana no constituye un valor patrimonial 0

A
rq

ui
te

ct
ón

ic
o 

Representati-
vidad

La zona concentra tipologías y expresiones arquitectónicas singulares represen-
tativas de un orden o periodo histórico 2

La zona presenta algunos representantes de tipologías y expresiones arquitectó-
nicas singulares 1

La zona no reúne valores arquitectónicos tipológicos singulares 0

Espacialidad

La zona presenta una espacialidad continua y homogénea de gran coherencia 
formal y arquitectónica que propicia actos, usos y prácticas urbanas que ponen 

en valor al lugar
2

La zona presenta aisladamente áreas o tramos con una espacialidad singular a 
nivel formal y arquitectónico que propicia actos, usos y prácticas urbanas que 

ponen en valor al lugar
1

La zona no presenta una espacialidad singular que ponga en valor al lugar des-
de los actos, usos y prácticas que ésta propicia. 0

Entre 0 y 13 No cuenta con atributos patrimoniales que justifiquen su protección como una 
Zona Urbana de Interés Patrimonial

14 o más Sí, cuenta con suficientes atributos patrimoniales para ser reconocida como 
una Zona Urbana de Interés Patrimonial

Ilustración 14. Tabla de Evaluación, de acuerdo a la ficha de valoración patrimonial propuesta  
por Fuenzalida Polanco 2016, 177. 
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Distribución geográfica de la «Yácata de 
planta mixta» en Michoacán, México

Dr. José Luis Punzo Díaz
Arqlgo. Dante Bernardo Martínez Vázquez
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Resumen

La yácata de planta mixta ha sido considerada por varios especia-
listas como el exponente más importante de la arquitectura tarasca. 
No obstante, la mayoría de los estudios enfocados a este tipo de ar-
quitectura, mayoritariamente se han focalizado en la zona central de 
Michoacán, generando una necesidad de ver más allá del llamado 
«núcleo tarasco». En el presente trabajo, se expone un análisis que 
nos permitió localizar la presencia de este tipo de construcción en al 
menos 14 sitios arqueológicos distribuidos en distintas regiones del 
estado de Michoacán. Estos sitos se encuentran en los municipios 
de: Tzintzuntzan, Erongarícuaro, Morelia, Santiago Tangamandapio, 
Ciudad Hidalgo, Ziracuaretiro, Salvador Escalante, Nuevo Paranga-
ricutiro, Ario de Rosales, y La Huacana.

Palabras clave: Arqueología de Michoacán, Arquitectura prehispá-
nica, Tarascos, Yácata, posclásico tardío.

Abstract

The «yácata de planta mixta» has been considered by several special-
ists as the most important exponent of Tarascan architecture. Howev-
er, most of the studies focused on this type of architecture have most-
ly are related to the central area of   Michoacán, generating a need to 
see beyond of the «Tarascan core». In the present work, is exposed 
a geographic distribution analysis that allowed us to locate the pres-
ence of this type of construction in at least 14 archaeological sites dis-
tributed in different regions of the state of Michoacán. These sites are 
located in the municipalities of: Tzintzuntzan, Erongarícuaro, Mo-
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relia, Tangamandapio, Ciudad Hidalgo, Ziracuareitro, Salvador Es-
calante, Nuevo Parangaricutiro, Ario de Rosales, and La Huacana.

Key words: Michoacán archaeology, Prehispanic architecture, Taras-
cos, Yácata, Late posclassic.

Entre los años 1350 y 1400 de nuestra era, en los lagos centrales de 
Michoacán, especialmente en el de Pátzcuaro, sucedieron importan-
tes cambios sociales en las élites de esta región, provocando el surgi-
miento de una nueva entidad política sumamente militarizada que 
terminó por dominar gran parte del territorio que hoy forma al esta-
do de Michoacán, algunos territorios del actual Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro, Colima, Guerrero y el Estado de México (Pollard, 1995). 
Esta entidad política es conocida por el nombre de Irechekwa (Ire-
chequa)1 Tzintzuntzan anapu2 (el reino de Tzintzuntzan), o también 
muy comúnmente llamado como imperio o señorío Tarasco. 

Sobre las primeras descripciones arqueológicas que se tienen de 
los sitios prehispánicos de Michoacán, los investigadores destacaron 
la presencia de unos basamentos con formas muy peculiares y «exó-
ticas» que no se parecen a los estilos constructivos de otras regiones 
como el centro y sur de México. Estos basamentos que eran descritos 
por ellos como de «planta mixta» (un edificio rectangular unido me-
diante un pasillo a un edificio circular), los registraron especialmen-
te en las ciudades tarascas más importantes, como en Tzintzuntzan 
donde se encuentran cinco de estos basamentos, Ihuatzio donde hay 
tres y en las inmediaciones de lo que fue la antigua ciudad prehis-
pánica de «Jacona la Vieja» en Santiago Tangampandapio, en la cual 
Francisco Plancarte describió dos construcciones similares a las de 
Ihuatzio y Tzintzuntzan (Espejel, 2014: 13-101). 

En la década de los treinta, a Michoacán llegaron varias expedicio-
nes arqueológicas más formales lideradas por arqueólogos como Al-
fonso Caso y Eduardo Noguera que investigaron sitios cercanos a la 
cuenca del lago de Pátzcuaro. Ahí resaltaron la gran plataforma con 
cinco basamentos de planta mixta en Tzintzuntzan que ya habían si-
do descritos e inclusive intervenidos en trabajos anteriores (Nogue-
ra, 1941). 

En la década de los cuarenta, el arqueólogo Daniel Rubín de la 
Borbolla se encargó de excavar la gran plataforma de Tzintzuntzan 
y también de restaurar e investigar los edificios de planta mixta. Du-
rante la reunión de la cuarta mesa redonda sobre problemas antro-
pológicos de México y centro América con temática en el occidente 
de México que se llevó a cabo en 1946, Rubín de la Borbolla hizo una 
descripción de estos edificios de planta mixta y los catalogó como los 
más importantes referentes arquitectónicos de los Tarascos, propo-

1  Irechequa es traducido como «reino» en el diccionario de Fray Maturino Gil-
berti de 1559. 

2  Retomamos la propuesta del historiador Benjamín Lucas (hablante del Puré-
pecha) sobre la correcta forma de decir reino de Tzintzuntzan. Es decir, Ireche-
kwa Tzintzuntzan anapu.
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niendo que, si un sitio contaba con una construcción de este tipo, es-
to indicaba la presencia de «Tarascos» (De la Borbolla, 1948: 29-34).

La premisa que propuso Rubín de la Borbolla, se puede decir que 
hasta cierto punto ha permanecido vigente hasta nuestros tiempos, 
pues se sigue viendo a la yácata de planta mixta como el exponen-
te más claro de la arquitectura tarasca. No obstante, se debe recalcar 
que no todo edificio de planta mixta es producto de la cultura taras-
ca, por lo que aún debe refinarse más el corpus de características que 
engloba la yácata de planta mixta tarasca. 

Respecto a la palabra «Yácata», Nicolás León Calderón propu-
so que esta palabra que aparece en distintos documentos de la épo-
ca colonial como en la crónica franciscana de Beaumont y el Códice 
Plancarte, proviene del verbo «Yácatani» que significa «amontonar 
piedras con lodo» y de ahí sale la palabra «Yacatacata» que es «cosa 
o promontorio formado de piedras y lodo» que con el paso del tiem-
po se fue corrompiendo hasta que quedó en Yácata (León Calderón, 
1993: 117). 

La yácata de planta mixta  
en el cosmos Tarasco

A través de las distintas fuentes documentales que dejó el período co-
lonial, se puede plantear que la función de las yácatas de planta mixta 
era la de servir de basamento sobre el cual se desplantan los templos 
en donde se hacían diferentes tipos de ceremonias relacionadas al 
culto divino (Punzo, 2018: 134-135). Entre algunas de las ceremonias 
mencionadas, se habla del encendido de los grandes fogones de leña 
que se encontraban en los templos, mediante los cuales los señores 
Uacúsechas alimentaban y se comunicaban con su deidad principal 
Curicaueri (dios del fuego y del sol) a través del humo (Alcalá, 2008).

La propia Relación de Michoacán, nos menciona algunos otros 
usos para las yácatas de planta mixta, entre ellos, resalta el uso fune-
rario, pues se menciona que también estas estructuras eran utilizadas 
para resguardar los restos de gobernantes que se depositaban detrás 
de las escalinatas. Resulta interesante, cuando se aprecia que en si-
tios como Tzintzuntzan e Ihuatzio, las escalinatas de sus yácatas están 
ausentes; la misma fuente confirma que esto se debe al saqueo per-
petrado por los españoles al momento del contacto (Alcalá, 2008). 

Otra mención interesante que tiene la Relación de Michoacán, res-
pecto a las yácatas y sus templos, está relacionada al momento del 
contacto, pues se menciona que cuando Cristóbal de Olid en 1522 es-
tuvo hospedado en Tzintzuntzan, mandó a destruir una escultura del 
dios Curita Caheri, que se encontraba en el templo central del «patio 
de los cinco cúes grandes». Sobre esta mención, no queda duda algu-
na que dicho patio, no es otro que la Gran Plataforma sobre la que se 
levantan las cinco yácatas de planta mixta; también la fuente men-
ciona que Olid tiró las piedras sacrificiales que se encontraban ahí, 
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Figura 1. Mapa donde se presenta la distribución de las yácatas de planta  
mixta en Michoacán reportadas o conocidas hasta el momento. Elaborado por Dante B. Martínez.
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por lo que podemos inferir, que en estas estructuras se llevaban a ca-
bo sacrificios (Ibid.).

Respecto a la peculiar forma en planta que tienen las yácatas de 
planta mixta (en forma de T), sigue habiendo muchas interrogantes. 
Se propone, que probablemente esta forma, tenga alguna relación 
con el relato de origen del mundo según la cosmovisión tarasca, re-
lato que fue recopilado en una relación de residencia elaborada por el 
jesuita Francisco Ramírez (Punzo, 2018: 132). En este relato, Ramírez 
cuenta que, para los Tarascos, el mundo (Parhakpini) era la espalda 
de una diosa que se encontraba boca abajo y con las extremidades ex-
tendidas que eran sujetadas por distintos dioses, mientras que la ca-
beza era sujetada por el dios del mar. El relato es el siguiente: 

Lo cual todo, decían salía de las espaldas de una diosa que 
los dioses pusieron en la tierra, que tenía la cabeza hacia po-
niente, y los pies hacia oriente, y un brazo a septentrión, y otro 
a meridión; y el dios del mar la tenia de cabeza; y la madre de 
los dioses de los pies; otras dos diosas, una de brazo y otra de 
otro, porque no se cayese. Puestas pues todas las cosas en or-
den, tornó otra vez a salir el sol, por mandato de los dioses del 
cielo; el cual, con las demás cosas de allá, tenían que haber he-
cho de los dioses. (Ramírez, 1959: 474-538).

La orientación que tiene esta diosa corresponde a la misma orien-
tación que tendrían las yácatas de planta mixta de la gran platafor-
ma de Tzintzuntzan, por lo que, si se aprecian las yácatas en planta, 
estas parecieran ser un cuerpo antropomorfo cuya cabeza apunta a 
poniente y sus extremidades (los brazos) hacia el norte y el sur (Pun-
zo, 2018: 136).

Sitios con yácatas de planta mixta 
anteriormente registrados

Tzintzuntzan

Las 5 yácatas de planta mixta de Tzintzuntzan, han sido las que más 
estudios han tenido. Entre estas intervenciones, resaltan sobre todo 
las exploraciones efectuadas por Alfonso Caso y Daniel Rubín de la 
Borbolla en la década de los treinta y cuarenta, las de Román Piña 
Chan entre las décadas de los sesenta y ochentas (Castro-Leal, 1986), 
noventas y principios del siglo XXI por Cárdenas y Oliveros y recien-
temente las que efectuó el proyecto especial Michoacán en los años 
2010 y 2011 (Robles et. al. 2011).

Daniel Rubín de la Borbolla, se dedicó a excavar en los alrededo-
res de las yácatas y consolidar estas edificaciones. En sus excavacio-
nes se encontraron varios entierros que poseían ricas ofrendas fune-
rarias donde destacaban objetos de cerámica de lujo, ornamentos de 
piedras preciosas y objetos votivos de oro, cobre y plata. En la inter-
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vención directa de las estructuras, se pudo describir su sistema cons-
tructivo, que consistía básicamente en un núcleo de tierra y piedra 
bola, que fue rodeado por cuerpos escalonados contrapuestos de pie-
dra laja cuyos taludes tienen unos 95 cm de altura con 23 cm de ancho 
(Pulido, 2006: 123). Finalmente, toda la estructura era recubierta por 
losas de piedra volcánica de tipo «tezontle» finamente cortada que re-
ciben el nombre de «Xanamu», algunos de ellos están decorados con 
petrograbados que representan figuras como espirales, espirales do-
bles y algunas figuras esquemáticas (Hernández, 2011). También por 
las excavaciones de Piña Chan, se pudo entrever que las yácatas esta-
ban rodeadas por un piso de laja y una plataforma baja que une a los 
cinco edificios (Piña Chan, 1942).

 Respecto a los templos ubicados en la cima de esta estructura se 
sabe poco, pues no se preservaron sus restos, solamente se encontra-
ron las bases de piedra como indicadores de que los templos se en-
contraban en la parte rectangular de la yácata (por donde se acce-
día por las escalinatas) (Robles et. al. 2011). Es probable inferir que el 
templo haya sido construido con arquitectura de tierra (bajareque o 
adobe) que incorporaba pilares de madera decorados con varios co-
lores, que sostenían un techo que era de materiales de origen vege-
tal, tal como se muestra en las ilustraciones de la Relación de Michoa-
cán (Alcalá, 2008). 

Las Yácatas de planta mixta de Tzintzuntzan, están dispuestas de 
forma lineal sobre una gran plataforma artificial de 425 metros de 
largo por 250 metros de ancho, que se encuentra sobre las laderas del 
cerro Yahuarato. Por recientes fechamientos de carbono 14 practica-
dos a huesos recuperados del osario hallado sobre el lado norte de la 

Figura 2. Interpretación de cómo 
pudieron haber lucido las Yácatas 

de Tzintzuntzan en su momento de 
ocupación. El exterior de los basa-
mentos de planta mixta aparente-
mente no tenía un recubrimiento, 
más que polvo de tierra rojiza que 
les daría un aspecto rojo a la vista. 

Dibujo de Vladimir Gómez.
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plataforma, se sabe que esta estructura se pudo haber fundado entre 
los años de 1400 y 1430 d.C. (Punzo, 2020: 151-156).

La parte circular de las yácatas está orientada hacia el poniente, 
mientras que la parte rectangular, donde se encuentran las escalina-
tas que tienen una orientación al este, por donde sale el sol. La dispo-
sición de las yácatas de Tzintzuntzan podría estar ligada al recorrido 
que hace el sol todos los días (Punzo, 2018: 127-140). 

Por otro lado, las yácatas de Tzintzuntzan tienen una altura apro-
ximada de 13 metros, mientras que la parte rectangular tiene unos 55 
metros de largo por 25 de ancho y la parte circular tiene unos 35 me-
tros de diámetro. En el caso de Tzintzuntzan, a las yácatas se les pudo 
detectar por lo menos 12 cuerpos escalonados (Castro-Leal, 1986), así 
como una escalinata central en la parte rectangular con alfardas la-
terales. Los escalones estaban de igual manera hechos de «Xanamu» 
finamente cortado (Robles et. al. 2011).

Ihuatzio

Ihuatzio (la casa del coyote en Purépecha), fue otra de las ciudades 
más importantes de los tarascos, sobre todo en la etapa del triunvira-
to. A diferencia de Tzintzuntzan, Ihuatzio solamente cuenta con tres 
yácatas de planta mixta que ya eran descritas desde principios del si-
glo XX con los trabajos de León Calderón (León 1983: 51-58) y que en 
la comunidad son popularmente conocidas como «Las Tres Marías».

Estas yácatas, se encuentran sobre una gran plaza que está rodea-
da por otro tipo de estructuras características del sitio conocidas co-
mo Uatziris, que son un tipo de calzada elevada por cuerpos escalo-

Figura 3. Yácatas de Tzintzuntzan 
vistas desde el cerro Tarhiata K’eri. 

Foto de Dante B. Martínez.
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nados y que servían como un sistema de conexión de caminos entre 
distintos sectores de la ciudad (Cárdenas, 2004 194-216). 

Las «Tres Marías», no han sido formalmente intervenidas por al-
gún proyecto arqueológico, y a pesar de que aún se encuentran en 
condiciones «aceptables» de preservación, posiblemente perdieron 
por completo su recubrimiento de «Xanamús» y se puede decir que 
solamente quedan los núcleos expuestos de las yácatas. No obstante, 
en la yácata central, todavía se preserva los restos de un muro esca-
lonado en la sección norte del cuerpo rectangular. 

Al igual que en Tzintzuntzan, la parte circular de estás yácatas está 
orientada hacia el oeste, mientras que la parte rectangular y en donde 
iba la escalinata (que ya no existe) está posicionada con vista al este. 

Se sabe poco sobre el sector donde se encuentran las yácatas de 
planta mixta de Ihuatzio, solamente se tiene la referencia de que Al-
fonso Caso realizó investigaciones en esta zona durante los años 
treinta, y que fue ahí donde descubrió una de las esculturas de tipo 
«Chac Mool» que son características del sitio de Ihuatzio. 

Las yácatas de Ihuatzio, actualmente tienen una altura aproxima-
da de 10 metros, aunque probablemente tuvieran una altura similar a 
las de Tzintzuntzan. En la parte rectangular tienen unos 45 metros de 
largo, por 22 de ancho y la parte circular 26 metros de radio. Su núcleo 
es de tierra con piedra braza y está rodeado por cuerpos escalonados 
de piedra volcánica. En la sección este de la plaza donde están estas 
yácatas, se encuentra un pequeño altar rectangular bien preservado. 

Figura 4. Escultura de tipo «Chac 
Mool» en Ihuatzio. Al fondo se pue-

den apreciar «Las Tres Marías». 
Colorizada por Enrique Galea. 

Foto: Mediateca INAH.
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Figura 5. Vista de la parte circular de la yácata norte. Al fondo zona arqueológica de Ihuatzio. Foto: Dante B. Martínez.

Figura 6. Izquierda: Cuerpo escalonado de la yácata central de Ihuatzio.  
Derecha: Altar central de la plaza donde se encuentran «Las Tres Marías».  

Fotos: Dante B. Martínez.
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Urichu (Erongarícuaro)

Los casos expuestos anteriormente (Tzintzuntzan e Ihuatzio) son si-
tios arqueológicos que se encuentran sobre la ribera este del lago de 
Pátzcuaro, mientras que en el sector oeste del lago, es poca la presen-
cia de construcciones de planta mixta. 

Uno de los casos fue presentado por Helen Pollard para el sitio ar-
queológico de Urichu, donde en la llamada área 5, detectó una estruc-
tura de planta mixta similares a la de Tzintzuntzan e Ihuatzio, pero 
en escala mucho más pequeña (Pollard, 1995: 41). 

Sacapu Angamuco (Tzintzuntzan)

Otro de los sitios arqueológicos más importantes de la zona lacustre 
de Pátzcuaro, es el malpaís de Angamuco que se localiza cerca de las 
comunidades de Coenembo y Chapultepec. En este lugar, las inves-
tigaciones efectuadas por Christopher Fisher, demuestran una larga 
ocupación humana que inicio hacia el 250 d.C. y continuó hasta la 
llegada de los españoles en las primeras décadas del siglo XVI (So-
linis, 2019). 

Angamuco, es uno de los ejemplos característicos del uso de los 
malpaíses en Michoacán como zona de residencia. Otros casos son el 
malpaís de Zacapu ampliamente trabajado por el proyecto CEMCA 
(Migeon, 2015), el malpaís de Tócuaro en la ribera poniente del lago 
de Pátzcuaro (Pulido, 2006), y existen otros sitios en la zona centro 
sur de Michoacán, como lo son el malpaís de Tacámbaro y el malpaís 
de Puruarán. El uso de los malpaíses para establecer ciudades, tuvo 
su auge principalmente en el Posclásico medio (1200-1400 d.C.), eta-
pa anterior al desarrollo del Irechekwa.

En el complejo ceremonial de Angamuco, se localizó una yácata de 
planta mixta de cuerpos escalonados que tiene unos 6 metros de al-
tura, cuya parte rectangular tiene 34 metros de largo por 13 de ancho 
y la parte circular tiene 17.5 metros de largo 19 metros de ancho. Es-
ta estructura se encuentra delimitando una plaza donde hay dos pe-
queños altares cuadrangulares al centro (Fisher et. al. 2019: 510-528). 

Teremendo (Morelia)

En el municipio de Morelia, los trabajos arqueológicos efectuados 
por Estela Peña en la comunidad de Teremendo, dieron por resulta-
do el registro de una estructura de planta mixta a la cual Peña llamó 
como «Iglesia vieja» o «estructura A», que de acuerdo a las descrip-
ciones de Peña, se trata de «una estructura formada de un cuerpo 
rectangular, un cuerpo circular y una tercera forma intermedia que 
liga a las dos primeras» (Peña, 1983). La descripción de Estela Peña, 
encaja con las características de las yácatas de planta mixta de Tzint-
zuntzan e Ihuatzio, no obstante, la investigadora, propone que la ocu-
pación del sitio se debió haber dado entre los años 800 y 1200 d.C., 
fechas que no corresponderían con el auge tarasco. Esta conclusión, 
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la saca a partir del estudio cerámico que hizo, aunque se tendría que 
profundizar para poder corroborar o desestimar dicha aseveración.

Por otro lado, la descripción que hizo del sistema constructivo de 
la estructura, la acerca todavía más a la arquitectura característica de 
los tarascos del Posclásico tardío, ya que afirma que el núcleo de la 
estructura está conformado por piedra bola y tierra, este núcleo fue 
recubierto por cuerpos escalonados superpuestos de piedra laja y fi-
nalmente la estructura era recubierta por «lozas de tezontle», algu-
nas de ellas con petrograbados (Ibid.). 

La descripción de Estela Peña de esta estructura, fue corroborada 
por el breve recorrido de superficie que realizó el historiador José Fa-
bián Ruiz (1995) y que en su obra de 1995 llamada «Yácatas: visión ar-
queológica de Michoacán», menciona que en Teremendo se encuen-
tra un basamento con la forma de «T». La yácata se encuentra sobre 
la ladera norte del cerro Tzirate. 

Jacona «La Vieja» (Santiago Tangamandapio)

En la Relación de Michoacán, se menciona que «Xacona» fue una de 
las ciudades más importantes, pues era una de las 4 grandes cabece-
ras que tenía el Irechekwa Tzintzuntzan anapu en sus fronteras y que 
le servían para administrar aquellos territorios que estaban alejados 
de la capital (Alcalá, 2008). 

A finales del siglo XIX, el padre Francisco Plancarte, realizó una 
serie de exploraciones en el valle de Zamora interesado por saber más 
sobre el pasado de esta región. Entre sus notables registros, destaca 
sobre todo el sitio al que llamó «Jacona La Vieja» y que hoy se locali-
za en el municipio de Santiago Tangamandapio (Espejel, 2020: 120). 

Es importante resaltar que no se debe confundir a la población ac-
tual de Jacona, con la ciudad de «Xacona o Xucunan» que es mencio-
nada en la Relación de Michoacán, pues según testimonios históricos 
como el de Basalenque, la población originaria de «Xacona», pobla-
do que se encontraba originalmente en el camino a Tangamandapio, 
fue trasladada a donde hoy se encuentra el municipio de Jacona, de-
jando el pueblo original en el abandono. La ubicación de la Jacona 
de la Relación de Michoacán, estuvo envuelta en debate durante un 
largo tiempo, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del si-
glo XX donde hubo muchas aseveraciones al respecto, aprobando o 
desestimando la visión de Plancarte de que el sitio que exploró, fuera 
realmente la histórica «Xacona» de los Tarascos (Espejel, 2020: 120).

Retomando las exploraciones de Plancarte, es notable el mapa que 
realizó en 1890 del sitio, donde se aprecian varios tipos de construc-
ciones, resaltando una gran plaza con dos basamentos de planta mix-
ta cuya parte circular está orientada hacia el poniente, mientras que 
la parte rectangular hacía el oriente. En esta plaza también se encuen-
tran dos altares circulares paralelos a estás yácatas, y una plataforma 
con dos basamentos rectangulares. 

Hay pocas descripciones respecto al sistema constructivo de las 
Yácatas de «Jacona La Vieja», y gracias al trabajo de investigación de 
Claudia Espejel, se puede saber que ahí Plancarte encontró en este 
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sitio un metate que se presupone que servía para moler pigmentos, 
una serie de cajetes de piedra que tenían dentro dos hachas de cobre 
rotas, pinzas en forma de trapecio, un caracol, 49 cuentas de piedra 
cilíndricas y alargadas y fragmentos de vasos polícromos pintados 
con la técnica pseudo-cloissoné (Espejel, 2020: 122-123). Como parte 
de los trabajos del proyecto de salvamento arqueológico «las Puré-
pechas» pudimos hacer recorridos en este importante sitio arqueoló-
gico corroborando la importancia mencionada por Plancarte (Pun-
zo et. al. 2015).

San Juan Parangarícutiro (Nuevo 
Parangarícutiro)

Caso interesante son los registros efectuados por el explorador Carl 
Lumholtz a principios del siglo XX en Michoacán. Entre sus múlti-
ples visitas a pueblos de habla Purépecha de la zona poniente del es-
tado, resalta en particular su vista al pueblo de Parangaricutiro, don-
de menciona que en una meseta cercana a las laderas del pico del 
Tancitaro, se encontró con una yácata de planta mixta dispuesta de 
este a oeste.

Respecto a la yácata Lumholtz nos dice:

La yácata está construida con piedras y sin mezcla, en forma 
de una T cuyos brazos tienen como cincuenta pies de longitud 

Figura 7. Plano de Francis-
co Plancarte de 1890.  

Tomado de Espejel,  
2020: 120.
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por treinta y dos de altura. El brazo occidental remata en una 
construcción circular. Todos los lados se levantan en escalones 
regulares desde el piso, siendo la achura de la superficie en la 
parte alta sólo seis pies, mientras que en la base es de veinte. Es-
tas escalinatas hacen al edificio singularmente simétrico y gra-
cioso. (Lumholtz, 1986: 363).

Lumholtz excavó algunas de estas estructuras del sitio, encon-
trándose con entierros y objetos de cerámica, compartía la idea de 
Eduardo Ruiz, de que las yácatas eran utilizadas como recintos pa-
ra depositar los muertos (Lumholtz, 1986: 365). No obstante, el sitio 
que investigó Lumholtz ya no existe o no se ha vuelto a localizar, se 
tiene la hipótesis de que fue destruido por la erupción del naciente 
volcán Paricutín. 

Las Tierras Coloradas (ciudad Hidalgo)

Taximaroa fue una de las ciudades más importantes de los tarascos. 
Es mencionada en distintas fuentes como una ciudad-fortaleza que 
protegía los territorios del Irecha de los constantes intentos de inva-
sión de la Excan Tlatolloyan (Triple Alianza Mexica). No obstante, y 
al igual que en el caso de la Jacona histórica, los vestigios de aque-
lla ciudad que se dice tenía una gran muralla de madera, siguen sin 
ubicarse de manera precisa (Fabián Ruiz, 1995). El profesor Rober-
to López Maya en su monografía del municipio de Ciudad Hidalgo 
(1971), menciona que la posible ubicación de aquella histórica ciudad, 
yacía en las ruinas que se encuentran en los predios conocidos co-
mo «Las Tierras Coloradas» (al oriente de la actual Ciudad Hidalgo), 
donde habla de la presencia de varios montículos e inclusive restos 
de las «murallas» que protegían a la ciudad. Haciendo una revisión 
de imágenes satelitales de los predios de «Tierras Coloradas», se pu-

Figura 8. Dibujo en planta de la  
Yácata de Parangaricutiro se-

gún Carl Lumholtz. Tomado de 
Lumholtz, 1986: 363).
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Figura 9. Imagen satelital tomada de Google Earth en donde se aprecian las tres yácatas de planta mixta.

Figura 10. Vestigios arquitectónicos en «Las Tierras Coloradas», Ciudad Hidalgo.
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do detectar el asentamiento notificado por López Maya (1971), don-
de se aprecian los vestigios de tres montículos de planta de mixta dis-
puestos en forma lineal y cuya parte circular está orientada hacia el 
oeste y la parte rectangular al este (similar a varios casos ya expues-
tos). También son visibles otro tipo de construcciones como altares 
y los restos de un complejo arquitectónico de forma cuadrangular de 
grandes dimensiones. 

El señor Alfredo Álvarez Correa, fundador del museo «Tlaximalo-
yan» de Ciudad Hidalgo, confirmó que en dicha zona, la gente suele 
encontrar variedad de objetos de la época prehispánica como cerá-
mica polícroma y tubos de pipa, los cuales muchos de ellos han sido 
donados a la causa del museo. También menciona que una roca con 
un petrograbado de espiral que se encuentra hoy en el museo, proce-
de de dicho predio en donde se encuentran las yácatas y que fue estu-
diada por el Dr. José Ochoa. También es de resaltar que en el museo 
Tlaximaloyan, se encuentran varios objetos asociados a la presencia 
tarasca como pinzas de cobre con espiral (relacionadas a las princi-
pales órdenes sacerdotales tarascas (Alcalá, 2008)) y la escultura de 
un hombre-coyote (cuerpo antropomorfo y cabeza de coyote) que es 
un tipo de escultura muy relacionada a lo tarasco-uacúsecha, sobre 
todo a la antigua ciudad de Ihuatzio (Cárdenas, 2004: 194-216). Es-
te tipo de objetos aunado a la presencia de yácatas de planta mixta, 
le podrían dar sustento a la hipótesis de López Maya de que la anti-
gua ciudad de Taximaroa, se encuentra en el hoy núcleo urbano de 
Ciudad Hidalgo, y que no se encontraba sobre un cerro o colina, si-
no más bien en una pequeña elevación en el valle de Ciudad Hidalgo 
que es encerrado por un sistema de grandes montañas pertenecien-
tes al eje Neovolcánico transversal y probablemente la muralla se en-
contraba en la entrada de acceso a este valle que hoy es la carretera 
Ciudad Hidalgo-Zitácuaro.

Figura 11. Escultura Hom-
bre-coyote de Ciudad Hidalgo. 
Fotografías tomadas en el  
Museo Tlaximaloyan
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Figura 13. Reconstrucción hipotética de cómo pudo haber lucido  
el sitio de «Tierras Coloradas» en época prehispánica. Dibujo: Vladimir Gómez.

Figura 12. Izquierda: objetos de cobre procedentes del área urbana de Ciudad Hidalgo.  
Derecha: Petrograbado de las Tierras Coloradas. Fotografías tomadas en el Museo Tlaximaloyan
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Los encantos de Jujucato (Salvador Escalante)

Los trabajos de Salvador Pulido en el área centro-sur de Michoacán, 
arrojaron importantes datos relacionados a la distribución de las yá-
catas de planta mixta en el estado. 

En un sitio cercano a la población de Jujucato (municipio de Sal-
vador Escalante) conocido como «Los Encantos» (cercano al lago de 
Zirahuen), Pulido reporta la presencia de una yácata de planta mix-
ta con un sistema constructivo equiparable al de las yácatas de Tzint-
zuntzan e Ihuatzio. El sitio se encuentra sobre un malpaís donde hay 
varias unidades habitacionales, destacando el centro cívico ceremo-
nial conformado por dos estructuras de planta mixta, uno en for-
ma de «T» y la otra con la tradicional forma de planta mixta taras-
ca. Ambas estructuras se encuentran viéndose de frente por la parte 
rectangular, generando un espacio tipo plaza en la cual al centro hay 
un pequeño altar cuadrangular. Ambas estructuras tienen una altu-
ra considerable pues alcanzan los 4 metros de altura. La yácata de 
planta mixta tiene la parte circular orientada hacia poniente, mien-
tras que la otra estructura se encuentra orientada a oriente (Pulido, 
2006: 133-135).

Pulido (2006: 135) menciona también, que es probable que hubiera 
otra yácata de planta mixta al pie de la loma donde se encuentra es-
te sitio, pero fue sumamente deteriorada por el cruce de un camino. 

Entre otros datos respecto al sitio de «Los Encantos», Salvador Pu-
lido resalta la presencia de cerámica polícroma Uacúsecha, así como 
también plantea que el adoratorio o altar central de la plaza y la es-
tructura de planta mixta este, fueron construidos en un mismo pe-
ríodo, y la yácata de planta mixta que guarda similitudes con la ar-
quitectura de Tzintzuntzan e Ihuatzio, fue construida en un período 
posterior (ídem).

Las Lagunillas (Ziracuaretiro)

Respecto al caso del sitio de «Las Lagunillas» que se encuentra entre 
las comunidades de Ziracuaretiro y Zirimícuaro cercanas a la ciu-
dad de Uruapan; Pulido registró otra yácata de planta mixta de unos 
6 metros de altura de cuerpos escalonados de piedra laja. En la exca-
vación de una de las esquinas de la estructura, se encontró un caje-
te con decoración polícroma característico de la alfarería tarasca del 
Posclásico tardío (Pulido, 2006: 137-138). 

La yácata de planta mixta del sitio de «Las Lagunillas», también 
tiene la parte circular con dirección hacia poniente y la parte rectan-
gular viendo hacia oriente (ídem).

La Cofradía (La Huacana)

En la cuenca del río Balsas donde se divide territorialmente el estado 
de Michoacán del de Guerrero, se localizó otro importante sitio que 
contaba con la presencia de una yácata de planta mixta. Este sitio, 
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fue registrado a raíz de los trabajos de salvamento efectuados por la 
construcción de la «Presa Adolfo López Mateos» en Infiernillo (Gon-
zález Crespo, 1979).

Entre los más de 100 sitios localizados por el proyecto, destaca 
principalmente el sitio que se le llamó B-11 o «La Cofradía» ubicado 
en el municipio de La Huacana, donde se encontraba un centro cívi-
co ceremonial sobre una planicie fluvial del río Balsas. Entre las dis-
tintas estructuras que se registraron, destacaba un edificio de planta 
mixta que tenía una parte rectangular conectada mediante un puente 
a una circular. La parte circular tenía una orientación hacia el sures-
te, mientras que la parte rectangular, la tenía hacia el noroeste (Gón-
zalez Crespo, 1979: 36-37). 

Eventualmente el sitio fue inundando por las aguas de la presa, por 
lo que la yácata de planta mixta del lugar, se puede decir que es de 
los pocos casos donde se excavó en su totalidad para conocer más a 
fondo sobre su sistema constructivo y su uso. Entre los hallazgos, se 
pudo determinar que la yácata estaba conformada por un núcleo de 
tierra con piedra en bruto que estaba rodeado por cuerpos escalona-
dos de piedra volcánica. Al fondo de la yácata se encontraron múlti-
ples entierros humanos, dándole fuerza al hipotético uso funerario 
de estas estructuras. El sitio fue fechado por carbono 14 para el año 
1464 d.C. (Maldonado, 1976). 

En el sitio se encontraron varios elementos asociados al período 
Posclásico tardío y más aún a la presencia tarasca en la región, pues se 
encontró abundante cerámica policroma con decoración parecida a 
la del área nuclear, así como fragmentos de pipas (Maldonado, 1976).

Nuevos registros en el área  
centro-sur de Michoacán

El proyecto de arqueología y paisaje del área centro-sur de Michoa-
cán, se ha abocado al registro de varios sitios arqueológicos ubica-
dos en los denominados «balcones de la sierra», región donde se hace 
la transición entre la tierra fría y la llamada «tierra caliente» de Mi-
choacán. En el municipio de Ario de Rosales, se encuentra este in-
teresante ecotono, donde se han identificado varios asentamientos 
prehispánicos de diferentes períodos, destacando aquellos que están 
relacionados con el Michoacán del período Posclásico tardío y que 
pudieron haber sido enclaves estratégicos del Irechekwa Tzintzunt-
zan Anapu en la región.

Agua Zarca (Ario de Rosales)

Cercano a la comunidad de «Paso Real» en Ario de Rosales, se rea-
lizó el registró del sitio arqueológico conocido como «Agua Zarca», 
que, no obstante, el sitio sufrió severas afectaciones por la instaura-
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ción de una huerta de aguacate que terminó por destruir en su tota-
lidad la estructura que ahí había. 

A pesar de ello, en el sitio todavía eran visibles los cimientos del 
basamento principal, que según informantes, llegó a tener hasta 4 
metros de altura. Al analizar la forma basal, se pudo determinar que 
era una estructura de planta mixta que tenía 15 metros de largo por 
8.50 metros de ancho en su parte rectangular y 10 metros de diáme-
tro en la parte circular. 

Tipitarillo (Ario de Rosales)

En el año 2014, también se identificó un sitio arqueológico localiza-
do en las inmediaciones de la antigua hacienda de Típitarillo, a unos 
13.9 km de la cabecera municipal de Ario de Rosales. El sitio, está con-
formado por una serie de basamentos y plataformas, donde destaca 
una yácata de planta mixta triple, similar a las registradas en Ihuatzio, 
pero de proporciones mucho más reducidas, desafortunadamente el 
uso de maquinaria pesada usada para la siembra de árboles frutales 
en la huerta donde se encuentra la afectó de forma muy severa. En el 
sitio también sobresale una especie de «Uatziri» que es otro tipo de 
construcción muy característico del área nuclear tarasca, sobre todo 
de Ihuatzio. Todo esto se encuentra en la ladera del cerro Típitarillo.

La yácata de planta mixta, tiene unos 2.5 metros de altura, su 
orientación es similar a las de las otras yácatas, es decir, la parte cir-
cular con dirección al poniente y la parte rectangular hacía el orien-
te. Este edificio presenta un núcleo de tierra rojiza popularmente co-
nocida en Michoacán como tierra «charanda», mezclada con piedra 

Figura 14. Croquis del sitio de  
Típitarillo, Ario de Rosales.  

PAPACSUM, 2015.
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volcánica. El núcleo está recubierto por una serie de cuerpos escalo-
nados de piedra laja, lo cual asemeja el sistema constructivo de este 
edificio, con las yácatas del área nuclear. A pesar de ello, es muy pro-
bable que el caso de Típitarillo sea similar al de los encantos de Juju-
cato registrado por Pulido (2006), es decir que la ocupación del sitio 
comenzara mucho antes del auge Uacúsecha, pero que esta yácata se-
guramente corresponde a un momento posterior, ya con la presencia 
tarasco-uacúsecha en la región.

Urapa (Ario de Rosales)

En la comunidad de Urapa, se localizó otra yácata de planta mixta en 
un sitio que se encuentra en una huerta de aguacate y donde se logran 
apreciar otras estructuras como dos plataformas (una rectangular y 
otra cuadrangular) que forman una plaza. Todo ello desplantado so-
bre una gran plataforma que, debido al deterioro del sitio, hace muy 
difícil establecer sus medidas exactas.

Sobre la yácata de planta mixta, se puede decir que su núcleo es 
de tierra con piedra que en algún momento estuvo recubierto por la-
jas de basalto, pues todavía se preservan algunas en la estructura. Su 
parte rectangular mide 28 metros de largo por 13 metros de ancho y 
la parte circular tiene 7 metros de diámetro. 

La parte circular de la yácata tiene una orientación hacia el no-
roeste, mientras que la parte rectangular la tiene hacia el sureste. Bá-
sicamente también cumple con las orientaciones apreciadas en otros 
sitios, pero con una ligera variación del azimut. Debido al material 
encontrado en el sitio, se puede determinar que en este caso, sí se tra-

Figura 15. Levantamiento  
topográfico de los elementos  

arquitectónicos del sitio de  
Urapa. PAPACSUM, 2015).
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ta de un sitio correspondiente al Posclásico tardío y es un marcador 
de la presencia tarasco-uacúsecha en la región. 

Comentarios finales

Existen otros edificios de planta mixta en el estado de Michoacán 
que necesitan de mayores estudios para poder corroborar su rela-
ción con el Irechekwa Tzintzuntzan Anapu, uno de estos edificios es 
el llamado E-2 reportado en el sitio de La Vega en Tuzantla por la ar-
queóloga Estela Peña; no obstante, se desconoce la temporalidad de 
este sitio, aunque es interesante el hecho de que este edificio de plan-
ta mixta tiene la misma orientación que las yácatas uacúsechas (Pe-
ña, 1989: 59-79). 

Otra construcción de planta mixta que se le ha atribuido un ori-
gen tarasco-uacúsecha es el caso de unos cimientos de un templo en 
la zona arqueológica de Huandacareo (Macías, 1980), que, si bien es 
cierto que el sitio presenta una ocupación tarasca del Posclásico tar-
dío, relacionar esa edificación con las yácatas de planta mixta de la 
zona nuclear, podría ser muy problemático, pues la ocupación de 
Huandacareo inició antes del desarrollo del Irechekwa Tzintzuntzan 
Anapu. Ejemplos como este lleva precisamente a tener especial cuida-
do en relacionar cualquier edificio de planta mixta con los tarascos, 
pues en otras zonas del país como en el Altiplano Central y el Golfo 
de México, existen estructuras dedicadas al dios del viento que tam-
bién son de planta mixta (Castro-Leal, 1986), pero que ello no impli-
ca que sean de origen tarasco.

Otro caso similar, es un edificio de planta mixta reportado cerca 
de las inmediaciones de la ciudad de Salamanca en Guanajuato (Con-
treras, 1985), y aunque es cierto que los tarascos tuvieron presencia en 
dicha área, sobre todo en la parte norte del río Lerma, Salamanca es 
una zona que está más allá de las fronteras descritas en las fuentes his-
tóricas para el dominio tarasco, por lo que su caso necesitaría de estu-
dios más precisos para determinar la naturaleza de dicha edificación. 

Un caso que llama la atención, es un edificio excavado por Fran-
cisco Plancarte en un predio conocido como «Los Gatos» pertene-
ciente al valle de Zamora. Ahí Plancarte registró un edificio cuyas ca-
racterísticas parecen asemejar a la yácata de planta mixta. Describe 
esta estructura como un basamento circular en forma de cono que 
se adhiere mediante un puente a otro de forma cuadrangular. Ade-
más de esta descripción, Plancarte encontró en dicho basamento una 
tumba cuyas particularidades recuerdan mucho a la descripción de 
tumbas en la relación de Michoacán, aunque ese es tema de otra in-
vestigación (Espejel, 2020). El sitio de «Los Gatos» necesitaría de una 
nueva revaluación arqueológica para determinar la naturaleza de di-
cho basamento. 

A través de los casos expuestos, se pudieron llegar a algunas con-
clusiones relacionadas a las características que engloban a las yácatas 
de planta mixta, por ejemplo, vemos que la orientación es un patrón, 



HISTORIA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Año 2, Número 4

43

LA «YÁCATA DE PLANTA MIXTA» EN MICHOACÁN

pues la parte circular mira hacia el poniente y la parte rectangular ha-
cia oriente, es decir siguiendo la salida y el ocaso del sol. 

Respecto al sistema constructivo, la gran mayoría de los casos 
también siguen el patrón que se ve en las construcciones de Tzint-
zuntzan, es decir un núcleo de tierra y piedra braza, limitado por 
cuerpos escalonados de piedra volcánica o laja. Algo a remarcar, es 
que hay una ausencia de «xanamus» en la mayoría de los edificios, 
eso probablemente se deba a factores de deterioro del sitio, sobre to-
do antrópicos, y no a que realmente no los hayan tenido. 

Hablando sobre la relación entre estas estructuras y el paisaje, po-
demos ver que no hay un patrón de asentamiento definido, ya que 
como ya se expuso, estas estructuras pueden estar en malpaíses (An-
gamuco, Urichu y Los Encantos) en laderas de los cerros (Tzintzunt-
zan, Las Lagunillas, Teremendo, Típitarillo y Parangarícutiro) y en 
planicies que es donde más casos hay presentes (Ihuatzio, Jacona La 
Vieja, Las Tierras Coloradas, Agua Zarca, La Cofradía y Urapa). 

Sobre la distribución geográfica, llama mucho la atención la alta 
presencia de este tipo de estructuras en el centro-sur del estado de 
Michoacán, y la muy intrigante ausencia en regiones como la cuenca 
del lago de Zacapu, región a donde llegó la peregrinación Uacúsecha 
venida del norte según la Relación de Michoacán (Alcalá, 2008), 
por lo que sigue siendo una incógnita cual es el origen de este tipo 
de construcciones, aunque viendo los casos expuestos, todo parece 
apuntar que fue una forma de arquitectura que se desarrolló en la zo-
na lacustre de Pátzcuaro y posteriormente se difundió a otras áreas 
con la expansión del Irechekwa Tzintzuntzan anapu.

Seguir estudiando estas construcciones, es fundamental para po-
der comprender más sobre los tarascos, pues todavía quedan muchas 
interrogantes abiertas, cómo por qué algunos sitios tienen más yáca-
tas de planta mixta que otros. También está la duda de si la presencia 
de una yácata de planta mixta en un sitio implicaba que dicho asen-
tamiento tenía una mayor jerarquía política respecto a los otros de 
la región. Preguntas que solo se responderán con más trabajos de in-
vestigación tanto en el área nuclear como en las periferias del dilata-
do territorio del Tzintzuntzan Irechekwa anapu. 



HISTORIA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Año 2, Número 4

44

LA «YÁCATA DE PLANTA MIXTA» EN MICHOACÁN

Figura 16. Reconstrucción de la gran plataforma de Tzintzuntzan  
con sus 5 yácatas en época prehispánica. Autor: Vladimir Gómez.
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