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amalgama "casa maya-bungalow

a vivienda en la frontera México-Belice, una amalgama de arquitecturas. De un lado,la

rquitectura habitacional maya; de otro, la arquitectura derivada del bungalow, esta-

blecida en la zona a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. En el caso que analizamos,sin

embargo,los procesos históricos son claves para entender la creación de ese nuevo modelo

de vivienda, podríamos decir que son el detonante del mismo.

El primero de ellos nos remite a la secuencia milenaria de la cultura maya, asentada en la

zona, y que para el objeto que examinamoshace las funciones de sustrato cultural. Así, la casa

maya se convierte en la base de esta arquitectura. El segundo proceso histórico es la conforma-

ción de un desarrollo territorial para la colonia de HondurasBritánica, basado en un reordena-

miento de las tierras que introduce una nueva explotación agroforestal, la caña de azúcar, que

servirá de contrapeso a las explotaciones madereras que se habían dado desdefinales delsiglo

XVIII. Ese proceso coincide en el tiempo con los efectos de la Guerra de Castas (1847-1901),

conflicto entre los colectivos mayasde la zona y los terratenientes henequeneros de Yucatán,

originado por las formas de trabajo que éstos pretendían imponer a aquéllos.' Dichosefectos

modificaron el espacio geográfico, puesto que provocaron la presencia de refugiados de ese
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ía que en 1955 fue arrastrada más de 500 mporel huracán JanetÉ

conflicto y un aumento poblacional en el norte de Honduras

Británica, generador de nuevos poblamientos. La guerra pro-

vocó la migración obligada de la población, colectivos mayas,

mestizos y criollos, que buscaron refugio en la vecina Hon-

duras Británica, traspasando el río Hondo, frontera natural

entre México y ese territorio colonial inglés. Los refugiados se

asentaron aprovechando las condiciones que les proponíael

territorio de acogida, el cual vivía un proceso de cambios en

su modelo productivo, pasando de las explotaciones agre-

sivas y depredadoras de maderas tropicalesa la lotificación

de tierras e inicio de actividades agro-exportadoras, comola

caña de azúcar, junto con el establecimiento de unapolítica

colonial estable.? Producto de este proceso de mestizaje fue

un tipo de vivienda que combinabala tradición de la casa

maya y el modelo arquitectónico del bungalow inglés, propio

de ese entorno colonial. Ayudó la fácil disponibilidad de la

madera que se convirtió en el elemento constructivo por

antonomasia de esa nueva sintesis. Gracias a la pacifica-

ción del área (1895-1901)y al establecimiento de los límites

fronterizos entre Belice y México se produjo un retorno de

refugiados a sus tierras de origen, que portaron consigoel

nuevo modelo de casa ya consolidado a lo largo del citado

proceso. Todo ello explica la presencia de esa arquitectura

en el sur del actual estado de Quintana Roo y los numerosos

ejemplos existentes en la capital del estado, Chetumal, pues-

to que dicha ciudad fue el primer asentamiento mexicano

estable en la zona.*

Por esas circunstancias históricas, al modelo de vivienda

le podemos dar una fecha de origen: a partir de la segunda

mitad del siglo XIX, y que se extiende hasta la década de los

treinta del siguiente siglo, pero con pervivencias y continui-

dades que incluso llegan hasta el momento actual.*

Caracterizando la arquitectura de la frontera México-Belice

La característica principal de la arquitectura que analizamos

esla gradación estilística dada en función de la condición

socioeconómica, la adscripción cultural de sus ocupantes

y las diferentes maneras de asunción de las arquitecturas

habitacionales de la zona. Esto redundó en el uso de mate-

riales, en el diseño de espacios internos, en la decoración y

presencia externa.

Casa Bellos Sosa, Calzada Veracruz n* 30, Chetumal. Recibe el nombrede “casa voladora

 

Dicha gradación presenta dos "tipos base” ubicados en

cada unode los extremos del esquema que proponemos.La

casa maya y el bungalow se fusionaron en una amalgama

generada por un medio geográfico convulso, provocador de

movimientos poblacionales y con influencias culturales di-

versas, consolidándose en una tipología de vivienda específica

de ese medio geográfico.

Se trata, tal como afirma Roberto Segre (2003), de un

fenómenorepetido una y otra vez en la arquitectura del Ca-

ribe de aquel momento histórico, una especie de sincretismo

ambiental que en la colonia de Honduras Británica también

va a darse y donde:

Asumidoslos atributos constantes del lugar, clima y materiales

que condicionan las respuestas "vernáculas", se sumana ellos la

presencia de disímiles fenómenossociales, económicosy cultu-

rales que, en sus recíprocas influencias, decantan una imagen

compleja de la configuración del ambiente urbanoy rural. Los

extremosse unen, articulan y complementansin abandonar el eje

rector de la identidad cultural de la sociedad que los genera.*

El primer ingrediente de la amalgama: la casa maya

Así, en uno de los extremos de la amalgama, situamosa la

casa maya,* cuya caracteristica principal es el uso de la ma-

dera, en alrededor del 70%de la construcción. Ésta se pre-

senta en las paredes, los pilotes de sustentación y el envigado

del techo.

Las paredes están hechas con varas de tasiste (Accoelorra-

phe wrightii) cortadas en forma de tablones conlas juntas re-

llenas de una argamasa de sascab (piedra caliza) y agua, usada

para la consolidación de muros y enlucidos diversos de larga

tradición en las culturas mesoamericanas. En ocasiones también

se dan ejemplos de paredes embarradas con ese mismo material

que recubre la trama de las varas. Igualmente, en algunos casos

las paredes están conformadas por bajareque recubierto con

embarro, una mezcla hechaa basedetierra roja, zacate y agua,

más propia del norte de la península de Yucatán. Con el paso

del tiempo y aún enla actualidad, el tasiste y el bajareque han

sido sustituidos por tableros aglomerados y machihembrados

de madera o por placas de concreto.

La madera también se utiliza en horcones y postes, así

comoen el envigado del techo; es aquí donde el conocimiento
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Casa enel poblado de Ramonal, Quintana Roo, esta poblacióna orillas del rio Hondo es producto de un antiguo embarcadero fluvial de maderas

Las viviendas presentan elementos provenientes dela cultura maya, comoel techo de huanoy las paredes de listones de maderadel bungalow

del entorno geográfico y del ambiente entre los mayas se hace

evidente. Las especies usadas son propias de las selvas del

área donde habitan: el chukum (Phithecellobium albicans),

el palo colorado, totoposte o chacté (Caesalpinia velutina); el

kitinché (Caesalpinia gaumeri) y el quiebrafierro o ya'ax ek

(Phithecellobium leucospermum).

La cubierta de la casa maya tradicional está hecha de

palma de huano (Sabal arecaceae), un vegetal al que los ma-

yas le dieron, y aún dan, usos múltiples: hojas maduras para

techar viviendas, mientras que las hojas inmaduras o "collogo"

sirven para la elaboración de artesanias. La compleja interac-

ción de diferentes factores tales como el incremento delas

tasas de deforestación, los cambios en el uso del suelo y el

crecimiento demográfico, ha conducido durante las últimas

décadas a una progresiva escasez, tanto de hoja madurapara

techar como de cogollo para artesanía, hecho que redunda en

la sustitución de los elementos de cobertura, aparecen otros

materiales, comola plancha de zinc o incluso el cartón. Cabe

anotar que en el pasado se realizaban cubiertas con hojas

entretejidas de despeinada o ch'it (Beaucarneapliabilis) o de

zacate (Cladium jamaicensis).

 

En general, las hojas de esas especies se aplican siguiendo

distintas técnicas basadas en una larga tradición; en unos casos

se ponen los manojos a manera de “jinetes” sobre loslistones o

tiras del tejado; en otro, el extremo del manojose ata la tira.

Las cubiertas se sostienen por estructuras de maderaque tienen

vigas en los lados cortos, y vigas durmienteen los ladoslargos,

todas ellas elevadas sobre una serie de pilotes u horcones con

el extremo superior en horquilla o en forma de Y”. Estas vigas

sostienen una tramapiramidal de travesaños o morillos y tiras

dondese sujetan con bejucoslas hojas entretejidas de esos ve-

getales, siguiendolas técnicas arriba detalladas, culminandola

estructura con un tronco denominado cumbrera.*

Según las circunstancias geográficas, en la base del hábi-

tat se incorporan pilotes u horcones en las partes inferiores

sobreelevando la casa para evitar inundaciones, la acción de

los mosquitos, ofidios y otros animales.

La planta tradicional de la casa maya es ovalada; no obs-

tante, según el grupo étnico podemosdetectar algunas espe-

cificidades. Asi, la forma cuadrangular es propia de los grupos

asentados en Quintana Roo, puesto que elimina los semicircu-

los situados en los lados cortos del rectángulo.

El bungalow, producto

de la presencia inglesa

en el Caribe, se amalgama

con la vivienda maya

para dar como resultado

un tipo propio

de arquitectura

La pintura decolores vivos resuelve la decoración de la casa,

contrasta los elementos mientras los protege
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El segundo ingrediente: el bungalow inglés

El otro tipo, situado en el extremo opuesto de la gradación

propuesta, se presenta como una tipología habitacional de-

sarrollada por el estrato económico másalto, e introducido

por la población vinculada a la administración colonial de

HondurasBritánica, contiene las características propias del

bungalow inglés.* Son casas de una o dosplantas, con techos

de plancha de zinc ondulada, decoraciones externas, como

barandas, celosías, guardamellas, columnas de sección cua-

drada y capiteles decorados con marquetería. También con

estructuras internas, como vigas de celosía y paredes hechas

con la trabazón por encaje delos listones de madera.

Por lo general en esas casas destaca el uso de maderas,

como caoba (Swietenia mahagoni), pixoy (Guasama tomen-

tosa), cedro rojo o kuche (Cedrela odorate), yaxnic (Vitex

piramidata). En no pocos casos, la madera de chicozapote

(Manilkara zapota) sirve especialmente parala confección de

los postes estructurales y pilotes, debido a su dureza y resis-

tencia al agua. Son menoslas casas construidas con maderas

importadas, aunque hay algunos casos documentadosde pino

de Oregon o cedro americano. En la actualidad, algunas vi-

viendas que aún se conservan se reparan con madera de pino

de Chiapas y de Oaxaca, pero en muchoscasos las maderas de

antaño son sustituidas por tablas machihembradas y con se-

paraciones internas realizadas en láminas como el triplay.”

Porlo que respecta a la construcción de esas casas, se sigue

un plano modelo extraído de catálogos de empresas dedicadas

a la comercialización de piezas de madera para viviendas O

incluso a la venta de casas enteras, sin descartar el hecho de

que se diera la compra integral de alguna casa y ésta fue-

se importada por alguna de las tantas empresas dedicadas a

ello en Estados Unidos o Gran Bretaña, que hacían llegar sus

catálogos a la colonia británica de Belice. Parece más natural

pensar que fueron esos catálogos (los cuales contenían planos,

croquis e imágenes) el primer recurso que, puesto en manos de

carpinteros de ribera, maestros ebanistas o madereros, sirvió

para la elevación de esas casas. Igualmente, la copia visual de

las viviendas que aquí y allá se iban levantandoy la experiencia

adquirida a base simplemente de construirlas debieron ser las

pautas más habituales. Todo ello llevó a que la zona fuera do-

tándose de técnicos especializados en la construcción de casas

UA

 

Casaen la calle Plutarco Elias Calles, Chetumal. En unavariacióntipológicadel bungalow,

se añaden nuevos módulosal inicial y se incorporan elementos, como el porche

de madera gracias a la práctica continua, que serían reclamados

porlos posibles clientes de la zona.

Esta manufactura no impidió que se adoptaran distintos

estilos asentados en otras áreas del Caribe, Estados Unidose

incluso en otras colonias británicas, con casas de una, dos y

hasta tres o cuatro plantas condiferentes expresiones del de-

nominadoestilo victoriano y sus subestilos: pintoresco, queen

anne revival, gothic revival, etc., con decoraciones en mar-

quetería del tipo gingerbread en barandas, celosías, capiteles

y en montantes de puertas y ventanas. En algunos casosse

documentan tipologías que parecen inspirarse en modelosdel

chattel house de Barbados, o un estilo dutch, más propio de

Curacao o las Antillas holandesas, o se producen copias casi

idénticas de los modelos más desarrollados del bungalow-

cottage inglés y del sur de Estados Unidos, con alguno que

otro ejemplo traido y reconstruido ex profeso, comola Casa

P.W. Shufeldt, antigua embajada de Estados Unidos en Belize

City y construida por un comerciante de chicle que operaba

en la frontera entre Belice y Guatemala."

Esta amplia combinación de elementos estructurales y

arquitectónicos redundó en una riqueza tipológica difícil de

clasificar, la cual escondió la resolución de las necesidades habi-

tacionales de comerciantes, hacendadosy jornaleros, vinculados

a la extracción de maderasy chicle, que operaron desde el

último tercio del siglo XIX hasta mediados de la década de los

cincuenta del siglo XX en la zona de nuestro estudio.
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sarrollada por el estrato económico másalto, e introducido

por la población vinculada a la administración colonial de

HondurasBritánica, contiene las características propias del

bungalow inglés.* Son casas de una o dosplantas, con techos

de plancha de zinc ondulada, decoraciones externas, como

barandas, celosías, guardamellas, columnas de sección cua-

drada y capiteles decorados con marquetería. También con

estructuras internas, como vigas de celosía y paredes hechas

con la trabazón por encaje delos listones de madera.

Por lo general en esas casas destaca el uso de maderas,

como caoba (Swietenia mahagoni), pixoy (Guasama tomen-

tosa), cedro rojo o kuche (Cedrela odorate), yaxnic (Vitex

piramidata). En no pocos casos, la madera de chicozapote

(Manilkara zapota) sirve especialmente parala confección de

los postes estructurales y pilotes, debido a su dureza y resis-

tencia al agua. Son menoslas casas construidas con maderas

importadas, aunque hay algunos casos documentadosde pino

de Oregon o cedro americano. En la actualidad, algunas vi-

viendas que aún se conservan se reparan con madera de pino

de Chiapas y de Oaxaca, pero en muchoscasos las maderas de

antaño son sustituidas por tablas machihembradas y con se-

paraciones internas realizadas en láminas como el triplay.”

Porlo que respecta a la construcción de esas casas, se sigue

un plano modelo extraído de catálogos de empresas dedicadas

a la comercialización de piezas de madera para viviendas O

incluso a la venta de casas enteras, sin descartar el hecho de

que se diera la compra integral de alguna casa y ésta fue-

se importada por alguna de las tantas empresas dedicadas a

ello en Estados Unidos o Gran Bretaña, que hacían llegar sus

catálogos a la colonia británica de Belice. Parece más natural

pensar que fueron esos catálogos (los cuales contenían planos,

croquis e imágenes) el primer recurso que, puesto en manos de

carpinteros de ribera, maestros ebanistas o madereros, sirvió

para la elevación de esas casas. Igualmente, la copia visual de

las viviendas que aquí y allá se iban levantandoy la experiencia

adquirida a base simplemente de construirlas debieron ser las

pautas más habituales. Todo ello llevó a que la zona fuera do-

tándose de técnicos especializados en la construcción de casas

UA

 

Casaen la calle Plutarco Elias Calles, Chetumal. En unavariacióntipológicadel bungalow,

se añaden nuevos módulosal inicial y se incorporan elementos, como el porche

de madera gracias a la práctica continua, que serían reclamados

porlos posibles clientes de la zona.

Esta manufactura no impidió que se adoptaran distintos

estilos asentados en otras áreas del Caribe, Estados Unidose

incluso en otras colonias británicas, con casas de una, dos y

hasta tres o cuatro plantas condiferentes expresiones del de-

nominadoestilo victoriano y sus subestilos: pintoresco, queen

anne revival, gothic revival, etc., con decoraciones en mar-

quetería del tipo gingerbread en barandas, celosías, capiteles

y en montantes de puertas y ventanas. En algunos casosse

documentan tipologías que parecen inspirarse en modelosdel

chattel house de Barbados, o un estilo dutch, más propio de

Curacao o las Antillas holandesas, o se producen copias casi

idénticas de los modelos más desarrollados del bungalow-

cottage inglés y del sur de Estados Unidos, con alguno que

otro ejemplo traido y reconstruido ex profeso, comola Casa

P.W. Shufeldt, antigua embajada de Estados Unidos en Belize

City y construida por un comerciante de chicle que operaba

en la frontera entre Belice y Guatemala."

Esta amplia combinación de elementos estructurales y

arquitectónicos redundó en una riqueza tipológica difícil de

clasificar, la cual escondió la resolución de las necesidades habi-

tacionales de comerciantes, hacendadosy jornaleros, vinculados

a la extracción de maderasy chicle, que operaron desde el

último tercio del siglo XIX hasta mediados de la década de los

cincuenta del siglo XX en la zona de nuestro estudio.
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Casa en la Calzada Veracruz n* 8, Chetumal, el nivel socioeconómicoy la consecuentedisponibilidad de materiales

permiten el desarrollo de ejemplos mássofisticados

Las caracteristicas bioclimáticas de esta arquitectura

Comoesbien sabido, en los trópicos las viviendas deben di-

señarse tomando en consideración el clima. La ventilación y

una buena circulación de las corrientes de aire son factores de

primera importancia, así comola protección contra el calor y

las inclemencias meteorológicas extremas. Hay diversos as-

pectos que determinan ese diseño; así, por ejemplo, las plantas

de las casas presentan circulaciones internas reducidas a la

mínima expresión y circulaciones exteriores realizadas bajo

cubiertas o porches.'?

Las puertas son de batiente a la inglesa con mosquiteros

o persianas, con lamelas horizontales de madera que serán

similares a las de las ventanas. Estas persianas muestran no

sólo el uso de la madera como elemento de cierre, sino que

también sirven para regular la entrada de luz y calor al es-

pacio habitacional, y reducir la violencia de los fenómenos

meteorológicos comolos ciclones o huracanes; además han

sustituido al vidrio dada su escasez y dificultad de manteni-

miento y transporte.

Otro elemento de gran incidencia en esta consideración

bioclimática es el pilote u horcón —inusual en ambientes

urbanos más consolidados, con infraestructuras de drenaje

y alcantarillado—, cuya función es evitar inundacionesy la

entrada de animales, pero también permitir un canal de venti-

lación y refrigeración que incide en la parte inferior de la casa,

elevada sobreel nivel del suelo. Este canal sirve para articular

una termorregulación interna, a la que también ayudala pre-

sencia de estructuras entre el techo final de la vivienda y el

tejado de la misma,las cuales modulan unaserie de espacios

cerrados por falsos techos y paredes laterales que contienen

cámarasde aire, reteniendo el calor exterior.

Otro elemento destacado es la presencia de vigas de ce-

losía, cerramientos de paredes que notocanlos falsos techos

y la disposición en paralelo de las aberturas exteriores que

ayudan, aún más, a mantener un buen nivel de ventilación

mediante la circulación de corrientes de aire proveedoras de

una termorregulación idónea.

Cabe destacar el uso de tejados de plancha de zinc dis-

puestos a dos y cuatro aguas que permiten una rápida eva-

cuación de lluvias muchas veces torrenciales, así comola

articulación de un sistema de captación de aguas para uso
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arquitectura

Detalle de la casa voladora, la mar quetería constitu

característicos de esta

doméstico a través de canalizaciones de zinc que conectanlas

diferentes partes de la cubierta y conducen a un depósito de

tablas de madera a manera de tina, popularmente conocido

comocurvato. En todas las casas hay unaseparaciónentre las

láminas de zinc y los envigados del espacio de habitación por

falsos plafones, cuya función es crear cámaras de aire para

termorregular la vivienda. 

Ñ

Divan
ATlili

Casa en la Calzada Veracruz n* 8, Chetumal, el nivel socioeconómicoy la consecuentedisponibilidad de materiales

permiten el desarrollo de ejemplos mássofisticados

Las caracteristicas bioclimáticas de esta arquitectura

Comoesbien sabido, en los trópicos las viviendas deben di-

señarse tomando en consideración el clima. La ventilación y

una buena circulación de las corrientes de aire son factores de

primera importancia, así comola protección contra el calor y

las inclemencias meteorológicas extremas. Hay diversos as-

pectos que determinan ese diseño; así, por ejemplo, las plantas

de las casas presentan circulaciones internas reducidas a la

mínima expresión y circulaciones exteriores realizadas bajo

cubiertas o porches.'?

Las puertas son de batiente a la inglesa con mosquiteros

o persianas, con lamelas horizontales de madera que serán

similares a las de las ventanas. Estas persianas muestran no

sólo el uso de la madera como elemento de cierre, sino que

también sirven para regular la entrada de luz y calor al es-

pacio habitacional, y reducir la violencia de los fenómenos

meteorológicos comolos ciclones o huracanes; además han

sustituido al vidrio dada su escasez y dificultad de manteni-

miento y transporte.

Otro elemento de gran incidencia en esta consideración

bioclimática es el pilote u horcón —inusual en ambientes

urbanos más consolidados, con infraestructuras de drenaje

y alcantarillado—, cuya función es evitar inundacionesy la

entrada de animales, pero también permitir un canal de venti-

lación y refrigeración que incide en la parte inferior de la casa,

elevada sobreel nivel del suelo. Este canal sirve para articular

una termorregulación interna, a la que también ayudala pre-

sencia de estructuras entre el techo final de la vivienda y el

tejado de la misma,las cuales modulan unaserie de espacios

cerrados por falsos techos y paredes laterales que contienen

cámarasde aire, reteniendo el calor exterior.

Otro elemento destacado es la presencia de vigas de ce-

losía, cerramientos de paredes que notocanlos falsos techos

y la disposición en paralelo de las aberturas exteriores que

ayudan, aún más, a mantener un buen nivel de ventilación

mediante la circulación de corrientes de aire proveedoras de

una termorregulación idónea.

Cabe destacar el uso de tejados de plancha de zinc dis-

puestos a dos y cuatro aguas que permiten una rápida eva-

cuación de lluvias muchas veces torrenciales, así comola

articulación de un sistema de captación de aguas para uso

   
mm

 

 EAS

uno delos elementos

arquitectura

Detalle de la casa voladora, la mar quetería constitu

característicos de esta

doméstico a través de canalizaciones de zinc que conectanlas

diferentes partes de la cubierta y conducen a un depósito de

tablas de madera a manera de tina, popularmente conocido

comocurvato. En todas las casas hay unaseparaciónentre las

láminas de zinc y los envigados del espacio de habitación por

falsos plafones, cuya función es crear cámaras de aire para

termorregular la vivienda.



 

  ee , + A a: OR y de 4

Casa en Corozal, Belice, el factor climático permite explicar esta arquitectura, En estecaso, la vivienda se elevó para evitar inundacionesy facilitar la ventilación¡

Finalmente, hay que señalar que el medio ambiente donde se circunscribe ese tipo de arquitec-

tura afecta el mantenimientode la misma. Por lo general, las maderas de esas casas son protegidas

de las inclemenciasy los parásitos con el uso de estopay brea, siguiendola técnica para calafatear

embarcaciones, o bien son impregnadas con chapopote. Estos materiales impermeabilizaban las

juntas y evitaban las agresionesde insectosy parásitosxilófagos. Tales usos han ido desapareciendo

en esta época porla falta de esos implementos.El uso de pinturas al aceite complementaba la

protección y además les otorgaba un peculiar componente cromático y estético.

Las reparacionesa lo largo de la vida de la casa dependerán de la necesidad de solventar los

problemas creados por parásitos (termitas y carcoma), y problemas estructurales ocasionados

por variaciones climáticas (calor, ciclonesy lluvias torrenciales), además del propio uso y paso del

tiempo. Comoresultado de estas reparaciones se presenta una situación de enorme actualidad,

determinada por el creciente valor de la madera y la escasez de profesionales (carpinteros y

ebanistas) que la trabajen. Esto incita a la progresiva sustitución de la madera por materiales

comoel concreto y el ladrillo o la bovedilla de hormigón, además redunda en la consecuente

pérdida de esta tipología de vivienda e incentiva su valor patrimonial.

Composición y espacialidad de las viviendas

Desde un punto de vista espacial, contextual y compositivo las intenciones proyectuales de

estas construcciones están marcadas por la amalgama entre la casa maya y el bungalow, que

comose ha detallado ha sido mediada por las condiciones socioeconómicas y culturales del

futuro habitante, que justifican el desarrollo de este hábitat en fases o partes. La forma más

común es la de una sola habitación a la que se le darán diferentes usos en función de la hora

del día y que a la par está dividida, sin vanos ni paredes, en diversas áreas de especialización.

Con el paso del tiempo a esta única pieza se van añadir —el modelo así lo permite— otros

cuartos, los primeros de servicios comunes, es decir, cocina y aseo, y posteriormente,si se

requiere, habitaciones. En pocos casos pudiera parecer que es lo más habitual; ese espacio

único es dividido ín situ, instalando mamparas o vanos de madera, la mayoría en triplay o

maderas de deshecho.

A ese modelo inicial, basado en una experiencia heredada y comunitaria, sigue el que se

extrae del diseño de un plano o un croquis. En muchoscasoséste es extraido de catálogos

de empresas dedicadas a la comercialización de bungalows o casas enteras. Sin descartar que

se diera la compra integral de alguna casa y ésta fuese importada por alguna de las tantas

empresas dedicadasa ello, parece más plausible asumir que los planos insertos en esos catá-

logos fueron el primer recurso puesto en manos de carpinteros de ribera, transmutados en

carpinteros y ebanistas de hogares, para el diseño de los mismos.

El esquema de estas viviendas tendrá su base en un rectángulo. Éste se divide por su

eje longitudinal en dos mitades. En una se sitúa el acceso a la vivienda, una sala de estar o

comedor que culmina en la parte posterior con la cocina u otra habitación de servicio ya sea

alacena, bodega o aseo.

En la otra mitad se suceden las habitaciones, unatras otra. Ese esquemase repite en caso

de que la vivienda tenga una segunda planta. Los accesos entre las estancias son diáfanos;
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Fachadalateral dela Schofield House en Corozal, Belice. Los curvatos -enormestinacos o barriles de retención

para accederalas habitaciones se debe pasar por la sala de

estar y viceversa. Este recurso se hace en aras de la clima-

tización del espacio, favorecida por una circulación interna

reducida. Para esa climatización los diferentes espacios habi-

tacionales se envuelven en mamparas de madera que las más

de las veces culminan en vigas de celosía, haciendo que los

cerramientos de las paredes no toquenlos techos y permitan

la circulación de aire.

De acuerdoconesta estructura del plano se puede obser-

var cómo de forma mayoritaria la cocinay el aseo (en muchos

casos, las piezas más recientes) se sitúan en la parte posterior

de la vivienda, si iniciamosel recorrido interno desde el acceso

por la calle. No es una ubicación aleatoria; por el contrario:

en uno de los extremosde la casa se concentran el calor, los

humosy los olores, evitando así su difusión en el resto de la

casa y favoreciendosu rápida salida.

El resultado del conjunto en cuanto ala espacialidad y di-

seño es limitado, con tres áreas bien definidas: la de descanso

(las habitaciones), la comunitaria (la sala o el comedor) y la

de servicio (cocina y aseos).

Por lo que respecta a las aberturas éstas siguen, en la

mayoría de los casos, una disposición perimetral; pareciera

que se quiere perforar las más de las vecesla caja rectangu-

lar que conforman estas casas. Una perforación que evidente-

mente coincide con las ventanas necesarias para mantener

un buen nivel de ventilación y confort interno.

A manera de recapitulación

A lo largo de estas lineas analizamos el modelo habitacional

propio de la frontera de México y Belice, y que en Chetumal

mantiene 213 ejemplos, algunos de los cuales ya forman parte

del patrimonio cultural de ese estado. Se trata de un modelo

arquitectónico que se ha convertido en referente, a la vez que

en una evidencia del proceso histórico que lo ha conformado.

Un proceso que tiene como elementoslos siguientes: el sus-

trato cultural maya, la estructuraciónterritorial de la colonia

de HondurasBritánica; los efectos de la Guerra de Castas,

comoson la presencia de refugiados de ese conflicto, acti-

vadores de un crecimiento poblacional generador de nuevos

poblados en el norte de Belice y finalmente, el establecimiento

de límites —el río Hondo, entre Honduras Británica y México—,

de aguas pluviales para uso de sus habitantes- son sinónimo de sustentabilidad

la pacificación y presencia militar mexicanay la creación

de Chetumal-Payo Obispo como enclave urbano,a principiosdel

siglo XX, cuando se consolida el modelo creado a lo largo

del proceso histórico.

El modelo habitacional creado como resultado de ese

proceso histórico es fruto de una hibridación que recogela

tradición de la casa maya y las influencias de la arquitectura

de bungalow, importadoa la colonia británica de Belice desde

la segunda mitad del siglo XIX. Ambas son amalgamadasen

un hábitat que, en diferentes gradaciones, resulta propio e

identitario de la zona y deviene uno de los tantos ejemplos

de arquitectura que aún perviven en México, ignoradosy ha-

bitualmente desvalorizados por las nuevas generaciones de

arquitectos. Un desprestigio que ignora las numerosas ense-

ñanzas que esta arquitectura genera. Mi

Sala principal de la Schofield House. Un arco separa dos estancias, reminiscencia

del bangaloo hindú, modelo queel Imperio Británico asumiera para crear el bungalow
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