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Introducción
El trabajo de conservación del patrimonio natural y cultural con una visión 
integral accede a los problemas de conservación edilicia desde el paisaje, 
elemento que da sustento al patrimonio1. El recurso natural explica el des-
plante de los elementos patrimoniales y su importancia en la historia, pues 
la naturaleza precede a la historia humana. Así, la gente toma de la natura-
leza los elementos que le satisfacen, da forma a los materiales y crea lugares 
que absorben la historia natural del sitio,2 los cuales, a su vez, proporcionan 
identidad y carácter a la cultura. Sin embargo, el ser humano, para adap-
tar el medio, extrae de la naturaleza el material y lo transforma, y con ello 
también deteriora el espacio.3 Collingwood entiende que la naturaleza, su 
crecimiento y transformación deben contemplarse en conjunción con el 
desarrollo histórico, y éste, con base en su sustento natural:4 naturaleza e 
historia aisladas son ideas vacías.5 

De ahí que la naturaleza explique tanto la existencia del patrimonio como 
su deterioro; relación que es indispensable entender al momento de su in-
tervención, pues se deben considerar las variables ambientales para que las 
propuestas no agredan lo que se desea conservar. En este caso se trata de 
la Mixteca Alta, portentoso paisaje donde la geología imprime su carácter; 
austero lugar en el que se desplantan tres grandes conventos dominicos, los 
cuales marcaron el paso del camino real hacia la Capitanía General de Guate-
mala durante los procesos de evangelización durante la Colonia.

En 2006, los antiguos conventos dominicos de la Mixteca Alta se res-
tauraron para resolver los problemas estructurales que presentaban tras el 
sismo de septiembre de 1999.6 Los trabajos fueron realizados por el inah y 
Conaculta, bajo la dirección de Juan Urquiaga, quien comentó que “la falta 
de planos e información se resuelve con calas arqueológicas para determi-
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nar las antiguas técnicas de edificación de los conjuntos”.7 La Universidad 
de Texas empleó la nueva tecnología de escáner láser para comprender la 
antigua técnica que involucra el proceso simbiótico entre la tecnología de 
construcción europea del siglo xvi y la mano de obra en cantería artesanal 
indígena, sincretismo que generó los trazos de las bóvedas nervadas del gó-
tico tardío –ejemplo de transferencia tecnológica que deben ser preserva-
das para las futuras generaciones.8

 Por otro lado, la zona de ubicación de los tres gigantes dominicos se 
caracteriza por una avanzada degradación de los recursos naturales, pérdida 
de vegetación y un alto grado de erosión –relacionado con la adopción de 
lama-bordos como ancestral técnica agrícola–,9 propiciada por las carac-
terísticas geológicas de la formación Yanhuitlán: presencia de plegamientos, 
fracturas y fallas que colaboran con la degradación del sitio. 

Actualmente, los trabajos de restauración están enfocados en resolver 
problemas de consolidación y reconstrucción de edificios dentro del ámbi-
to arquitectónico, desde donde se observa el resultado de la acción mas no 
la causa que induce el comportamiento. Asimismo, en forma independiente 
se estudian los procesos de degradación del suelo. No obstante, desde la 
óptica de la arquitectura de paisaje, dentro de la escala regional, es posible la 
comprensión de los procesos ambientales que otorgan el carácter y los ele-
mentos que identifican a una región, aspectos que los trabajos de restaura-
ción no toman en cuenta para entender las causas profundas del deterioro 
edilicio que involucran el comportamiento del medio. En efecto, se deben 
relacionar los defectos geológicos con el comportamiento de las estructuras 
arquitectónicas y la participación del paisaje, para lo cual se utiliza como 
herramienta de detección del comportamiento de las estructuras arqui-
tectónicas, levantamientos 3d, mediante el escáner láser de los conjuntos  
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Vista panorámica desde el patio central hacia las celdas, convento de Teposcolula, Oaxaca

Levantamiento con escáner láser del convento de Coixtlahuaca, Oaxaca. Planta
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conventuales. Con ello, la Mixteca Alta de Oaxaca acoge la investigación 
transdisciplinaria tendiente a explicar, a partir de bases ambientales, los 
procesos de deterioro ocurridos en las construcciones dominicas, donde 
se expresa la fuerza de la naturaleza en las rocas, los suelos y, por ende, en 
los edificios. 

Dicho trabajo utiliza la metodología de Diseño Ambiental. Nos preo-
cupamos por definir los procesos dinámicos geológicos, la coincidencia del 
comportamiento petrológico, hidrológico, edafológico y geomorfológico, y 
algunos efectos producidos, como riesgos sísmicos, erosividad e inundación, 
con efecto sobre la conservación del patrimonio. Asimismo, determinamos 
la vegetación y uso de suelo que contribuyen a la imagen del sitio. El diag-
nóstico está basado en unidades ambientales, de modo que relaciona el 
comportamiento ambiental con la posición de los tres antiguos conventos 
para explicar los daños en los edificios patrimoniales. 

Por su parte, el levantamiento 3d tiene un doble propósito, observar los 
daños presentes en los edificios –de los cuales dos están recién restaurados 
y uno no tiene intervención–; y contar con una herramienta que permita 
identificar el proceso de deterioro que ocurre a corto, mediano y largo plazo, 
definiendo el periodo en el que ocurren los daños. En el paisaje se encuentra 
la pertinencia de la retención de sedimentos y agua mediante la conforma-
ción de terrazas de relleno para la producción de hortaliza, lo cual recobra 
las antiguas técnicas de cultivo10 como procesos para disminuir la presión 
que estos elementos provocan sobre los edificios, y así coadyuvar en la con-
servación de los mismos. En suma, el trabajo aquí expuesto consiste en una 
visión integral para la comprensión de los daños que sufre el patrimonio.

Los antiguos conventos y su paisaje mixteco
San Pedro y San Pablo Teposcolula, San Juan Bautista Coixtlahuaca y Santo 
Domingo Yanhuitlán, se ubican al noroeste del estado de Oaxaca, región 
Mixteca, subregión de la Mixteca Alta. Conforman los distritos de Coix-
tlahuaca y Teposcolula, pertenecientes a los chocholtecas. En la Mixteca no 
hubo derrotas militares ni resistencia hacia los colonizadores; hubo acuer-
dos de los gobernantes, quienes mantienen su posición política y social, en 
tanto que los españoles consiguieron mano de obra a través de la absorción 
de los sistemas indígenas de labor comunal.11 

Teposcolula era una laguna; su nombre proviene del náhuatl Teposco-
llan, significa “junto a la torcedura de cobre”, de tepoztli (cobre), colotl (tor-
cedura) y tla (junto o entre). En 1541 llegó fray Francisco Marín, a quien se le 
atribuye la construcción del conjunto conventual. Por su parte, Coixtlahua-
ca, del náhuatl Xoixtlahuaca, era un centro religioso prehispánico para la  
adoración de Quetzalcóatl; de hecho, al este de la colina había un monu-
mento finamente tallado. En 1540, bajo la dirección del arquitecto fray Anto-
nio de Serna, se construye el monasterio sobre el basamento prehispánico, y 
se termina hasta 1570. Yanhuitlán (“lugar nuevo”) se le dio en encomienda a 

curvas de nivel están representadas a cada 20 m 
y las maestras  a cada 100 m; el rango altitudinal 
va de 2 000 a 2 900 m s.n.m. Entre las muchas 
formaciones orográficas, destacan: a 2 500 msnm, 
los cerros Cacalote, La Rana, Dequequía, Yucuti-
no y Yucutidino; a 2600 m s.n.m., los cerros Gor-
do, Sol, Palo y Yucudéjano. El Quince, Cenizo, Yu-
cuñi y Cahuanda llegan a 2 700 m. Los más altos 
son Yucudaa, el Cacahuate, Cerro Verde y Nudo 
Mixteco, de 2 900 m, mismos que dividen las tres 
regiones hidrológicas.

Mediante los datos topográficos se obtuvie-
ron las pendientes,18 que resultan de la morfología 
prevaleciente y la dinámica del sitio.19 Se determi-
naron cinco rangos: 0% - 2%, muy baja: el agua se 
mueve con dificultad y crea zonas de inundación; 
2% - 10%, baja: el agua se mueve sin dificultad, es 
accesible mediante cualquier medio, y se pueden 

Francisco de las Casas, quien dejó sentado que a su muerte, con su dinero, se 
construyera un templo. La construcción se desplantó sobre una plataforma 
prehispánica y se inició en 1548, bajo la dirección de fray Domingo de Santa 
María, religioso que introdujo el cultivo de la morera, la cría del gusano de 
seda e impulsó la producción de tunales de la cochinilla de grana.

El paisaje mixteco se trasformó en dos etapas. En 1535 se desmontan los 
templos prehispánicos para reutilizar la piedra en construcciones españolas; 
los nuevos edificios se sobrepusieron a las antiguas estructuras, continua-
ción de lo que ocurre en España con los territorios ganados por los Reyes 
Católicos en el reino de Granada. La segunda etapa, como medida de sanea-
miento, reubica comunidades y permite la expresión de la modernidad de 
la época; es entonces cuando se construyen los monasterios de Yanhuitlán, 
Teposcolula y Coixtlahuaca, que siguen patrones de complejos monásticos 
europeos, techos abovedados, claustros y atrio, mismo que ocupa un lugar 
preponderante. La capilla abierta es una adición que no existe en el modelo 
conventual europeo; en el caso de la Mixteca, es una respuesta a la trans-
formación del culto religioso. La capilla abierta de Teposcolula es el mejor 
ejemplo de este sincretismo religioso que ocurre en la región.12

Los conventos de la Mixteca aparecen en el paisaje en la segunda mitad 
del siglo xvi; muestran una calidad constructiva excepcional. Sus bóvedas 
son geométricamente elegantes, construidas con el rigor de los edificios 
góticos europeos; de hecho, se consideran las estructuras en piedra del siglo 
xvi más complejas del continente americano y son ejemplo de bóvedas ner-
vadas tardogóticas. En suma, estos conventos son colosales monumentos 
que dan testimonio de la transformación mixteca.13

Los templos fueron erigidos en corto tiempo debido a tres razones: el 
establecimiento de nuevos asentamientos, la organización social original y 
la mano de obra mixteca, calificada en la cantería, a lo que se debe que 
las herramientas utilizadas en su construcción hayan sido mixtecas. Poco 
tiempo después de terminadas las edificaciones, la región se ve envuelta 
en una gran actividad constructiva, la cual atrajo mucha gente y comenzó 
una época de prosperidad y bonanza, que se termina con las epidemias que 
diezman a la población.14

Métodos descriptivos
El análisis de la relación que existe entre las características ambientales del 
sitio de emplazamiento de los antiguos conventos dominicos de la Mixteca 
Alta y los daños que presentan los edificios, localiza a los tres poblados y 
define una poligonal de carácter ambiental.15 A partir de las cartas topográ-
ficas 1:50 00016 se observaron los rasgos topográficos del sitio. Cada poblado 
pertenece a una cuenca diferente, por lo que el límite de la poligonal se 
constituye con ríos y escurrimientos que captan el agua. El parteaguas de las 
tres cuencas son los puntos más altos, al centro de ésta. La superficie resul-
tante tiene un área de 636.86 km2. Por su parte, se identificó la altimetría;17 las 

desarrollar todas las actividades humanas; 10% 
- 30%, media, donde algunas actividades, como 
la agricultura de riego, se limitan; 30% - 50%, alta:  
el agua se mueve rápidamente por la superficie y la 
accesibilidad se limita; 50% - 100%, muy alta: pro-
voca erosión y denudación del suelo.

 En la poligonal dominan las pendientes me-
dias, en tanto que las altas y muy altas se ubican 
en los parteaguas entre cuencas y microcuencas. 
Las bajas y muy bajas se relacionan con los terre-
nos altimétricamente menores. Se observa que 
todos los asentamientos humanos, donde se ubi-
can los tres antiguos conventos, se encuentran 
sobre pendientes bajas y muy bajas; solamente 
Coixtlahuaca está en pendiente media. 

Geológicamente,20 la poligonal se conforma 
por la confluencia de la Sierra Madre de Oaxaca 
y la Sierra Madre del Sur, que configuran el Nudo 

Mixteco, de escarpado relieve, expuesto a fuertes 
presiones geológicas que provocan plegamientos, 
fracturas y fallas. Esto, aunado al tipo de roca, con-
verge en la dinámica regional que se expresa deter-
minantemente en el comportamiento de la zona. 

Petrológicamente, encontramos rocas sedi-
mentarias y rocas ígneas. Su formación se remonta 
a la era Mesozoica y data del Cretácico inferior (Ki), 
cuando se formaron los depósitos de roca caliza 
(cz), lo que muestra un ambiente de formación 
marino, ya que estas rocas se crean por la depo-
sitación y evaporación del CaCO3 en este medio; 
es decir que esta porción de nuestro territorio, en 
ese tiempo, fue cubierta por el mar. Posteriormen-
te, en la era Cenozoica, durante el Terciario inferior 
(Ti), se forma arenisca y conglomerado (ar y cg), 
que constituyen la formación Yanhuitlan. También 
se presentan arcillas y CO3; las primeras se forman 
por erosión de rocas preexistentes en ambientes 
terrígenos de más o menos alta energía y con in-
fluencia marina, lo cual indica que la zona se for-
mó en un ambiente de laguna costera. Debido a 
los empujes que sufre el área, se forman diques, ya 
que el magma llega a alcanzar la superficie. En el 
Terciario superior (Ts) se conforman rocas ígneas 
extrusivas intermedias (Igei), por lo que toda la 
parte alta de la poligonal –el parteaguas entre las 
cuencas– se cubre con andesita. 

En el Cuaternario (Q), debido a la erosión y 
depositación reciente, encontramos formación 
del aluvión (al), que se distribuye en las zonas 
más bajas y planas. Por último, los esfuerzos geo-
lógicos que provocan empujes sobre la roca dan  
lugar a plegamientos, que se asocian principal-
mente a las rocas calizas, que son más plásticas 
pues se doblan antes de partirse; estas rocas su-
fren un proceso de disolución por el agua y for-
man dolinas, que son zonas de depresión. 

Simbología

Plano general de la región. Con un punto se señalan los conventos dominicos
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En contraste, las zonas de andesita están fuertemente fracturadas e 
incluso presentan fallas que muestran el desplazamiento de los macizos 
rocosos. Todos estos procesos provocan erosión de las rocas. El mineral do-
minante es la arcilla, que constituye la expresión de la máxima degradación 
de los minerales; eso tiene como resultado zonas inestables, altamente de-
leznables y frágiles. 

Edafológicamente,21 encontramos cinco grupos de suelo con una clara 
relación con la petrología de origen. El leptosol (lp), suelo delgado y poco 
desarrollado, dominante en el área, presenta los calificadores calcárico móli-
co (camo), que indica la presencia de calcio y materia orgánica, y rénzico 
(rz), directamente relacionado con la presencia de roca caliza. El vertisol 
(vr) se relaciona con el aluvión; ambos contienen arcillas expansivas que 
durante la pérdida y ganancia de humedad adquieren diversas formas de 
movimiento que afectan a las estructuras arquitectónicas. Los calificadores 
asociados a este suelo son: crómico (cr), relativo al color, donde el suelo 
adquiere un color rojo característico de la zona; mázico calcárico (mzca) y 
mázico cálcico (mzcc), los cuales tienen una capa dura hacia la superficie y 
algún contenido de calcio. El pheozem está en las zonas más altas, princi-
palmente sobre andesita, aunque también se encuentra sobre arenisca. Los 
calificadores de este grupo son epiléptico, referido a la presencia de rocas 
duras y continuas hacia la superficie y calcárico endoléptico, que se carac-
teriza por la presencia de carbonato de calcio y la capa dura continua, por 
debajo de los 50 cm de profundidad.22

El estudio hidrológico se realizó desde diversas ópticas. La hidrología super- 
ficial23 definió el comportamiento del agua de acuerdo a la hipsometría y oro-
grafía del área, que conforman tres regiones hidrológicas diferentes. La zona 
poniente que alberga a Teposcolula vierte en la región del río Balsas rh18,  
a través de la cuenca del Río Mixteco; esta cuenca es la zona de convergencia 
entre las placas de Cocos y Americana, en una costa de colisión continental 
que está enmarcada entre la trinchera mesoamericana de las fosas Petacalco y 
Acapulco, y las cadenas montañosas del Eje Neovolcánico y Sierra Madre del 
Sur, zona tectónicamente activa y altamente dinámica que se originó duran-
te el Cretácico inferior.24 El nororiente de la poligonal donde está Coixtlahua-
ca, vierte a la región del Papaloapan rh28, mediante la cuenca del río Salado.  
La porción sureste de la poligonal donde se ubica Yanhuitlán vierte a la región 
de Costa Chica-Río Verde rh20, en la cuenca del Río Verde y en la subcuenca 
de Río Grande. La primera cuenca que da origen a la rh18 es tectónica y las 
otras son erosivas. 

La hidrología subterránea25 sólo tiene una unidad, referida a material no 
consolidado con pocas posibilidades de encontrar mantos freáticos explotables. 

A partir de la topografía se construyó el plano de patrones de escurri-
miento26 para comprender la distribución del agua en la superficie. En la 
zona este, correspondiente a las regiones rh20 y rh28, los escurrimientos 
son de tipo dendrítico muy densos, lo cual se relaciona con cárcavas ero-
sivas desde las montañas. La porción oeste, rh18, tiene escurrimientos en 
enrejado, de ángulo recto, poco densos relacionados con el contacto de 
las placas continentales, con rocas de diferente resistencia27 que conduce 
a sistemas geológicos de fracturamiento; no hay desviación de los escurri-
mientos, por lo que este sistema no está fallado. 

La geomorfología,28 simplificada mediante las geoformas de las tierras 
altas, ayuda a comprender el funcionamiento de la región. Sus formas se 
identifican como: valle, pie de monte, ladera y cima,29 las cuales tienen una 
clara relación con las categorías de la altimetría –pendiente, roca, suelo y 
agua. El valle se asocia al cauce, con pendiente baja y menor altimetría, sobre 
aluvión y vertisol. Aquí ocurren inundaciones y se presentan arcillas expan-
sivas; equivale a 10% de la poligonal. Asimismo, el valle de la porción po-
niente se asocia a los sistemas geológicos de fracturamiento y deformación. 

Levantamiento con escáner láser del convento de Yanhuitlán, Oaxaca. 
Sección transversal en perspectiva

Planta arquitectónica del templo de Yanhuitlán, Oaxaca. Segundo nivel

Plano de insolación, en rojo se señalan las áreas con insolación baja; en naranja, la insolación 
media, y en amarillo la insolación alta

Plano de unidades ambientales

Levantamiento con escáner láser del convento de Yanhuitlán, Oaxaca. Vista del segundo nivel
Plano de altimetría. El color más oscuro muestra el máximo: 2 900 m s.n.m y el color más claro mues-
tra el mínimo: 2 000 m s.n.m
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En esta geoforma se ubica una importante fracción del poblado de Tepos-
colula y Yanhuitlán. 

El pie de monte ocupa 13% del área; con él comienza a alzarse la altimetría, 
con un ligero incremento de la pendiente que evita la acumulación de agua. 
Las rocas que la sustentan son caliza y arenisca, que están asociadas a la pre-
sencia de litosol, regosol y luvisol. A continuación encontramos la ladera con 
mayor elevación y pendiente, sobre caliza, arenisca y andesita, asociada a sue-
los de leptosol y luvisol; es la más abundante, cubre 72%. La cima corresponde 
a 5% de la poligonal: son las porciones más altas, las cuales constituyen los 
parteaguas que dan origen a las tres regiones hidrológicas. Aquí la pendiente 
disminuye, se asienta sobre roca andesita y una mínima porción sobre caliza, 
misma que no es parteaguas; los suelos son litosol y pheozem. 

Se observa una alta erosividad30 relacionada principalmente con la for-
mación Yanhuitlán. Ésta se ubica en un área de riesgo31 (entendido como 
la probabilidad de que un peligro termine en un desastre32 –el peligro es de 
tipo geológico–), pues está asentada sobre el corredor sismo-tectónico Te-
pelmeme-Sola de Vega, donde se disipa la energía sísmica debido a factores 
estructurales y litológicos. Corresponde al lineamiento tectónico de Caltepec, 
asociado a un sistema de fallas de movimiento lateral izquierdo formado por 
el límite tectónico de las provincias geológicas Mixteca y Zapoteca, que pone 
en contacto a las rocas de los complejos metamórficos Acatlán y Oaxaqueño, 
del Paleozoico y Precámbrico, respectivamente. Ahí se encuentran Nochistlán, 
Teposcolula, Yanhuitlán y Coixtlahuaca, y 52 poblados más. En la zona existe 
peligro estructural en los rangos de bajo hasta alto, y respecto al peligro sís-
mico, los rangos van de bajo a medio. Según la escala Mercalli modificada, la 
zona de estudio abarca dos rangos de intensidad que son ix y x. 

En el extremo distal de la zona este, en Coixtlahuaca, se observa una 
falla lateral izquierda, y en el centro, una falla normal, asociadas al peligro de 
movimiento de masas por caído de rocas. Tiene una intensidad sísmica ix 
en la escala de Mercalli modificada; ocurren daños considerables en estruc-
turas que pierden la vertical, con daño mayor en edificios sólidos e incluso 
colapso parcial y desplazamiento de cimientos, grietas en el suelo y tuberías 
subterráneas rotas. Aquí también se encuentra Yanhuitlán, pero alejado de 
las fallas.

La zona poniente está afectada por largas estructuras geológicas de anti-
clinales que provocan deslizamientos de diversa intensidad. En esta área hay 
un epicentro de 4.7-5.0 grados de magnitud con sismos de carácter oscilato-
rio, dominada por la intensidad sísmica x de la escala de Mercalli modifica-
da, que provoca destrucción de estructuras desde los cimientos; suelo muy 
agrietado y rieles torcidos; corrimientos de tierra considerables en las orillas 
de los ríos y laderas escarpadas; movimientos de arena, barro y agua. Todos 
los poblados aquí asentados son vulnerables, como Teposcolula.

En la poligonal ocurre un gradiente de clima33 que corre del suroeste 
con un grado de mayor humedad y más fresco, correspondiendo a cw, tem-
plado subhúmedo, donde está Teposcolula y Yanhuitlán. Hacia el noreste 
existe un menor grado de humedad y más alta temperatura, que se expresa 
como un clima bs cálido semiseco; ahí está Coixtlahuaca. En la poligonal 
domina el alto asoleamiento34 en valles, cimas y laderas con orientación sur; 
el gran número de plegamientos hace un relieve muy intrincado, originan-
do laderas y piedemontes con diferentes orientaciones. Las zonas de mayor 
pendiente tienen asoleamiento medio y bajo. 

Plano de pendientes Plano de hidrología superficial

La vegetación35 está sumamente afectada, tanto por el manejo antró-
pico, como por las características naturales de la zona. El ecosistema na-
tural dominante es el bosque de Quercus, que está muy deteriorado y se 
circunscribe a las zonas con relieve intrincado; en las cimas encontramos 
pequeñas porciones de bosque de pino, tanto en andesita como en cali-
za. En pequeños parches aparece el chaparral, asociado a zonas bajas en 
piedemonte; la mayor parte se encuentra cubierto de pastizal inducido y 
vegetación introducida. 

De acuerdo al uso de suelo,36 la vegetación introducida está conformada 
por agricultura de temporal. Ésta ocupa 20% de la superficie, la cual pro-
duce maíz, frijol, haba, calabaza, trigo, cebada, alpiste, para los vivos, y para 
los muertos el cempaxúchitl y la flor de terciopelo; en este grupo también 
se incluyen las zonas urbanas con vegetación ornamental y reforestación 
urbana –hay 19 poblados y la infraestructura carretera que da acceso. La ve-
getación natural, conformada por los ecosistemas descritos, ocupa 50% de 
la superficie del área. El resto no presenta vegetación aparente, conformada 
en su mayoría por “badlands”, zonas deterioradas con alto grado de erosión. 

El levantamiento arquitectónico37 se realiza mediante el escáner láser; 
con él se obtiene el modelo 3d de los tres conjuntos conventuales, tanto 
interior como exteriormente, y conforma la nube de puntos que constituye 
el modelo isométrico completo de los conjuntos con una exactitud de ±2 
mm, de la cual se obtienen plantas a diferentes niveles, cortes y fachadas; 
finalmente se les convierte en planos bidimensionales mensurables. 

Con base en el análisis, didácticamente se ensayaron tres ejercicios de 
unidades ambientales. Se encontró la mejor explicación en aquéllas confor-
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madas por la geomorfología, geología, hidrología 
y edafología, riegos y erosividad, ya que muestran 
índices de similitud en el comportamiento.38 Ade-
más, estas características tienen una expresión 
significativa sobre la obra del hombre, y hacen 
posible predecir el comportamiento que relaciona 
las características ambientales con las estructuras 
arquitectónicas producto del ingenio humano. 

Conclusiones
Se observa una estrecha relación de la geomor-
fología del sitio con los procesos geológicos, 
hidrológicos y edáficos, mismos que muestran 
condiciones no favorables en el desplante de los 
edificios, principalmente porque el agua contri-
buye al comportamiento diferencial de las ar-
cillas. Este efecto sobre el edificio se aúna a las 
condiciones geológicas adversas. 

En Teposcolula encontramos las peores con-
diciones en el emplazamiento del edificio, tan-
to geológica como hidrológicamente. Resalta 
que sea éste, de los tres, el convento que no fue 
erigido sobre ninguna estructura prehispánica.  
En efecto, Yanhuitlán y Coixtlahuaca se desplan-
tan sobre basamentos prehispánicos; estos sitios 
tienen mejores condiciones ambientales para el 
desplante de los edificios, ya que evitan las zo-
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