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1 Introducción 

La comunidad de Venustiano Carranza, en el municipio de Tamuín, 
S.L.P. es una de la's comunidades que-: recientemente se han fundado 
en una regíón"de más de 60,OÜOhas. ubicado entre ios estados de 
Sn. Luis Potosí y Tarnaulipas. Es una comunidad de campesinos 
huastecos y mestizos procedentes de comunidades circunvecinas que 
en pocos años de haberse asentado han asumido su nueva posición 
de usufructuarios de la tierra con notable celeridad. Su 
interrelación en el seno de una nueva comunidad, las relaciones 
que corno ejidatarios mantienen con el exterior siguen una 
dinámica que permite la solución a problemas comunes. En este 
contexto, su nueva residencia, es decir, la zona urbana de su 
ejido, jzorno sus viviendas presentan diversas necesidades-
asociadas con su nivel de vida. 
El presente trabajo de investigación sobre la casa-habitación de 
esa comunidad tiene corno objetivos conocer las necesidades 
socioculturales y económicas de la población en torno a la 
vivienda. A este respecto, hay diversas vertientes en cuanto a la 
tradición ligada a la familia, al aprovechamiento de los recursos 
naturales y por ende, a la etnia de que se procede. En la 
comunidad son dos las étnias de las que procede su población, 
situación que a su vez se matiza con la posición socioeconómica 
que tenga cada familia. Ambas instancias plantean necesidades 
específicas a las cuales se pretende plantear una posible 
solución. 

Se planteó en consecuencia una investigación sobre la 
casa-habitación a nivel de la comunidad específica y de la región 
en su conjunto y además de la información sobre población, 
actividades económicas y tradiciones relacionadas con el terna 
central. 

La recopilación de la información directa se obtuvo a través 
de la entrevista abierta y de cuestionarios aplicados a una 
muestra seleccionada de informantes, así corno a informantes en 
general. De igual manera se levantó información gráfica de 
casa-habitación y solares de la comunidad y de las comunidades de 
donde procede la población. 
E. 1 ámbito de la investigación se compuso de la región 
comprendida por el municipio de Tarnuín y lugares aledaños, 
específicamente la comunidad de Venustiano Carranza y las cuatro 
comunidades de donde procede su población: Sn Francisco Guayalab, 
Sn Vicente Tancuayalab, La Cebadilla Y Piedras Chinas. Además de 
tornar corno referencias generales a los nuevos centros de 
población de Aurelio Manrique, Nuevo Aquisrnón y Los Huastecos. 
Además de la información general de diversos aspectos recabada 
en dichos lugares , en Venustiano Carranza se estableció una 
muestra de informantes y casas-habitación y solares para la 



obtención de datos a un nivel de mayor especificidad. Dicha 
muestra se integró con S familias que representan el 17% 
aproximadamente del total, es decir, fueron cinco familias 
huastecas, tres procedentes de Sn. Francisco Cuayalab y dos de La 
Cebadilla; las otras tres familias eran mestizas, dos de ellas 
procedentes de Sn Vicente Tancuayalab y una de Piedras Chinas. 

La muestra se distribuyó conforme a la proporción con que se 
constituye la población en cuanto a su étnia y a sus lugares de 
procedencia. Todas las fsirnilias integrantes de esa muestra 
comparten las características fundamentales de su casa-
habitación en cuanto a los materiales de construcción empleados, 
a la técnica constructiva, etc., sin embargo , dentro de esta 
homogeneidad se manifiestan diferencias de cariz propias de 
su contexto étnico y comunitario. 

A este respecto, se efectuaron entrevistas abiertas a líderes de 
opinión y personas con cargos públicos en la comunidad y a 
ejidatarios sil azar, además se empleó un cuestionario para las 
ocho familias seleccionadas donde se les entrevistó acerca de las 
características de sus respectivas familias y sobre la 
construcción de su casa. En el mismo cuestionario se recogió 
información gráfica de su casa y su solar. 

Así también se recogió información de población y vivienda del 
100% de las familias a través de un cuestionario. 

Sin embargo, Venustiano Carranza presenta características 
específicas derivadas de que es un asentamiento de reciente 
fundación, establecido con severas carencias de materiales 
constructivos y cuyo contexto social indica un proceso de 
cohesión incipiente en el que se confrontan identidades y 
tradiciones relativamente distintáis. Por tanto, la fuente de 
información que complementa a la obtenida directamente de 
Venustiano Carranza es la de la región, específicamente la 
obtenida de los poblados de origen, varios de los cuales datan de 
varios siglos atrás y donde sus tradiciones y cohesión social 
están plenamente definidas. A este respecto se recolectó 
información acerca de la casa-habitación tradicional, es decir, 
la construida con materiales de origen vegetal, con formas y 
técnicas tradicionales, que son habitadas por una parte 
significativa de la base poblacional. 

Toda la información recolectada en Venustiano Carranza y en las 
comunidades de origen se hizo con la participación de los propios 
ejidatarios. Con diversos ejidatarios de Venustiano Carranza se 
recorrieron las casas de esa comunidad y de sus comunidades de 
origen. Asimismo, una comisión de ellos se encargó de recolectar 
una parte importante de la información a través de los 
cuestionarios destinados para la muestra y para la totalidad de 
Venustiano Carranza. También participaron en ese proceso los 
técnicos de la Unidad de Comunicación Rural Tarnuín, S.L.P. con 
quienes se visitaron diversas viviendas de otros poblados de la 
región. 



!¿! untecedentes 

'¿i «i P ob 1 a c i ó n 

2.1.1 Or igen 

Las tierras que en la actualidad pertenecen al ejido Venustiano 
Carranza eran propiedad de particulares y see destinaban a la cría 
d e g a n a d o, ad o n d e 1 legaba n a t r a b a j a r c o rn o j o r n a 1 e r o s 1 o s 
c a rn p e s i n o s d e 1 a r e g i ó r i, a 1 g u n o s d e ellos s o n a h o r a 1 o s a c t u a 1 e s 
ejidatarios que en ese entonces eran además miembros de grupos de 
solicitantes de tierra. En el reparto de tierra 'que di ó origen al 
ejido de Venustiano Carranza, campesinos de diversas comunidades 
de la región y posteriormente de otros estados de la república se 
movilizaron para ocupar la tierra y trabajarla y paralelamente 
originaron diversos asentamientos de población. 

Los ejidatarios de Venustiano Carranza, desde que llegaron a 
ocupar la tierra se asentaron provisionalmente en una 
superficie de ios campos de labor debido a que no les entregaron 
la destinada para la zona urbana. A 3o 
1 a r g o d e c u a t r o a ft o s p a u 1 a t i n a rn e n t e h a n tra z a d o c a 1 1 e s:. 
distribuido solares y construido sus casas que, a medida que 
avanza el tiempo, van dejando el carácter provisional con que se 
edifica r on en un pr i nc i pi o. 

La mayoría de ellos llegó a asentarse desde fines de 19S4 y 
principios de 1985, procedentes de Sn. Francisco Cuayalab y Sn. 
V i c e n t e Tancua y a 1 a b. P o s t e r i o r rn e nte, al f i n a 1 i z a r e 3. a ft o d e 19 8 6 
arribó un segundo grupo , este procedente de La Cebadilla. 

!¿!. 1.2 Pob 1 ac i ón 

Actualmente son 47 ejidatarios los que poseen derechos agrarios: 
reconocidos y son 46 las familias que habitan en el poblado cuya 
población actual es de 212 personas, de las cuales 109 son de 
s e x o m a s c u 1 i n o y 1 0 3 d e s e x o f e rn e r i i n o. 

Cas;i la totalidad de familias; son nucleares; y solamente hay tres 
f a mi 1 i a s q u e s o n e x t e n d i d a s; e s t e f e n ó m e n o t e n d e r á ai a u m e n t a r 
con el crecimiento natural de la población lo cual traerá 
consigo una demanda de vivienda y posteriormente de espacio para 
habitar . ' •..- ' 



tí o n f a mili a s c o m pues t a s h a s t a p o r n u e v e rn i 6: rn bros , e n a 1 g u n o s 
casos los ejidatarios viven s o 1 o s y sus f a rn i 1 i ai s; v i v e n e n s u s 
lugares de origen. El promedio general es de 4.6 personas por 
familia, lo cual concuerda con que la mitad del total de las 
familias se compone de 4 a 5 personas. 
La población del ejido es fundamentalmente joven, hay 69 niños 
con una edí̂ d de hasta 6 aftos y representan el 32„'|07% del total, 
.y son 171 personas qUe. tienen hasta 30 aftos de edad y constituyen 
el SO, 6% del total de la población. Es decir, la gran mayoría de 
los ejidatarios eran originalmente hijos de ejidatarios en sus 
lugares de origen, y después de* relativamente poco tiempo de ser 
solicitantes de tierra se convierten en ejidatarios. Son varios 
los casos de ejidatarios que debido a su juventud tienen poco 
tiempo de haber contraido matrimonio y sólo cinco ejidatarios 
tienen una edad superior a los 50 aftos. Uno de ellos, quizás el 
de mayor edad de todos dice: "cuando empecé a 'corretear' la 
tierra fue allá en 1940, corno a media vida..." 

2.1.3 Compos i c ión étn i ca 

De las familias que llegaron a fLjndar el ejido pocas retornaron a 
sus lugares de origen y actualmente el poblado se compone de 46 
familias de diferente origen étnico, 34 familias son huastecas y 
proceden de Sn. Francisco Cuayalab y de La Cebadilla, y las 12 
restantes se componen de mestizos procedentes de Sn. Vicente 
Tancuayalab y Piedras Chinas. 

Aunque hay L4n perfil cultural común entre las familias de las dos 
étnias, la de los huastecos se identifican por un mayor apego a 
sus tradiciones de vida comunitaria y a su idioma materno, el 
huasteco. A excepción de 12 niños de 1 a 8 aftos de edad 
q ue s o n rn o n i 1 i n g ü e s d e 1 huaste c o, la t o tali d a d 
de la población habla el español y el 75.5% de la misma, habla 
además el huasteco. 

2„1.4 Acti v i dades product i vas 

El ejido se compone de 490has. de temporal, 83 de derecho de vía 
y el total es de 573 has., 'sus tierras son aptas para la 
agricultura y la ganadería , actividades que realiza la totalidad 
de los ejidatarios, fundamentalmente de forma individual. 
C u 11 i v a n maíz, f r i j o 1 y s o y a y c r i a n g a nad o e n a p a r c e r í a y at 
crédi to. 

Su condición de ejidatarios no ha evitado que su economía siga 
dependiendo de ios ingresos obtenidos por via salarial, igual que 
antes de que se les dotara de la tierra. De los 47 ejidatarios, 
40 trabajan habitual mente al jornal en los; ranchos aledaños, 3 
son albafti les, 3 carpinteros y 1 taonero. 



N o o b s t a n t e la j u v e n t u d d e 1 a rn ai y o r í a de 1 o s e j i d a t a r i o s, y a s e 
ha formado un sector de campesinos, hijos de ejidatarios, cuya 
a c t i v i d st d e c o n ó rn i c a fu n cJ at rn e n t a 1 es la d e s e r j o r n a 1 e r o s y 
representan entre la población masculina economic símente activa 
una quinta pair te en relación al total de ejidatarios. 

Las mujeres también participan en la obtención de ingresos 
económicos par ai la economía familiar. Hay 13 mujeres que saben 
tejer la palma, producen petates, colotes y escobáis, en sus; 
lugares de procedencia representaban una fuente de ingresos y 
aquí su producción se ha hecho esporádica y pat raí fines no 
comerciales debido a que no cuentan con los medios pair ai proveerse 
de material prima. El trabajo de la palma es una característica 
de las mujeres huastecas, lo mismo que el bordado, actividad que 
practican 5 mujeres; del ejido y a través de la cuati obtienen 
pequeños ingresos económicos. 

Sus tierras de labor fueron desmeritadas y desaparecieron las 
especies arbóreas y en gene rail se afectó a toda su flora, aunque 
aun se ha visto a diversas especies de animales corno el coyote, 
lat onza, escasamente el ven ai do y abundantes especies menores, 
entre ellas destaca la serpiente conocida corno go do m i z . 

^ 2.2 E q u i P ai rn i e n t o u r b a n o 

W Los ejidatarios recibieron la tierra pat raí trabajar pero quedó 
^ pendiente el 1 ugar donde vi vi r í an, e 1 cuat 1 se encuentra aún en ai 1 

actualidad corno parte de una propiedad privada. A pesar de 
carecer de una zona urbana, los ejidatarios decidieron vivir en 
las tierras de labor, eligieron provisionalmente un lugar 
estratégico ai salvo de lais: inundaciones, a la orilla de una 
carretera y al centro de la dótate ion ejidai. Al principio los 
ejidatarios llegaron sin sus familias, atl abrigo de algunas 
láminas, lienzos de hule y reí mats de árbol, al paso del tiempo 

j-.̂  fueron recolectando la poca madera que encontraron después del 
J desmonte de las tierras, o la acarrearon de otros lugares; y 

c o n s t r u y e r o n c a s ai s c o n c a r á c t e r p r o v i s¿ i o n ai 1 p e r o q u e P o d í a n 
*>- albergar a sus familias. Se distribuyeron parceláis de 900 rn2 y 

para tal efecto trazaron algunas cailles hasta conformar un 
poblado alargado en reí ¡ación ai uno de los caminos. En la 
actualidad la corn un id aid ha decidido asentarse definitivamente en 
ese lugar y por tanto se han construido casas más ampliáis y con 
mejores materiales , así como las instalaciones de lat escuela 
primaria y del com i sai r i ado ejidai 1. El poblado caí rece de todos 
los servicios y la - ca rene i a principal! es la del agua. Como en un 
principio, se surten para el consumo doméstico de un ai represa 
naturaj. que se forma hacia el centro del poblado? hasta el 
rn o rn e n t o n o h a n h a b i d o rn e d i o s p at r a a p r o v e c h a r el a g u a p 1 u v i a 1 , 
excepto para uso de la p repair ación del nixtamal y pair at lavar 
trastos y ropa. .Respecto atl agua que durante un tiempo recibieron 
a través de una pipa de 1 gob i erno estaita 1 y a 1 macenada en una 
cisterna, se ha reducido a un servicio cat da vez más esporádico. 



Asentamiento de Venustiano Carranza 

2.3 Casa-habitación-solar 
2.3.1 Características constructivas 
La generalidad de las casas está construida con materiales de 
origen vegetal, la forma de las casas es cuadrangular y sus 
techumbres son de cuatro aguas y los dos extremos del techo 
tienen una estructura absidal. Los techos cubren un pasillo 
a1 rededor de 1 a casa que 1a protege de 1 a humedad y de 1 ca1 or 
solar y además se utiliza para resguardar la leña, el agua y 
algunos muebles. Uno de los lados del techo se prolonga rnás que 
el lado contrapuesto y la pared que cubra tiene una altura menor 
a las demás, es decir, se forma una extensión del la casa de baja 
altura, formándose un espacio que recibe el nombre de tinglado y 
que por lo general se usa corno cocina o dormitorio. Esta 
característica hace que el caballete quede ubicado fuera del 
centro de la casa. 

Entre el techo y las paredes se construye el tap superficie 
utilizada para el almacenamiento del rnaíz y eventual mente también 
como dormitorio. En el interior de las casas abundan las paredes 
divisorias entre la cocina y el resto del espacio; carecen de 
ventanas o bien son pocas y de dimensiones pequeñas y tienen una 
puerta principal y en numerosos casos una secundaria. 
La mayoría de la población habita casas de Ljna sola estructura 
que cumple todas las funciones domésticas, exceptuando la del 
aseo; representan el 60% de todas las casas y una parte 
considerable de las mismas son aquel las que se construyeron con 
carácter provisional. Las casas de dos estructuras representan el 



26.6%, son aquellas en donde la cocina ocupa una estructura 
separada del dormitorio. El resto de las casas que representan at 
la gran minoría y se componen de tres estructuras. 

La comunidad presenta un nivel de vida relativamente homogéneo 
dado que en generad todos los ejidatarios ocupan la misma! 
P o s i c i di n s o c i a 1, p o r c o n s i g u i e n t e, e 1 t a rn a ft o d e 1 a s c a s at s 11 e n ci e 
a relacionarse con el de la familias, las cas,as de un ai sol ai 
e s t r u c t u r a s o n o c u P a d a s p o r f a m i 1 i a s c u y o p r o m e d i o e s d e 4,. 2 
personáis, el cu ai i es muy aproximado al promedio generad de las 
familias de toda la comunidad, en tanto que las casas de dos a 
tres estructuras son habitadas por familias con un promedio de 
5. !¿.' p e r s o n at s. 

El tamaño de las casas tiende a ser más reducido de lo que se 
acostumbra en la región, característica atribuible al sentido 
provisional que tuvieron en el rn orne rito de su construcción; aunque 
las dimensiones; y superficies de las casas son muy variables y 
asimismo sus áreas oscilan entre los 14 rn2 y los 54 rn2, sin 
embargo, la tendencia predominante es la de estructuras de 6 por 
6rn (36 rn2) y de 6 por 4rn(24 rn2) ., El 52% de la población habita 
u n a c ai s ai c u y a s; u p e r f i c i e c o r r e s p o n d e a u n o d e 1 o s d o s c a s o s. 

2.3.2 Espacios y funciones 

Es costumbre generalizada entre las familias separar el lugar 
des tin at do a la cocina del que se usa corno dormitorio, paira lo 
cual co i ocatn una par ed d i v i sor i ai o constr ¡.4yen i nc!ependi enternei"¡ te 
un ai cocina y comedor . 

La cocina está amueblada con un fogón de ti err at elevado, variáis 
mesas hechas de va raí:-; y de tablas, metate, molino de mano y 
utensilios de cocina hechos de plástico, predominantemente. Los 
dormitorios se amueblan con caimas cié madera o de varas rollizas 
cubierta de petates. En la medida de lo posible, los adultos 
duermen separados de los ni ft os;. Res; pec to ai las aves de cor raí I, 
g e n e r a 1 rn e n t e t i e n e n at c c e s o a t o d a 1 a c a s a. 

El interior de la casa suele ser también un lugar paira el trabajo 
de las mujeres que tejen la palma, para lo cuati escogen un lugar 
ventilado o cercano de la puerta, en tanto que el trabajo 
artes an al de los hombres; se realiza en el solar, a la sombra de 
un techo construido exprofeso. La casa suele ser también el lugar 
donde se desgrana y se ai .1 rn at nc en at el maíz, ya seat en el piso y 
de ser posible en el tai pat neo de la caí sai, que representa un 
medio de consérvate ion del grano y además un ais lain te del calor en 
los tiempos de altáis temperaturas, 

E1 a s e n t a rn i e n t o u r b a n o del e j i d o s e u b i c a e n u n a 1 i g e r a e 1 e v a c i ó n 
del terreno donde se resguarda de las inundaciones y donde recibe 
el impacto de los vientos procedentes del norte. Para protegerse 
contra ellos;, así corno del frió que los caracteriza durante el 
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b'e observa un at pair ti cu lair intención de lais familias por cubrir 
con P 1 an tas de o i- na t o 1 os espatc i os c i r cundantes de sus v i v i enda s 
y en pequeños espacios bardeados con madera. El tulipán es la 
flor más abundante en los solares, además se cultivan especies 
1 o cales c o rn o el pe rn u c h i , e 1 i i c h e, 1 a a .1 c a j u d a, e 1 c h i q u i 1 i t e y 
la chocha. 

La generalidad de lais familias han cultivado una cantidad diversa 
de especies vegetales en sus sol aires, algunas hasta diez 
d i f e r e n tes, c o n varias rn ai t as d e c ai d a u n a a u n q u e el p r o hile rn a c o n 
que se encuentran es que deben ser plain tas que resistan tanto la 
sequía c o rn o 1 o s v i e n t o s que a z o t ai n el lug at r. 

En un extremo del solar se encuentra el lugar destinado al aseo, 
es unan construcción de i . 5rn de laido aproximadamente, 
estructurada con varas de guásima y otate y cubierta con pal mat y 
carece de techo, ahí es el lugar para el bat ft o de la familia. 

Respecto a lat defecación, esta se hace al aire libre y en 
orillas del poblado, dado que son muy pocas las casas; en cuyo 
solar tiene un lugar destinado paira ese fin. 'íx,^A~> ío-̂ -' 
- '"-
L'ada t ai rn 111 a n o r rn a 1 rn e n t e t i e n e u n g a 11 i n e r o¿ o c ai s i o r¡ a 1 m e r ¡ t e 
también tiene un chiquero y el lavado de la ropa se hatee fuera 
del s o lar. Ge n eral rn e n t e se e n c u e n t r a n e n e 1 s o 1 a r t r o 1t c o s d e 
diversos árboles que son el combustible empleado y además los 
tinacos para el almacenamiento de agua, ambos ocasionalmente 
resguardados por el techo de la vi vi end at que sob re sat le a ios 
rn u r o s . E1 rn at í z t a rn b i é n es a l in at c e n ai d o e n u n c h i p i , q u e e s u n a 
pequeña es; truc tu rat cuadrangular de madera y pues tat bat jo la 
sombra. La vegetación puede encontrarse en cualquier parte del 
solar en donde sea posible su cu11ivo. 

2. 3. 5 p r o b 1 e rn á t i c a 

El asentamiento desde su origen tuvo el problema del 
r econoc i rn i ento de sLÍ á r eat ur bana, s i tuaci ón que p r op i c i ó rnás e 1 
hecho de que la trazai urbana y la construcción de las casas no se 
h i c lera n p r e v i e n d o 1 ai s n e c e s i d ai des i n rn e d i a t ai s y ai 1 ai r g o p 1 a z o d e 
la población. En el primer aspecto, se distribuyeron los lotes 
siguiendo la dirección de uno de los caminos y ubicando la 
represa natural de la que se surten de agua hacia el centro del 
poblado, pero sin reservar los espacios necesarios para las 
instalaciones y áreas de carácter público. Al respecto, las; 
escuelas primaria y preprirnaria se ubicaron al centro del 
poblado, y lai casa ejidai hasta un extremo del mismo. Se 
proyecta aictua 1 mente la construcción de una iglesia y una casa de 
salud hacia la periferia. 



L o s rn ú 1 tiples a s i-i n t o s d e i r 11 e r é s c o 1 e c t i v o e i n elusive s u s 
tradiciones de convivencia cotidiana o de carácter religioso 
requieren de un lugar donde se pueda concentrar la población, es 
decir, se necesita una plaza pública en la que además se 
encuen tren las i nst a 1 aic i ones educa t i vas, de salud, de 1 as 
autoridades agrarias, de comercio, etc. En la comunidad no hay un 
espacio céntrico para hacer est at pi at z ai y concentrar en su 
contorno ai las instad ciclones públicas, a excepción del que se 
ubica entre la represa natural y la orilla del camino, empero 
e ste i rn P 1 i c ai r í a u n a e r o g a c i ó n d e d i n e r o y t r a b a j o p a r a n i v e 1 a r el 
terrerno y s¿e generaría el problema de la lógica concentración de 
desechos que se acumularía en la represa natural. -—-í -\AA> í-ui • ¡.v.,ijU 

La casa-habitación s;e construyó en me di o de todas las carencias de 
materiales, el ejido estaba desprovisto de las maderas, bejucos y 
tipos de minerales necesarios para su construcción, además de 
que partieron de un proyecto de habitarlas durante un periodo 
corto; éstas se hicieron con materiales es ¡casos y procedimientos 
a b r e v i ai d o s, 1 o q u e p r o p i c i ó 1 a g e n e r a c i ó n d e c a s a s d e c o r t a 
duración y estrechas en relación a los tarn a ft os habituales en sus 
1ugares de or igen. 

Actualmente la comunidad ha tornado la desición de quedarse 
d e f i n i t i v a rn e n t e en ese 1 u g a r y las casas le n t a rn e n t e h a n s i d o 
reparadas o reconstruidas pero afrontando nuevamente el problem at 
de la escacez de rnateriad.es vegetales y también de dinero pair ai 
c o rn p r a r rn at t e rial e s d e o r i g e n i n d u s t r i at 1. 

Las casas que habitan presentan el problema de su tamaño 
reducido, la mayoría cuenta con un solo cuarto de dimensiones 
relattivatmenifite pequeñas, características que se contraponen con 
la tradición constructiva del lugatr, carece una parte importante 
de las rnisrnais de tapanco, el cual cumple las Funciones de 
almacenar el grano, ampliar el espacio disponible-; de la caí sai y la 
de ser un aislante térmico. Asimismo caí recen de los matter i ales 
para cubrir los muros con un aplánatelo, no disponen en el ejido 
de hojas de palma para la reparase ion de los; techos ni de troncos 
de árboles para reforzar debidamente la estructural de las casáis;. 

La totalidad de lais casas tiene pisos de tier rat suelta, carecen 
de agua y hasta el momento no ha sido posible aprovechar la de 
o r i g e n pluvial; el t a rn at ft o y f o r rn ai d e 1 o s s o 1 a r e s 1 e s i rn p i d e 
ubicar en ellos los lug ai res de excreta o bien los hace más 
vulnerables ai la contaminaciónm que se gene raí corno consecuencia. 
La escaicez de agua significa para la población un riesgo 
constante a su salud y una limitante para desarrollar la 
potencialidad de los solares; como fuente de bienes; para el 
c o n s u rn o d o rn é s t i c o. 

Los techos de las; casas son además lugares susceptibles; para la 
propagación de ratas, ratones y cue ai rachas y en menor escala de 
insectos corno arañas, alacranes, chinches, ch up i les, chupies, 
hormigas, polilla e inclusive de vivo raí casera y murciélagos. Al 
r e s p e c t o, l a p o b 1 at c i ó n 1 ai s c o rn b a t e b á s i c ai rn e n t e c o n i n s e c t i c i d ai s y 
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raticidas y en menor escala a través de un 
los gatos y pollos. La h: ; ¡ Lera 
las casas y es un amerite natural 
cucetrachas y de los chupies. 

:orttrol biológico con 
.; ...,■■;.. :te 1 lega a 
el : : ¡ ' :"o1 de las 

Casas y solares 



.* i 

A p i a ¡' 'i at d o d e e s 1 1 e r L_ o 1 



Estructura de techo y tap ai neo 



Estructura de tinglado 

■ .>■,:. i&s y amarres de la casa 



2.4 TRADICIÓN CONSTRUCTIVA DE LA RESIGN 

2» 4. 1 A n t e c e d e n t e s h i s t ó r i e o s - é t r¡ i c o s 

La región huasteca comprende una grain extensión territorial, se 
constituye con porciones de siete entidades federativas en la que 
s e rn a n i f i e s t a n d i v e r s o s c 1 i m a s y t i p o s d e v e g e t a c i ó r¡. 
Históricamente su ocupación es muy antigua, hacia el año 3000 
a.n.e. se inicia la conversión de los pueblos de 
c a z a d o r e s - r e c o 1 e c t o r e s e n c o rn u n i d a d e ■:-; s e d e n t a r i a s ai 1 e s t a b 1 e c e r s e 
la agricultural, en su desarrollo posterior se consolida", una 
importante cultura que hace que figuren dentro del marco del área 
de Mesoarnér ica. A pat recen irnpofifcantes centros de población, corno 
T a m u í n, T a n c u ai y a 1 a b y T a n q u i á r¡, e n S . L. P. S u s c e n t r o s 
c í v i c o - c e r e m o n i a les c o n s t a n d e e c! i f i c i o s, p i r á rn i d e s, p 1 a t a f o r rn ai s, 
esculturas; integradas ai la arquitectural y además se caracteriza 
por la abundancia de plataformas circulares. Corno en toda 
Mesoarnér i cat, la bat se de la población habitó fuer at de ios límites; 
de 1 o s c e n t r o s; c í v i c o - c are rn o n i a 1 e s. 

D u r ai n t e e l p r i rn e r rn i 1 e n i o a e nue: cl t ! i" el ■ l a pcio i ac l u n 
concentró en las partes; altas de la sierra, dejando evidencias de 
hasta trescientas pl¡#t a formas circulares pair at casas, rellenas ds 
lodo y piedras y en ocasiones con escalinata de acceso íMac 
Meish, Richard, 1947). 

E n T a¡ rn p o s o q u e , 
a r q u i t e c t ó n i c a s 
r e d o n d e a d o s , ';, 
c o r¡ c e n t r a r s e . 

S. L. ¡ - ' . , s e 
s o n c i r c u l a r ? 

¡_ o n o u e r¡ e o i f i c i o s ■_. u y a Í ■orma; 
y r e c t a n g u l a r 

en g e n e r a i l l o s ai s e n t a; m i e n t o 
c o n á n g u l o s 
t e i "i d i e r o r¡ a 

H at y c i e r t o s e 1 e rn e n t 
un m¡ar caído p r o c e s o de u r b a n i z a c i ó n y que 
tendí an ai concentrairse, s i n ernbargo, es rnuy pocc 

s u s a s; e n o a rn i e r¡ c c 
o que se conoc 

ai ce re ai de la ¡afcrqui tectura doméstica. Es posible, sin embargo, 
que la vivienda contemporánea de los huastecos *&*£. 'fia he rede raí de 
al menos un ai parte de lo que fue la arquitectura popular en 
tiempos prehispánicos; quizá las estructuráis rectangulares de 
á n g u 1 o s r e d o n d e a d o s t e n g a r¡ u n a r e 1 a c i ó n c o n i a s t e c h u m b r e s d e 
cuatro aguas y esquinas redondeadas qus ;r uven actúa i merit 
en 1 a 3ion de Tamuin. 

2.4,2 Matter i al 

La casa tradicional de la reglón comprendida por los municipios 
de Tamuín, Sn. Vicente Tancuayalab y Ébano si gire un modelo común 
P e r o c o r¡ p e q u e ft at s va r i ai n tes e n sus f o r rn a s, d i s t r i b u c i ó n cl e 
espacios y uso de materiales. Con el reparto de tierras llegaron 
at la región campesinos de diversos lug ai res; de Sn Luis Potosí y de 
otros ados día R e P ú b 1 i c ai t r a y e r consigo un :lat i V !_.' 
abigarramiento en los procedimientos constructivos de sus casas. 
Al respecto, los campesinos sonorenses ensayaron sin éxito 1 ai 
construcción de sus casas con techo de tierra, según i ai usanza en 



sus tierras de origen en donde mezclan la tier rat con la cas; car ai 
de cártamo para impedir la filtración de agua; los campesinos del 
sur de Tamaulipas construyeron las paredes de sus casas con 
bejucos entretejidos y cubiertos con un ai argamasa de arcilla y 
pasto. Sus casas también tienen tinglado pero con diseño 
diferente. Sin embargo, son las casáis de las familias más 
v i n c uladas c o n e 1 rn e d i o ur b at n o 1 ai s q u e rn a y o r rn e n t e c o n t r ai s t ai n 
con la general i-dad, son casas construidas con techos 
const r u i dos con 1 árn i na de z i nc o de ca r t ón y de altura pequeñai y 
con muros de block de cemento y arena. 

Lats casas de los campesinos de las región generalmente se componen 
de dos estructuráis de planta rectangular, con techos de cuatt.ro  
aguas y alero redondeado y construidos con pal mat, tule a 
inclusive con z ai cate J non son. Son pocos los casos de techumbres 
cónicas, rnisrnais que son comunes entre los huastecos del estando de 
Hidalgo, principalmente. Sus muros son de otate colocado 
horizontalmente y en muchos casos aplanados con una mezcla de 
tierra y zacate. Lat grain mayoría de las casas cuentan con taipanco 
y c o n v e ntanas pe q u e ft at s. Para e 1 b a ñ o y e 1 e x c u s; a d o tie n e n u n a 
estructural de palma o tule sin techo y con una entrada sin 
puerta. Su mobiliario se compone de fogón alto, caimas de madera, 
mesas, sillas , un ropero y otros muebles menores. Los solares 
son espacios cubiertos de diversas especies comestibles y de 
ornato, además de algunas de carácter medicinal. Todos los pisos 
son de ti err ai suelta. 

En las comunidades de donde proceden los ejidatarios de 
Venustiano Carranza lai casa-habitación tiene lets mismas 
carac t e r i s t i c a s, E n S n V i c e n t e C u a y a 1 a b ha y u n ai t e n ci e n c i a rn a y o r a 
dejar en una de lats esquinas de lats caisas un espacio entremetido 
hacia el cuadrángulo de su superficie, en La Cebadilla hay cierta 
preferencia por las estructuras independientes de una misma 
casa-habi tac i ón. 

2.4.3 Técni cas 

El clima caluroso, propio de la región genera la necesidad de 
construir techos altos que permitan la elevación del aire 
caliente, sin embargo, la fuerza de los vientos; de la región ai su 
vez, impide que los techos tengan una altura muy pronunciada. 
Así, los techos suelen tener una altura máxima de P O C O más de 
cuatro metros, es decir, lats vigas que lo sostienen miden de 2 ai 
2.2 rn de largo y el caballete debe tener de 1.4 a 2 rn de altura, 
según el ancho de la casa. Con estas dimensiones, la techumbre de 
las casas de Venustiano Carranza tiene una inclinación que varí ai 
entre 1 os 32o y 1 os 39o, 1 o cua 1 per rn i te e 1 escur r i rn i ento deb i do 
del agua pluvial y limita el ancho de las casas paira no exceder
la altura ed la que el techo puede resistir la fuerza del 
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viento. En términos generales, la al tu raí de la pared es un poco 
rn a y o r a la del t e c h o, y la al t u r a del t- i n g 1 a d o e s ai p r o x i m a c¡ ai rn e n t e 
la mitad que lat propia de la paired, para poder resistir lat 
e rn b e s t ida del vi e n t o. C o rn o es pr o p i o de la r e g i ó n, e n V e n u s; t i ai n o 
Carranza se prefiere la paired de otates colocado:-; 
hor i zonta 1 mente, ai veces dejando intersticios entre sí para una 
rn ejor v e n t i 1 a c i ó n, sin e rn b a r g o, 1 a c a r e n c i a d e rn a t e r i ai 1 h ai c e q u e 
una parte de lsis cats; as ten gain paire des de guásima colocada en 
formai vert-icad. Una tercera variante lai constituye las paredes; de 
tabla colocada horizonta1mente y es la menos representativa de la 
región. 

La duración de los materiales de la casa-habitación depende de s;u 
resguardo con respecto a lat humedad y a los insectos que los 
atacan. Hay casáis; cuyos materiales tienen una duración hasta el 
presente de 70 ai SO aftos, sin embargo, la estimate ion de vida de 
las casas erigidas recientemente es de 15 a 2u aftos;, con 
restituciones parciales. Hongos, insectos y roedores pueden 
atacar a la madera, hay maderas corno el ébano que es impenetrable 
ai la polilla, otras pueden estar protegidas si se les cor tai en 
luna "tierna", así, la guásima y el pedo noble cuando son 
cortados en ese momento, gotean su sabia y su duración alcanza 
h a s t at 1 o s 3 0 a ft o s. 

2 .4.4 C a s a d e rn a rn p o s t e r í ai 

Bajo el auspicio de un convenio entre el gobierno de Sn. Luis 
Potosí y la S.A.R.H. se estableció un programa de 
autoconstrucción de vivienda, a través; del cual construirán 60 
c a s ai s di s; t r i b u i d a s e n 6 c o rn L J n i ct a d e s. 

Son casas de dos cuartos y un pequeño corredor de 
aproximadamente 28 rn2, dos puertas hacia el exterior, un ai 
interior y dos ven tainas, construida con block, loza de concreto, 
castillos y trabes y piso de cemento. Sus; puertas y ventanas son 
de madera y el diseño de la casa permite la posibilidad de 
ampliarla. Las farniliais que disponen de una lai emplean corno 
dormitorio y bodega. Corno cocina continúan usando la tradicional. 

tí e h a n c o n s t r u i d o e n c o rn u n i d ai d e s d e r e c i e n t e c r e ai c i ó n p r o c e d e n t e s 
de diversas regiones de Sn, Luis Potosí, Tameiul i pas, Hidalgo 
y Sonora y de di versáis étnias: mestizos, huastecos;, nahoas y 
mayos y de diversas; religiones, un caí so lo representan los 
campesinos evangelistas procedentes de Chapulhuacanito, lugar 
d e 1 q u e fu e r o n e x p u 1 a d o s p o r 1 ai rn a y o r í ai c ai t ó 1 i c a. 

En lats comunidades de la región son pocas lats casas construidas; 
con matter i ales de origen industriad, se observan más entre los 
recientes ejidatarios de extracción urbana, aunque el empleo de 
láminas de cartón corrugado y de zinc tienen un uso más extenso, 
dando corno resultado casas con una gran concentración de calor. 



Planta cuadrangular y techo con esquinas redondeadas 



■ ■ ■ ■ ■ 
Casa d e l s u r de T a r n a u l i p a s 



Casa de la región 

casa de materiales rr.ixr.55" 



Casas de tín. Frnci seo Guaya i ab 



Aplanado de 1 ai pa red 



Represa matura1 

Casas provisionales 



Baftí 



Pared de vara vertical 



Casa de pared de vara horizontal y cubo en una de sus esquinas 

Estructura del techo 



Cubierta del techo 

Amarre de la pali 
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\¿. 5 Pr áct i cas si rnbó 1 i cas 

Los sucesos más importantes en la vida de lai familiai tienen una 
representación simbólica en torno ai la casa, con un contenido 
más profundo en lat medida en que es más acentuatdat la tradición 
étnica, corno es el caso de los huastecos. Para la generad i dad de 
los habitantes de esta región, la partera que atiende el parto de 
adguien se le considera la "abuelita de ombligo", y hace treinta 
o cuarenta aftos atrás, era unat practical generalizada entre 
huastecos y mestizos que para sacar a la calle por primera vez a 
los niftos; recién nacidos se les subía a un árbol, en tanto que at 
las niñas se les ponían algunas varitas y un pequeño guaje pair ai 
augurarles una vida venturosa y el cordón umbilical se sepultaba 
en uno de los árboles del solar. En el solar se depositaba *f»rtA*íte, 
el símbolo del arraigamiento del hombre .a la tierra, 
específicamente a su comunidad. 

La muerte de las personáis, específicamente del jefe de la familia 
y de su esposa se representaba! en los cuatro esquineros de su 
casa. En el momento de la muerte, a cada uno corresponden dos 
esquineros para construir una escalera y depositarla en pedazos 
en la tumba del difunto enjdi-í momento de su sepelio, con lo cual 
se simboliza que tuvieron casa en su estancia en este mundo. 

A la muerte de una mujer, la partera tenía el deber de regar maíz 
para las g a 11 i n a s que la d i f u n t a e n v i d a h at b í a rn a t a d o, y c u a n d o 
ocurría la muerte de alguien que hubiera comido carne de "tigre", 
pwuefevtflo- que en tiempos pasados fue pan-te de la alimentación normad 
de la gente de la región, debían ofrendar una gallina para 
distraer a los; felinos y poder escapar de ellos. 

Así también se concebía que al morir un perro negro sería el guia 
paira cruzar un río que se cruza en el camino que emprenden los 
muertos, por lo que era norma el dar buen traite a estos animales. 
Al c o n c e b i r q u e 1 a rn u e r t e es o t r a f o r rn a d e la vida, s e e n t e n d í a 
por tanto, que los difuntos necesitaban córner, por lo que antes 

de colocar un arco de flores en la tumba del que será sepultado 
se rompen unat jicara y unat taza para que este en su nueva vida 
tenga donde córner. Cada per son at debe romper esos utensilios para 

CL jálete difunto y ganar as;í la salvación propia. Lo mismo ocurría 
c o n 1 a h u e h u a d ai es el g r u P O d e d a n z ai n t e s p i" o p i o s de c i e r t o s 
festejos religiosos, bailan en fecháis de gran importancia 
religiosa; sus integrantes, los huehues, deben bailar durante 
siete aft o s o d e 1 o c o n t r a r i o, 1 o s h u e h u e s y a rn u e r t o s 1 o s v e r¡ d r á r¡ 
a espantar. Muchas de estas concepciones y prácticas han dejado 
de ser v i g e n t e s e n 1 ai rn a y o r í a d e 1 a p o b 1 a c i ó i "¡, p e r rn ai n e c e n e n 1 ai 
memorial de todos, muchos aún las consideran validáis pero han 
dejado de figurar en su vida cotidiana. 

También hay tradiciones que siguen practicándose, en Sn. 
Francisco Cuayalab las; farniliats realizan individualmente, entre 
el lo. y el 17 de enero de caída año, la ceremonia de las cuatro 
esquinas en lats viviendas paira pedir salud. La realiza el 
rezandero, que suele ser el médico tradicional. Es una velación 



que se lleva ai cabo por la tarde y dura hasta el amanecer del 
día siguiente. Se col o c a u n alta r e n cl o n d e s e d e p o s; i t ai u n a v e 1 ai y 
copal y en cada esquina del solar y de la casa se entierra corno 
ofrenda copal, carrizos con aguardiente de caña y huevo y s;e 
les; riega con agua bendecida. Se da también corno ofrenda el bolín 
(pollo entero , cocido corno taima 1 y acompañado con carne de res y 
pequeños tamales) el cual se reparte poco antes del amanecer; 
hacia lats 5 o 6 de la mañana se "barre" con hojas de estribillo a 
los niños y posteriormente ai los; mayores y la ceremonia cu i rn in a 
con rezos católicos. Es tai ceremonial no se pr «íctica entre las 
familias de Venustiano Carranza.^ cw-i^. 

A su vez, hat y concepciones quedas practica la totalidad de la 
gente corno es la seguridad absoluta en que la masa de maíz no 
puede cuecerse con la presencial de personas de "vista fuerte", 
de personáis mordidas por culebra o de mujeres embarazadas> ai 
menos que se tenga espináis de un arbusto llamado "earnisuelo", 
c h i 1 e p i q u í n o u n at t e e u i c h ai (t e j o 1 o te) 

La sávila tiene entre la población valor simbólico además de 
medicinad, se le coloca en la entrada de las puertas para tener 
buena suerte, pan-a lo mismo también suele colocarse una 
herradura que haya sido encontraidat en el camino, misma que se 
envuelve en cinta roja y se coloca sobre la puerta, en cuyo marco 
puede aparecer además un ai ristra de ai jos paira evitar cualquier 
d ai ft o. Lo rn i s rn o o c u r r e c o n u n a p a 1 rn a b e n d e c i d a e 1 d o rn i n g o d e 
ramos. 

2.6 Lat familia 

Particularmente entre los huastecos, los matrimonios se (realizan 
a edades relativamente tempranas y es costumbre en la rebión que 
los nuevos matrimonios vivan en la casa de la familia deyjal hasta 
que construyan una independiente. 

En la celebración del matrimonio se conservan actualmente las 
tradiciones antiguas inclusive entre parte de los campesinos 
mestizos. así, cuando los hombres llegan a la edad de contraer 
matrimonio, es;tos se lo comunican ai sus padres y es;tos consultan 
entre sí la decisión del hijo y en el caso en que estén de 
acuerdo interrogan a este sobre si su decisión leí tiene bien 
pensada. Después, los padres fijan un día sábado para hacer la 
petición de la muchacha ai los padres de ésta. La petición de mano 
es un acto muy ceremonioso en el que los padres; del joven deben 
saludar a los padres de la joven con el Ave Mari at, ag ra dec en a 
Dios por haberles permitido vivir ese día y preguntan por lai 
salud. El padre del novio se dirige entonces al padre de la novia 
y ai su vez la madre del novio con la de la novia y piden permiso 
para hacerles saber que el motivo de su visita se reí ai ció na con 
sus respectivos hijos, los cuatíes tienen la intención de formar 



un hogar. Los padres de la novia responden que habrán de 
c o n s u 11 a r 1 o c o n s u h i j a y 1 e s p i d e n q u e h ai g ai n u r i a s e g u n d a v i s i t a 
e n 1 a q u e, d e s p u é s d e c u rn p 1 i r e 1 m i s rn o p r o t o c o 1 o, i o s P a d r e s d e 
1 a n o via i n cl i c a n q u e p u e d e n c o n t i n u a r c o n 1 a p 1 á t i c a. E1 s u c e s o 
es da-do a ccincicer ai los abuelos, tíos;, padrinos y familiares más 
cercanos de la novia y fijan una nueva fecha para hacer la 
presentación del novio ante la familia de ella. Así, en la 
tercera visita se acuerda formalmente el casamiento, los novios; 
en presencial de sus paid res determinan quiénes serán sus padrinos 
y enseguida fijan las fechas para el casamiento y para la 
compra de ropa de los novios. 

Uno de los actos protocolares más importantes de la coneertaciór; 
del matrimonio es la entrega de presentes que hacen los paid res 
del novio a ios de la novia , a través; d& los cuales se sellan 
simbólicamente los acuerdos a que llegaron. Esos prese ¡-"¡tes 
consisten en bolines (pollo entero , cocido como tai mail y 
acompañado con carne de res y pequeños taima les) at de más de un 
litro de aguardiente de caña-,, una vela y otros regalos menores.. 
Con es; tos presentes se celebrará un convivio entre aim loas; familias 
en u n a f e c I "¡ a p r ó x i rn at. 

El matrimonio se realiza en la iglesia católica ai don de se 
presentan los novios con collares tejidos con hoja de 
Estribillo y flor de Maravilla ai de más; de un ai flor que caída uno 
lleva en la rnatno. 
Los hijos de la nueva familia progresivamente se van integrando 
al trabajo domes; tico y productivo que real i z.an los padres, los 
de sexo masculino sabrán trabajar la tier raí y construir la casa 
en que vivan. La rnat no de obra de la Familia es; la que se emplea 
fundamentalmente en la construcción y reparación de la vivienda., 
pero también se recurre a otras familias para el momento de 
colocar ei techo y cubrirlo con palma,, entonces se da la 
colaboración solidaria de otros campesinos sin pagar por su 
ayuda. En contraparte se les ofrecerá una comida y se les 
corresponderá con trabajo cuando los otros lo necesiten. 
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3.1 Muestra de casas-habitación y solares 

La comunidad de Venustiano Carranza se compone de 47 solares y 46 
de ellos tienen construida una casa-habitación, de las que se 
escogieron ocho pertenecientes a cinco familias huastecas y a 
tres mestizas y sus resultados se sintetizan a continúate ion. 

0 r g a n i z ai c i ó n p a r ai c o n s t r u i rs 
Todas las casas se construyeron con la fuerza de trabajo 
familiar, a excepción de la cubierta del techo, lat cual se hace 
con la ayuda comunitaria de los vecinos,para lo que intervienen 3 
o 4 hombres. 

Tiempo de construcción: 
Las casas se construyeron en periodos variables, de acuerdo al 
tiempo que la familia le dedicó. En el ejido hay casas que se 
edificaron en una semana y otras que tardaron dos y hasta tres 
meses. ¡ ovvV,. * 

U ' cM 
Vida probable; v " 
Las casa provisionales, según estiman sus constructores, tienen 
una duración de 4 o 5 años, en cambio las que se han construido 
con el objetivo de que tengan unat mayor duración, estas tienen 
una vida estimada de 15 a 20 años. 

V i entos dorn i nantes; 
Los vientos más; fuertes proceden del norte durante los meses de 
septiembre a marzo, y de septiembre a diciembre proceden también 
de noroeste. De marzo at junio proceden del este, y de marzo a 
mayo proceden también del noreste. 

Materiat les s 
El techo de las casas está estructurado con madera de guásima, 
F-alo casero y otate y su cubierta es de palma; las paredes a su 
vez, están hechas con otate colocado horizonta1mente, guásima 
colocada verticalmente y a veces con algún otro tipo de madera. 
Sólo algunas casas tienen un aplanado hecho con zacate grarnea y 
tierra negra del lugar, extraida de una profundidad de hasta un 
metro, o bijEin de tierra amarilla llairnada choy, la cuati es batida 
con manos y piedra, o una rnezclai de ambas tierras. El piso es de 
tierra apisonada, sólo unat casa tiene piso de cemento y grava. 

Uso de espacios: 
Hay dos tendencias en la distribución de espacios; domésticos, la 
primera consiste en casas que separan la cocina del dormitorio y 
de la estancia en estructuras distintas, o bien, dentro de unat 
misma estructura dividen esas funciones en cuartos separados. La 
segunda tendencia es lat de casas de ¡.rnat so lat estructura donde se 
concentran todas las funciones y que pueden tener o no pequeñas 
paredes divisorias. En promedio, las casas del primer caso 
ocupan un anea aproximada de 40 rn2, en tanto que las que disponen 



de una sol ai estructura o c up:' an alrededor de 30 rn2 y el promedio 
gene rati del tai rnat ño de las familias es de aproximadamente 5 
personas. 

El tamaño de leis casas se circunscribe a la limitación de 
materiales, por lo que en otras condiciones las fatrnilias 
c o n stru i r í a n casa s; rn á s a rn p 1 i a s y a este re s p e c t o n o s e 
m ai n i f i e s t ai n d i f e r e n c i at s e n t r e 1 o s d o s g r u p o s é t n i c o s. 

Las casas cuentan con unat entrada orientada f un d at menta 1 mente 
hacia el sur, y at seat en un costado o en un extremo de lat cars ai y 
sólo en dos casos se dispone de unat puerta secundaria; la 
gene rail i dad no presenta ventaríais, aunque se manifiesta una 
voluntad de hacerlas posteriormente. 

Son dos caisas las que tienen alturas de 4.20 y 4.15 rn 
respectivamente, conforme a las condiciones que son permitidas 
por el clima y los fuertes vientos. Las demás casas tienen una 
altura que varía en torno a los 3rn. Unat casa dispone de tapanco. 
Todas son de planta rectangular o cuadrangular con techo de 
cuatro aguas y alero redondeado y con un corredor en torno a la 
casa, exceptuando el laido donde se ubica el ting laido. Sólo una de 
las casáis cuenta con un cubo formado en una de sus esquináis. 

De lai muestra de ocho fatrnilias;, tres disponen de gallinas y 
cerdos, cinco tienen lugar para el baño y dos tienen excretáis 
improvisadas. A excepción de una fatrn.il i a, lats demás cuentan con 
frutales y plantas de ornato y algunas además con plantas 
medicinales. * 

2 Carácter tii 

Las familias de Ve n u s t i ai n o C ai i" r ai n z a c o rn o e n g e r¡ eral las d e 1 
medio rural de la región han practicado una airquitectura 
relativat mente uniforme, con características derivadas de la 
usanza p r eh i sp árnica. En tiempos recientes unat reducida pair te de 
lais; casáis ha mostrado influenciáis urbanas en su diseño y 
particularmente en el tipo de materiales que emplea, sin embargo, 
representan opciones que no pueden ser adoptadas por la 
generalidad ni representan, las más de las veces, una mejoría en 
sus condiciones de vida. Lai e se ai se z de todo tipo de recursos ha 
gen erando carencias generalizadas en todos los planos; de la vida, 
en lo relativo at la casa-habitación se h ai n escaseado los 
rnateriatles y en consecuencia se hat reducido 
mismo, el tamaño y el diseño de la vivienda. 

la caí 1 i dad de los 

Venustiano Carranza es por excelencia un poblado de jóvenes, de 
familias recientes en d o n de se co n f o r rn ai d e s d e h a c e p o e o s a ft o s u n a 
cohesión entre gentes de diversas; comunidades que significará un 
re ai corno do en sus; relaciones entre sí y en los hábitos de cada 
familia. Aunque es evidente que los campesinos huastecos 
mantienen una defensa de su idioma materno y que numéricamente 
r e P r e s e n t a n la rn a y o r í a d e 1 a p o b 1 a c i ó n, a l e o n v i v i r c o n f ai rn i 1 las 
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de origen mestizo podría propiciarse o agudizarse un cambio de 
- ! . ::;-; un f-l;:v;:o te redundarían inclusive en aspectos 
como la l mentación» I ■ ¡ -c I áad y leí vivienda. 

Una de las necesidades que se derivan de la convivencia de grupo 
es la de i dent i f i car se entre sí en torno ai costumbres, prácticas 
y valores, los cuales a su vez mantienen una correspondencia con 
las necesidades estrictamente materiales. Un elemento de esta 
identidad lo constituye la tradición constructiva, misma que para 
los habitantes de Venustiano Carranza es aquella que se practica 

-.',:. ilades de orí-gen y, en general, en la región donde se 
asientan. Los cambios qya puede imií ¡ la casa-habítacion para 
su mejoramiento a su vez no deben afectar la economía de las 
familias, el conocimiento que poseen en cuanto a materiales, 
técnicas y demás carácterísti cas sobre la casa-habitación, la 
organización para el trabajo, las concepciones sirnból i cas 
asociadas a la casa, la funcionalidad de la misma, el manejo de 
espacios conforme a la tradición y el tamaño de la vivienda. Por 
tanto, la construcción de viviendas debe re- -.■• 3a tredición 
que posee y a la vez solucionar necesidades de origen reciente. 

A este respecto, debe considerarse que el poblado ti see 
■z&r, tanto en el tamaño de las fami 1 i as como en la demanda de 

tierras donde trabajar. Ya manifiesta su presencia un sector de 
jóvenes, hijos de ejidatarios y carentes de tierra, comienzan a 
aparecer las familias extensas y en consecuencia la necesidad de 
vivienda tiende a incrementarse y a perfi lar las características 



3.3 CASA Y SOLAR 

3.3.1 Forma y dimensiones 

El proceso de amalgamiento social de los campesinos que han 
fundado las comunidades nuevas en la región reflejat también un 
proceso de adaptación a su entorno natural, a pocos años de vivir 
en la región es evidente que las comunidades no tienen todavía 
un conocimiento detallado de la naturaleza que los rodea, aún no 
conocen ai plenitud las propiedades de la flora o el 
comportairniento del clima. Por esta razón es importante la 
experiencia que respecto a la casa habitación aportan los pueblos; 
huastecos de la región. 

A partir de las características específicas de las casas de la 
región, particularmente de los pueblos huastecos, se plantea un 
diseño que simultáneamente recoja esa tradición y se adecúe a las 
necesidades especificáis; de sus posibles moradores. 

El tamaño de la familia requiere a su vez un determinado tamaño 
de la casa, que debe satisfacer las funciones a las que está 
destinada y dar la imagen visual de espacio con lat que SÍ 
i dent i f i can co1ecti vamenté las familias. 

las formas que se ac 

Se plantean cu cttro tipos; de casas que obedecen a las 
■descripciones linter i ores: °v u-^f -k /v^ ^ ^ a a ^ v , , ,̂ ,̂ v--*ív-, 

i. ■ i '"' 

Casa-habitación i 
Consta de una estructura dividida en una estancia de 3.5rn por 
4.5rn, un dormitorio de 4.5 rn por 2.5 rn, unat cocina de lats mismas; 
dimensiones y un cubo de 2.5 rn por 1.5 rn. Ocupa una superficie de 
42 rn2. 

Casa-habitación 2 ' 
Consta de unat e s t r u c t u r a l d i v i d i d a en una e s t a n c i a de 4m por 4rn, 
un d o r m i t o r i o de lais rnisrnais; d i m e n s i o n e s , una c o c i n a de 6rn por 2rn 
y un cubo de 2rn por 2m. Ocupa una s u p e r f i c i e de 4Srn2 



Casa-habitación 3 
Consta de una estructura dividida en una estancia de 3rn por 4m, 
dos dormitorios de 4m por 2„5rn, una cocina de 5„5rn por 2rn y un 
cubo de 2.5rn por 2rn. Ocupa unat superficie de 48 m2. 

Casa-habitación 4 
Costai de tres estructuráis, unat con la función de cocina-estancia 
de 5rn por 4rn o bien, de forma circular de 5 rn de diámetro, y las 
restantes corno dormitorios con un cubo individualmente; caída 
estructura con dimensiones de 5rn por 4rn„ Ocupan una superficie 
total de 60 rn2 

Es común en la región que la cocina esté unida a la estancia y al 
comedor, ya seat en un mismo espacio o en espacios sepáratelos por 
pequen at s paredes, en tanto que los dormitorios; son estrechos y 
a 1 a r g a d o s e n 1 a rn ai y o ría de 1 o s c a s o s. E n m u rn e r o s o s c at s o s la 
cocina o el dormitorio se ubi eat en el ting laid o de la casa, dado 
que lai baja ai 1 tu raí de la paired que ahí se encuentra resulta 
funcional debido a que no es lugar de tránsito. En Sn Francisco 
C uayala b h a y u n a c 1 a r ai P r e f e r e n c i a p o r 1 o s c u b o s u b i c a d o s h a c i ai 
una de las esquinas de la caí sai, en ocasiones tienen una puerta 
que los comunica con el interior de la casa, en otras solamente 
es lugar de resguardo de la leña. 

Los cuatro tipos de casa-habitación propuestos tienen unat entrada 
principal ubicada hacia el sur, para evitar los vientos del norte 
y opcionalmente pueden tener una secundaria ubicada hacia el 
cubo, con lo que podría ser un lugar ventilado e iluminando bajo 
la sombra, propio pan-a diversas actividades domesticáis. 

La mayor parte de las mismas cuenta Ende más con dos ventaríais de 
. 60rn por. 40, dado que la ventanal es un elemento relativamente 
nuevo en la arquitectura doméstica de la región y se prefiere de 
dimensiones pequeñas, son unat fuente de luz y ventilación y no 
rompen la privacidad al interior de la casa. 

Cada tipo de casa-habitación dispone de una tai pane o que ocupa 
pare i ailrnente el área de la vi viene! ai, según la usanza de la región 
que sirve para al macen ai miento de granos y ai i si at el aire caí lien te 
del fresco. Haicia el laido norte es unat pared "ciega" en donde no 
se ubican puertas ni ventanas sino el tinglado par ai protección de 
la casa contra los vientos. En los tres lados restantes aparece 
ur\ corredor que además de salvaguardar a la casa de la 
concéntrale ion del calor solar y de 1 a humedad propicia una imagen 
de mayor amplitud. 

3.3.2 II u rn i n a c i ó n y v e n t i 1 a c i ó n 

De acuerdo a la tradición local, lat iluminación será obtenida ai 
través; de puertas y del acabado final de la paired interior, 

c o n s i s t e n t e e n u n ai p 1 ai n a d o c o n t i e r r ¿H a m aril 1 ai q u e a 1 s e c a r 
tiene una tenue coloración amarilla. 



A u n q u e en la ai r q u i t e c t u r a t r a d i c i o n al la v e n t a n a e s u n ele rn e i "i t o 
escaso o nulo, esta comienza a usarse discretamente, por lo que 
se propone la construcción de pequeñas ventanas de madera y 
varilla ubicadas en posición encontrada y perpendiculares ad eje 
que marque la entrada principal, con lo que al menos tres de los 
lados de la e s t r u c t u r a t e n d r á r¡ u r¡ ai f u e n t e d e i u z y ve n t i 1 a c i ó n a 
través de puertas y ventanas;. 

R e s p e c t o a l a v e n t i 1 a c i ó n d e 1 a v i v i e n d a, e s t a se o t e n d r á d e 
acuerdo a la tradición, es decir, a través de matter i ales de 
origen vegetal, de la forma de la forma de la construcción y de 
la ubicación de puertas y ven tainas;. Las; techumbres deben tener 
cubiertas de hoja de palma y ser altas y de cuatro aguas y en el 
caso de lat estructural de planta circular su techumbre será 
con i cat. En todos los casos, su al tu rat será de 4rn a 4.5rn, paira 
resistir también el impacto de los vientos. Tendrán un ailero 
redondeado de 1 rn a 1. 5rn de ancho, para evitar la concentrate ion 
del calor solar y la humedad en lais paredes, generando así un 
área seca y fresca en torno a la cais;a. Se plantea que las 
paredes sean aplanadas en sus dos caras y al aire que disminuya 
se compense con lat abertura de pequeñas ventanas de . 40m por ,60m 
hechas de madera y varilla, colocadas en dirección cruz aid ai paira 
permitir la circulación del aire en el interior de la casa. Pair ai 
mantener la casa con un clima fresco, tal corno ocurre en la 
región, debe tener un tinglado que ocupe al menos parcialmente 
el área de la c a s¿ ai. Re s p e e t o a 1 ai c o c i n a s e r e c o rn i e n d at q u e 
permanezcan sus muros exteriores sin aplanado y la colocación del 
otate o de la guásima se haiga dejando intersticios entre sí para 
permitir la entrada del aire y la evacuación del humo. 

Lats paredes interiores deberán construirse a la misma adtura de 
las exteriores; para que permitan lai circulación del adre cat 1 i ente 
que tiende a elevarse. Lats paredes que estén bajo el tapanco y 
que por consiguiente hagan contacto con este, no acumulan calor 
debido a que el aire cediente puede evadirse entre los 
i n te r sti c ios del otate. 

3. 3. 3 Mater i «i 1 es 

Los materiales par ¿i construir la casa-habí tac ion consistan 
básicamente en los de origen vegetal y muy pocos de tipo 
industrial que sin que representen un gasto oneroso ni disminuyan 
la calidad de la vivienda, aporten un mejoramiento at lat misma. 

Es recomendable que la casa--habitan-ion se construya sobre una 
pequeña plataforma de tierra o piedra que evite un ai posible 
acumulación de agua pluvial. 

Paira efecto de aumentar la estabilidad de la casa, la protección 
de las paredes e inclusive para mejorar las condiciones de 
san i daid, e i actúa 1 piso de la viví enda debe subst i tu i r se po r uno 



de cemento y grava que abarque el interior de la estructura y s;u 
corredor. A su vez funcionaría corno una base en la que queden 
insertos los horcones que estructuran 1st construcción. 

La pared perirnetral debe ser modificada! al agregársele un rodapié 
de . 50m de al tu raí aproximadamente, construido con block, tabique 
u otro tipo de material. Sobre el rodapié se asentaría el resto 
de la pared, ya fuera guásima colocada verticalmente u otate en 
pos i c i ón hor i zonta1. 

Los horcones podrían ser de las ¡naide ras usadas pair ai ese efecto, y 
sería recomendable que los que carguen fundamentalmente el peso 
de la estructura sean cubiertos en su rededor de ladrillo, block 
o tabicón, con lo cual aumentaría su resistencia. Corno matter i ai 1 
alternativo ante la escasez y encarecimiento de horcones podrí ai 
considerarse al castillo de concreto armado. 

El interior y el exterior de lat paired per i met rail debe:- ser 
aplanada a través de las técnicas tradicionales, que puede ser 
con tierra amarilla llamada Choy, o bien, mezclada con tierra 
negra de la localidad y como segunda opción con estiércol 
cubierto con una capa final de cal. Este hecho significaría una 
d i srn i n uc i ón de luz y a i r e e n 1 at c a s a, 1 o c u a 1 es t a r í ai c o rnp en s ai d o 
con el color blanco de lai pared y con la abertura cíe ventanas. 

La estructura de la techumbre y su cubierta deben continuar con 
los mismos tipos de madera y palma, que a pesar de su ese ai se z y 
su costo elevado constituyen la mejor opción para mantener frese ai 
la casa, o t r o t i p o d e rn a t e r i ai 1 e s r e¿ s u i t a r i ai rn á s eos t o s o y su 
manejo no figura en el conocimiento de la comunidad. Un ai opción 
alternativa sería la teja de barro, que además de ser también un 
a i s 1 a n te t é i- rn i c o, ave n t ai j ai a la pal rn a e n 1 a c a r a c t e r í s t i c a cl e 
que es in infla rnat ble, empero, la carencia de bancos de arcilla en 
la r e g i ó n, y e 1 d e s c o n o c i rn i e n t o t é c n i c o d e 1 as p o b 1 a o i ó n ai e s e 
r e s; p e c t o ? c o n v e r t i r í a a e s e rn ai t e r i a 1 e n i n c o s t e a b 1 e. 

Las; ventanas tendrán marco y puertas de madera con varillas de 
5/8 colocadas vertical mente entre el marco, tal corno se usa en la 
región, las puertas se construyen con tablas o con un varas de 
guásima y el tap at neo con otate, ya-, se ai entero o de media caña. 

Los; materiales de origen vegetal, dando que son materiales 
orgánicos son susceptibles; al ataque del internper isrno y de 
organismos que acortan su duración. Ante esta desventaja se 
pueden seguir medidas de protección que tienen un carácter 
preventivo, fundamentalmente. La casa, estando en un lugar de 
alta precipitación plLrvial, debe mantenerse ai salvo de la humedad 
y d e q u e pe n etre n h o n g o s, i n sect o s; y o t r o s a n i rn a 1 e s que p u e d e n 
procrearse en los materiales o erosionarlo. A este respecto es 
necesario seguir leis; normas del corte de maderas que consigna la 
tradición popular, es decir, hacerlo durante los días de luna 
llena, aislarlo s; d e 1 at s p o s i b 1 e s fu e r¡ t e s d e h u rn e d ai d c o rn o y ai s e h a 
explicado y para el caso de los insectos;, sembrar alrededor de la 
cat sat especies aromáticas par ai ahuyentarlos. 
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y. y. 4 El so lar-
Actuad mente la gran mayoría de las fatrnilias posee cerdos, aves de 
corral y perros, los que en lat mayoría de los casos deambulan 
libremente por el solar y el interior de las casas, creando unat 
situación que contribuye con otros f ateto res; corno la contaminación 
de agua para consumo humano, a que se cree una situate ion 
altamente riesgosa paira la salud de las familias. 
En consecuencia, es una necesidad delimitar en el solar el 
tránsito de los animales y evitar su acceso a ala vivienda y a 
este respecto sería útil, la guásima, madera abundante en el 
e j i do. Se píantea que e1 corredor ubi cado en tres de 1os 1 ados de 
la casa sea delimitado con unat cerca de guásima y que en lai 
entrada se coloque una cerca de poca altura que permita el paso 
de las personas pero que impida el de los animales. En torno a 
esai cerca se ubicarían las especies aromáticas que además de ser-
útiles para el consumo humano ahuyentan a insectos que ai tacan ai 
los materiales de origen vegetad con que se construye la casa. 

En relación a la escasez de agua en la comunidad y en la región, 
la cubierta de las techumbres son un medio para cap--tai- un volumen 
de agua considerable en tiempos de lluvias, y que puede tener-
usos distintos al del consumo humano, dado que al escurrir sobre 
la hoja de palma de jai de ser agua total mente limpia» Su cáptate ion 
de la cubierta del techo puede hacerse a través de canailes 
colocados en su alrededor para que desemboquen en dos esquinas 
del alero. 

El lugar destinado paira el baño se acostumbra ubican-lo 
independien temen te-i del resto de la casa-,, situate ion que permite 
una eliminación más rápida de la humedad. Tal corno ocurra en la 
actualidad, el baño se ubicaría cerca de la casa y hacia su parte 
posterior. En cuanto at sus material les podría mejorarse con una 
piso de cemento y grava, y para la paired se usaría madera y palma 
corno ocurre en la actualidad. Lat colocación de techo y puerta 
podría ser opcional y su superficie de 3 a 4 rn2 también es 
recomendable conservar lat. Respecto al agua del baño, esta podría 
r e u t i 1 i z a r s e p ara e 1 r i e g o d e 1 ai s especies v e g e t a 1 e s d e 1 s; o 1 a r , 
de manera que la evacuación del agua podría encatusarse a través 
de cana1 i zac i ones. 

La casa-habitación es el elemento principal del solar y 
c o n s e c u e n t e rn e n te se edifica ai frente o a 1 c e n tro del mis; rn o, 
d e j a n d o h a c i a la calle s u f a c h at d at p r i n c i p a 1, si n e rn b a r g o, las 
casas qi..ie tengan la ca 11 e haci a e 1 nort e? es recomer¡dable, tal 
c o rn o o c u r r e e r ¡ 1 a rn ai y o r í ai d e 1 o s c ai s o s, q u e s u f a c h ai d ai p r i n c i p a 1 
se ubi qLre haici a el 1 atdo opues;to, de jando haei a un 1 aido una 
entrada secundaria. En estos casos, se dirigirá hacia la calle la 
fachada posterior, es decir, el ting laido que es un ai pared ciega y 
que podrí ai mejorarse con el empleo de plantas de ornato. 



Como norma generad., la vegetación del solar deba tener ¿ a¡ 
utilidad adicionail de disminuir el impair to del aire, por lo cuati 
debe ubicarse hacia el lado norte de la cats; at y del sol ser. En 
estos 1 lugar es; deben colocarse especies resistentes tanto a la 
escasez de agirás como ad impacto del viento, entre las que figu¡ an 
el mango, la naranja, el tamarindo y el aguacate, las cuales 
figura n e n t r e 1 a s e s p e c i e s rn á s a b u n d ai n t e s e n 1 a c o rn u n :¡. cl a c!. 

A su vez, la cats a y demás; estructuráis puede ser también un medio 
paira proteger a las especies vulnerables con el viento, por lo 
que al sur de las mismas es el lugar adecuaido paira cultivar 
especies útiles que tengan es;ai característica, la plantas de 
o rn a to, tal corno se hace en la región se ubi car í an al frente y 
hacia los lados de 1 si vivienda, en espacios cercados o abiertos. 

El almacenamiento de la madera pLrede ubicarse también atrás; y 
cerca de lai casa, particularmente de la cocina, evitando que 
ocupe el cubo, debido a que es;te lugar puede tener una fi.rncióri 
más útil y se evita ai de más la introducción a la casa de insectos 
nocivos ai las; personáis y a los materiales constructivos. 

Respecto al gallinero y al chiquero, deben ubi cars; e en lat pair te 
posterior y más distante de lat vivienda pair ai fines de sanidad e 
inclusive estéticos. Sus estructuras hechas de madera, pal rnat y ai 
veces con tela alámbrica pueden conservarse, lo mismo que sus 
di mens; i ones. El sanitario, por su parte, es un elemento que debe 
figurar en los sol aires; de la comunidad, por lais carácter ístic «as 
del suelo, de la escasez de agua y en general por razones de 
s a r¡ i d at d, e s t e d e b e s e r u n s a n i t a r i o s e c o, u b i c a do 1 o m á s d i s t a n t e 
P o s i b 1 e d e 1 a v i v i e n d a y h a c i ai s u p a r t e p o s t e r i o r. 
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lempo y costos 
Durante cu ai tro meses al año, 
ejidatarios han f i jai do los martes; 
siembra del zacaite para el aliment 

j u i-i i o a s e p t-1 e rn b r e ,i. o s 
destinado para la corno cii a 

, i 3 a n a d o s¡ ;=. o n a c t i v i d a d e s 
que realiza la totalidad de los ejidatari 

El trabajo en la milpa comienza con la tumba en el monte liviano 
que la realizan al principiar marzo, después; se espera el día 15 
de abril por ser el indi caído pan-a quema y a pair ti 
e n t o i-i c e s s e rn a r "¡ t i e n e n 1 o s c a rn p e s i n o s a 1 a e s p e t_ t a t i v a d e q u e 
llueva paira proceder a la si embrea. El día 24 de junio, día de Sn 
Juár de junio, día dí Pedro y tín Pablo Son 
considerados por en la región corno fecháis seguráis para que 
llueva, sin embargo, ésta puede presentarse desde principios de 
junio. Unat vez que ha llovido y que se ha sembrado, tres o cuatro 
se main as; después se realiza lat primera 1 imp i ai de maleza en la 
milpa y 15 días antes de espigar se realiza la segunda milpa, 
hecho que ocurre dos; meses después de la siembra. Hacia el mes 
de julio el maíz está listo para el doblado, práctica que 
act Lia 3. mente va cayendo en desuso y lat cosecha se realiza en 
a g o s t Ci. 

D e s p u é s d e é s t ai c o s e c h a h ai y c a rn p e s i n o s q u e r e ai 1 i z ai n u r ¡ a s e g u n d at 
que corresponde al ciclo de otoño-invierno 1 latin aid at tonamil. En 
la comunidad se acostumbra sembrar pan-a el 15 de septiembre, mes 
y medio después se limpia, hacia el .1.5 de noviembre espiga y 
la co se chai se hace hasta abril del siguiente ai ño» Esta cose chai es 
importante para la distribución del tiempo de trabajo cié los 
c a rn pe s i no s, p ues s i e s a co sech ai se i og r ai, en t o nees s e e v i t a q u e 
s a 1 g a n a 1 t r a b a j o d e j o r n a 1 1 o s rn e s e s d e n o v i e m b r e y d i c i e rn b r e. 

El inicio del año es; tiempo seguro paira que los campesinos estén 
e m p 1 e a d o s e r i e 1 t r a b ai j o d e j o r r i ai i e o, t ai rn b i é n m ai r z o 
abril y mayo. Si la lluvia no se presenta en le rn 

par ciad mente 
de junio se 

reintegran al trabajo asalariado y continúan en julio y la rnit; 
Uta; cl gost s e p t i e rh b r e y o c t u b r 

As í, el f in y e1 pri nci pi o de1 .-ie e; tempo raí da que más 

DPi 
dedican al trabajo al jornaleo puede ser también cuando más 

o r tu n i d a d h ai y a 
individual* P ai r ai 

: o i e c t i v a s 
11-" ai b as j o e n o t r a s; a c t i v i d a cl e; 

■ i ¡-.1 L U Í nun i d aid, _:_'in«._« p o u r i d i r . cl 

construcción de vi vi end ai s; conforme la tradición del trabajo 
recíproco y colectivo, lo cual disminuiría cons.i derabíemente los 
costos de construcción. Los otros periodos en que también se 
trauaja ruara oe la comumdac !-: a j o c: i e r t c 11" c ¡J n s o. a n c í a s 
i g u a 1 rn e n t e p o d r í a n d e s t. i n a r s < 
lat c o m u n i d a d , p e r o cor 

a civerse: trabajos al interior de 

De los rnateriailes; necesarios pair ai la construcción de la cat sai, 
sólo la guásima, el otate casero y el árbol de zapotillo pueden 
ser encontrados en el ejido, ios demás materiales deben buscarse 
en otros lugares, así, la palma y la tierra amarilla o choy se 
compran en Sn Francisco Cuayalab y las especies de tabatqui 1 lo, 



ébano, brasil, c hi joy, cerón, palma y otate se compran en los 
ranchos circtjnvecinos. Sus precios varían conforme a las 
características de las especies escogidas y de los gas;tos de 
transportación, ole acuerdo a las estimaciones pan-at el presente, 
una casa de 7rn por 7rn (49 rn.2) cuyos materiales; , a excepción de 
los que se encuentran en el ejido deben ser comprados en lug at res 
relativamente cercanos, ai de más de at Ig u nos otros materiales que 
debe n c o rn p r a r s e e n e 1 c o rn e r c i o e s t a b 1 e c i d o c o m o a 1 a m b r e y c 1 ai v o s, 
en suma representan un costo aproximado de $669 400, es decir, 
el costo aproximado de materiales por metro cuadrado es de $13 
661. 0 0, s i r¡ c o n s i d e r a r 
otros gastos corno el que implica la corn i da-, que el dueño de la 
casa ofrece; a quienes le ai y urdan en la colocación de la cubierta 
del techo. 
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