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l. INTRODUCCION 

El proyecta de investigación, reane toda la· información 

relativa al rescate arqueológico del proyecto "Templo Mayor", 

de México-Tenochtitlan y sus implicaciones urbanas, para su -

estudio. Por lo que se considera en primer término, los al-

canees científicos y de aportación a nuestra historia, y en -

segundo lugar los alcances o consecuencias técnicas que se -

consideren para la realización del proyecto. 

A partir de los primeros planteamientos para poder anali 

zar y sintetizar el proyecto de rescate del Templo Mayor, se 

hace hincapié en la necesidad de fundamentar adecuadamente -

cualquier intervención arquitectónica o rescate arqueológico 

por modestos que sean los trabajos a realizar. Por tal razón 

se ha pretendido agotar todas las fuentes de información que 

permiten dar a luz a los trabajos de excavación en el centro 

de nuestra ciudad. 

La ·construcción del Sistema de Transporte Colectivo, Me

tro de la Ciudad de México y, posteriormente la~ obras de re

cimentación de la Catid~al Metropolitana y el Sagrario, nos -

han permitido importantes trabajos de rescate arqueológico en 

el sitio antiguamente ocupado por el Recinto Sagrado de Méxi

co-Tenochtitlan. 
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II. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Consecuencia inmediata de la caída de Tenochtitlan ante 

las tropas de los conquistadores, fue la destrucci6n del Re-

cinto Sagrado que hasta entonces había sido el centro de la -

religiosidad mexica. Lo poco o mucho que respecto de él se -

sabe, lo debemos en primer lugar, a las descripciones inclui

das en las obras tanto de conquistadores como de religiosos. 

Los primeros conocieron este recinto, estuvieron en él y en -

sus cartas y cr6nicas lo describen. Los segundos, en base a 

informes obtenidos principalmente de indígenas que habían co

nocido el México prehispánico, compusieron sus crónicas en -

las que también estaban apuntadas las características de 

aquel antiguo Templo Mayor. 

Por las antiguas cr6nicas sabemos que el Recinto Sagrado 

de la capital mexica estaba constituido por un área cerrada, 

dentro de cuyos límites se levantaron templos, casas de sacer 

dotes, pequenos adoratorios y otras edificaciones destinadas 

al culto de las deidades. 

Tras la conquista militar de los mexicas en 1521, quedó 

pendiente·una empresa más difícil aún: La de tratar de impo-

ner una nueva ideologfa al grupo recién conquistado. No era 

una tarea fácil, pero lo que las armas no habían logrado -cam 
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biar la forma de pensar de un pueblo-, intentara conseguir la 

iglesia, aparato ideológico del conquistador a través de múl

tiples formas de penetraci6n; la de organizar grandes teatros 

de masas al aire libre, al final de los cuales se bautizaba a 

gran número de indígenas, hasta destruir todo vestigio que r~ 

cardara la religi6n prehispánica, o recurrir al sistema em- -

pleado por Fray Jacobo de Testera de pintar en lienzos pasa-

jes de la Biblia y a través de intérpretes explicarlos a los 

indfgenas. A este fraile se debe también la idea de usar je

roglíficos para preparar cartillas con la doctrina cristiana. 

No es de extrañar, entonces que durante casi todo el si

glo XVI hayan proliferado los vocabularios de lenguas indíge

nas y se haya manife~tado gran interés por conocer las costu~ 

bres de los grupos conquistados; tal es el origen de buen nú

mero de cr6nicas, que hoy son documentos de indudable valor -

para el especialista y que tenfan la intenci6n, según lo con

fiesa el propio Sahagún, de conocer a estos grupos para poder 

someterlos mejor al nuevo orden ideol6gico peninsular. 

Una vez logrado el control econ6mico e ideol6gico penin

sular, todo lo relacionado con el México prehispánico pas6 a 

segun~o término. Los templos fueron destruidos y los indfge

nas quedaron convertidos en mano de obra barata y objetos de 

explotaci6n, bajo un modo de producción muy diferente de 

aquél a que hasta entonces habían estado sujetos. Tuvieron -

que pasar varios siglos para que volviera a prestarse aten- -
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ci6n al pasado indfgena. Podríamos considerar que es hacia -

la segunda mitad del siglo XVIII, y más exactamente en sus fi 

nales cuando se pone nuevamente atenci6n en el México prehis

pánico, con fines ligados a las primeras manifestaciones inde 

pendistas. 

Dos ejemplos son altamente ilustrativos al respecto. El 

primero de ellos fue el hallazgo de dos monolitos mexicas en 

la plaza principal de México en 1790. El segundo fue el ser

m6n de Fray Servando Teresa de Mier en el Santuario de Guada

l upe, el 12 de diciembre de 1794. 

En 1790 se iniciaron trabajos en la Plaza Mayor (Zócalo) 

de la Ciudad de Méxic9, que tenían como fin hacer las atar- -

jeas para la conducci6n de agua y el empedrado de la Plaza. -

Dichos trabajos permitieron la localizaci6n de vari~s monoli

tos, entre ellos, la Coaticue encontrada el 13 de agosto de -

1790, y la Piedra del Sol, encontrada el 17 de diciembre del 

mismo año. Lo anterior es importante porque estamos ante uno 

de los tratados que vuelven a poner énfasis en el pasado ind1 

gena, y corregir las f~lsedades que se han dicho. sobre los PQ 

bladores prehispánicos de México. 

El segundo ejemplo ocurrió, el 12 de diciembre de 1794, 

siendo su protagonistci,fray_Servando Teresa de Mier. En efes_ 

to aquella fecha. le cor~espon°dió al inquie~o fraile pronun- -

ciar el sermóÍl·e~h~~~~ de la Virgen de Guadalupe ante las -

autoridades coloniales. El contenido del sermón insinuó que 
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no correspondía la gloria de la catequización de los Mexica-

nos a los Españoles, sino que mucho antes la había realizado 

Santo Tomás en la figura de Quetzalcóatl, para ello se basó -

Fray Servando en toda una serie de datos que le proporciona-

ron segdn los cuales Santo Tomás era el mismo Quetzalcóatl. -

Por otra parte mencionó que la imagen de la Virgen de Guadal~ 

pe estaba pintada no en la tilma de Juan Diego sino en la de 

Santo Tomás, y que ya se le rendía culto en el Tepeyac antes 

de la llegada de los conquistadores. Con lo cual el menciona 

do fraile consiguió ganarse de inmediato la antipatfa del en

tonces arzobispo de México, trayendo como resultado la perse

cución y juicio del Dominico Fray Servando se lamenta en sus 

memorias de la destrucción que realizaron los obispos de las 

reliquias de la antigüedad. 

Pocos años después de estos acontecimientos, en 1803 11! 

gó a México procedente de Sudamérica el Barón Alexander von -

Humboldt para continuar su viaje de estudios por el nuevo con 

tinente, que no tendría paralelo en el de ningún otro viajero 

del siglo XIX, de los que atraidos por un espíritu de invest! 

gaci6n y aventura penetraban en los vastos territorios de Am~ 

rica, lo anterior es importanta, ya que Humboldt pondría esp! 

cial interés en vis1tar.s1tfo·s arqueol6gic.os y estudiar dife

rentes monumentos .prehispánicos. 

por el explorador alemán 

tenemos los tres monolitos encontrados durante las obras del 
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Z6calo, dos de las cuales ya habían sido estudiadas por Le6n 

y Gamma. 

6 

Habrían de pasar muchos años para que pudieran realizar

se excavaciones en el centro de la Ciudad de México. Varios 

hallazgos fortuitos, al hacer los cimientos de algunos edifi

cios, permitieron conocer construcciones prehispánicas, tal -

fue el caso de los descubrimientos hechos en 1897 en el ángu

lo sur-oeste del actual Z6calo, en la esquina del Portal de -

Mercaderes y la calle de Tlapaleros, y el 5 de diciembre de -

1901 en la esquina de la primera calle del Relox y la de Cor

dobanes en donde se realizaban trabajos de construcción bajo 

las 6rdenes del capitan de ingenieros Porfirio Dfaz (hijo), -

en lo que sería el edificio destinado al Ministerio de Justi

cia e Instrucción Pública (hoy edificio de la CONASUPO), en -

cuyo patio se encontr6 parte de una escalinata que corre de -

este a oeste, una cabeza de serpiente con el glifo "4caña" y 

el gran Cuauhxicalli con forma de ocelotl, actualmente en la 

sala mexica del Museo Nacional de Antropologfa. 

Un año antes en 1900, corr.espondi6 a Leopoldo Batres ex~

minar, en su calidad de inspector de monumentos, los vesti- -

gios que se encontraron en la calle de las Escalerillas (Gua

temala), y que actualmente se encuentran en el Museo Nacional 

de Antropologfa. Batres nos ha dejado pormenorizada lista de 

objetos .localizados, en su libro Exploraciones Arqueol6gicas 

en la Calle de Escalerillas, en donde claramente hace ver su 
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interás y dedicación por lo que va apareciendo, si bien la -

ubicación que hace del Templo Mayor es errónea, ya que lo co

loca debajo de la Catedral y orientado hacia el sur, siendo -

que los .templos prehispánicos tenfan generalmente su fachada 

principal orientada hacia el oeste. 

Otro hallazgo interesante fue el de la cabeza de Coyol-

xauhqui esculpida en diorita. 

Entre los trabajos más importantes realizados en el área 

deben mencionarse los emprendidos en 1914 bajo la dirección -

de Manuel Gamio en la esquina de Seminario y segunda calle de 

Santa Teresa, al demolerse un edificio ubicado en aquella es

quina se pudo excavar el solar dando por resultado el hallaz

go del ángulo suroeste del Templo Mayor de Tenochtitlan. Con 

viene hacer notar que Gamio invit6 a participar en los traba-

jos a varios especia 1 is tas, para que estudiaran diferentes as 

pectas de lo encontrado, asf tenemos el estu~o de Hermann !le 

yer sobre la banqueta decorada con ~~ de guerreros,' ,1 os estudios 

Moisés Herrera sobre la clasificaci6n de la fauna y la flora 

encontradas en aquellas excavaciones, etc. 

En 1933, la Dirección de Arqueología llevó a cabo traba

jos arqueológicos en la esquina de Guatemala y Seminario, en 

la misma cuadra de la Catedral, f.rente al sitio de las excav.~ 

ciones de Gamio, las exrloraciones/~stuvieron al cuidado del 

arquitecto Emilio Cuevas, quien~i~;id varios pozos y calas -

que cubrfan toda el área en donde habían demolido algunas edi 
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ficaciones. Quizá uno de los elementos más interesantes por 

él encontrados fue la Alfarda muy elaborada y parte de la es

calera de lo que puede haber sido la plataforma sobre la que 

se desplantaba una de las últimas épocas constructivas del -

Templo Mayor. 

En 1948, Hugo Moedano y Elma Estrada Balmeri exploraron 

la plataforma decorada con cabezas de serpiente, asf como la 

gran cabeza de serpiente y el brasero que marcan la mitad del 

edificio en su fachada sur. 

En años posteriores han seguido apareciendo objetos de -

la antigua ciudad, como los hallados en la calle de República 

de Cuba, en el lugar .donde estuvo el Volador (reportado por -

Noguera), más recientemente, en 1964, s~ pudo excavar un ado

ratorio decorado en las calles de Argentina, con u~a magnffi

ca pintura mural que representaba al dios Tláloc en uno de 

los taludes. Otro hallazgo fue el de una ofrenda excavada 

por Eduardo Contreras en 1966 dentro del Templo Mayor. 

En 1966 se inicia~ las obras del Metro de la Ciudad de -

México, que dan como resultado la obtención de gran cantidad 

de objetos y datos. 

La sección de Rescate Arqueológico del INAH, realizó en 

1973, sondeos a base de calas y pozos~en 'el estacionamiento -

de la Secretarfa de Hacienda que'se enco~t~aba en el costado 

norte de la calle de Guatemala, habiéndose localizado algunos 

altarcillos que prácticamente fueron destruidos por los cons-
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tructores del estacionamiento. 

Un año más tarde se realizaron trabajos de excavaci6n en 

el patio de honor del Palatio Nacional. Localizándose lo que 

probablemente sea restos de las columnas del Palacio de Cor-

tés, también se encontr6 un adoratorio circular en el patio -

posterior del palacio. 

En 1975, el Departamento de Monumentos P~ehispánicos inl 

ci6 lo que denomin6 Proyecto Cuencia de México, con el fin de 

tener un control de los vestigios encontrados, en vista a la 

destrucción de los mismos. 

Finalmente debemos mencionar la planeación del Proyecto 

Museo de Tenocht1tlan (1977), que tenfa como finalidad reali-

zar excavaciones en el lugar en que se encuentran los restos 

del Templo Mayor y montar un museo de lo que fue la antigua -

ciudad mexica. 

El 14 de febrero de 1978 se nombró coordinador de este -

proyecto al arqueólogo Matos Moctezuma, por lo que empezó a -

elaborarse los objetivos del mismo bajo un nuevo erifoque, el 

hallazgo fortuito del monolito de Coyolxauhqui el 23 de febr! 

ro de ese mismo año, haciéndose necesaria la intervención del 

Departamento de Salvamento Arqueológico y la obrenci6n de fon 

dos para poder emprender un nuevo proyecto, que si bien es 

cierto tiene su antecedente inmediato· en el proyecto Museo de 

Tenochtitlan, sin embargo por sus obi~'tn*s"'.Y plant·eamientos 

es un proyecto diferente~ al que se ha denominado Proyecto -

Templo Mayor. 
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I I I. DATOS FISICOS CiENERALES <DISTRITO FEDERAL> 

A) SITUACION . .;·' . -~ ,; ... ' 

.e,.' 

La Ciudad de México se encuentra en la parte austral de 

la Altiplanicie Mexicana y en. el Eje Volcánico, ocupa la por

ci6n sudoccidental de la Cuenca del Valle de México. Su loca 

lizat:i6n es de 19°21' de latitud norte y 99°-09' de longitud 

oeste. 

B) LIMITES 

Al oeste, norte y este el Estado de México, al sur el E! 

tado de Morelos. 

C) SUPERFICIE 

1499 km2, último lugar, por su extensión en el pafs. 

D) RELIEVE 

Su mitad noroeste es plana con una altitud superior a --

2,200 m, interrumpida por pequefias elevaciones: al norte la -



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 

Sierra de Guadalupe y el cerro del Chiquihuite, al centro el 

cerro de la Estrella y al este el cerro de San Nicolás y la -

Sierra volcánica de Santa Catarina. 

Al sur y occidente el terreno se eleva en la regi6n conQ 

cida como las Lomas (Chapultepec, Tacubaya, Tarango, etc.), -

hasta las grandes alturas de más de 3900 m, en la Sierra del 

Ajusco al sur, que lo separa del Valle de Cuernavaca y en la 

Sierra de las Cruces al oeste, que lo separa del Valle de To-

1 uca. 

E) ROCAS SUPERFICIALES 

Volcánicas extru~ivas tanio lavas como m~terial fragmen

tado del terciario sobre las sierras, y sedimentarias de aca

rreo recientes en la parte plana. 

F) CLIMA 

Templado semi-seco en el noroeste, templano subhúmedo en 

el centro y semi-frfo subhúmedo en las alturas superiores a -

2,800 m. Régimen de ~luvias de verano, con un porcentaje de 

lluvia invernal relativamente bajo y poca oscilaci6n térmica 

anual aunque muy marcada la diurna. Condicidnes de la Ciudad 
. -· 

de México: Altitud 2,240 m, temperatura media'anual 15.lºC; -

precipitaci6n anual 720.8 mm; mes más caliente, mayo, con - -
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17.4ºC; mes más frfo, enero, con 12.2ºC; oscilaci6n térmica -

anual 5.2ºC. 
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IV. MEDIO FISICO (DELEGACION CUAUHTEMOC) 

A) SUPERFICIE Y .LJBICACION 

Se encuentra en la parte central del Distrito Federal y 

ocupa una superficie de 33.03 km2, que representa el 2.2% de 

la extensi6n total del Distrito Federal, y ocupa el 13° lugar, 

su número de manzanas es de 2962. Sus limites son: al norte 

con la delegación Azcapotzalco y Gustavo a Madero, al sur con 

la delegación Benito Juárez e Iztacalco, al oriente con la d! 

legaci6n Venustiano Carranza y al occidente con la delegación 

Miguel Hidalgo. 

B) LIMITES V COLINDANCIAS 

Limites: al norte Paseo de las Jacarandas y Rfo Consula

do; al sur Benjamfn Franklin, Nuevo Leon y Viaducto Miguel -

Alemán; al oriente Calzada de la Viga, Canal, Anillo de Cir-

cunvalaci6n, Vidal Alcacer, Avenida del Trabajo, Boleo y Fe-

rrocarril Hidalgo; al poniente Calzada de Tacubaya, Paseo de 

la Reforma, Melchor Ocampo, Boulevard Estudiante Indígena e -

Instituto Técnico Industrial. 

Delegaciones Colin~ntes: al norte Azcapotzalco y Gusta-
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vo A. Madero; al sur Venustiano Carranza e Iztacalco; al 

oriente Venustiano Carranza, y al poniente Miguel Hidalgo. 

C) INFRAESTRUCTURA 

a) AGUA POTABLE 

14 

La infraestructura hidráulica cuenta con una red de agua 

potable antigua, pero cubre la demanda total.· 

b) DRENAJE 

Atraviesa de sur a norte el interceptor central y cuenta 

con red primaria y secundaria, que la cubre en su totalidad, 

dada la antigüedad de las redes y el hundimiento de la zona -

central de la ciudad, se alteran las pendientes de los colec

tores reduciéndose su capacidad evacuadora hasta un 25%, debi 

do a esto existen algunos encharcamientos en el noroeste y en 

el sureste.· 

c) ENERGIA ELECTRICA 

No existen problemas de energfa el~ctrica, ni alumbrado, 

éste se encuentra regularizado en su totalidad. 

D) REGULARIZACION DEL SUELO 

La tenencia de la tierra está regularizada en .un 100%. 
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V. ESTRUCTURA FISICA ARTIFICIAL 

A) VIALIDAD 

Está rodeada por vfas rápidas y vfas de acceso controla

das y cuenta con un nQrnero elevado de vfas importantes, tales 

como son: Avenida Reforma, Avenida de los Insurgentes, Aveni

da Chapultepec, Calzada de Tlalpan, Rivera de San Cosme, Cal

zada de los Misterios y Calzada de Guadalupe. 

Los mayoresproblemas de circulación de vehfculos es en -

el sentido norte-sur y oriente-poniente, debido a que los co

mercios y oficinas de gobierno se localizan en esta zona. 

B) VIVIENDA 

Cuenta con 865,220 viviendas distribuidas en 34 colonias, 

lo que representa el 62% de ·1a superficie total, abundando la 

habitación plurifamiliar, siendo de éstas un total de 116,468 

viviendas propias y 660,992 viviendas rentadas. Para el caso 

de la construcción de la nueva vivienda, existen restriccio-

nes de acuerdo a las leyes dictadas por la Direcci6n de Monu

mentos Hist6ricos en la zona declarada como Histórica (Centro 

Histórico). 
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C) CONTAMINACION 

Dado que circulan más de un mill6n de autom6viles o vehi 

culos, la contaminación presenta los indices más altos, el -

ruido de igual manera alcanza los grados más altos, y debido 

al gran número de abastos que generan excesiva concentraci6n 

de desechos sólidos que se generan en la parte cercana a la -

Merced, se puede considerar a esta delegación como una de las 

zonas más contaminadas del Distrito Federal 
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VI, ·DATOS ESTADISTICOS 

l. DATOS ESTADISTICOS: 

ab) Superficie 
) Nº de habitantes 

c) Población flotante aprox. 
d) Nº de manzanas 
e) Nº de colonias 

2. DIVISION DE POBLACION 

a) Hombres 
b) Mujeres 
c) Densidad de población 
d) Viviendas propias 
e) Viviendas rentadas 
f) Población económicamente activa 
g) Población escolar "' 
h) Población menor de 3 aílos 

3. GENERALIDADES 

a) Bancos 
b) Bibliotecas 
c) Correos 
d) Escuelas oficiales 
e) Fábricas 
f) Sanatorios 
g) Hoteles 
h) Iglesias 
i) Mercados 
j) Jardines 
k

1

) Museos 
) Telégrafos 

nn1) Clubes 
) Oficinas de Gobierno Federales 

o) Escuelas secundarias 
p) Escuelas primarias particulares 
q) Escuelas secundarias particulares 

33. 03 Km2 
4'266,240 
3'516,051 
2962 
34 

2'111,964 
2'154,274 
1,048.02 Hab/Ha. 
116,468 
660,962 
3'340,608 
966,325 
72,712 

50 
12 
9 
248 
86 
40 
112 
28 
37 
66 
12 
21 
68 

. 25 
48 
88 
46 
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VI l. USOS DEL SUELO 

Es mixto, es decir habitacional, comercial y de servi- -

cios. En la parte norte predomina la vivienda plurifamiliar, 

y también la industria ligera, ya que el D.F. es el mayor ce_!)_ 

tro comercial del pafs, dado que se encuentran la mayor cant! 

dad de productos básicos y secundarios, de tal caso tenemos -

que el 24.24% son supermercados y el 56% son unidades comer-

ciales de las Secretarfas de Estado y del D.D.F. de las que -

se cuentan aproximadamente con 31,998 establecimientos comer

ciales. De las ramas industriales se cuentan con las de fa-

bricación de calzado y prendas de vestir que son el 33.2% y -

15.1%, las editoriales, imprentas e industrias conexas, etc. 

siendo el 13%. 
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VIII. ESTUDIO URBANO (UBICACION) 

Las consideraciones expuestas van teniendo su eco con el 

tiempo, puesto que si bien es claro que el proyecto deberá 

conjuntar el rescate arqueológico y la rehabilitación de su -

entorno, es también necesario contemplar su ubicación excep-

cional en el centro de la ciudad. 

El papel que juega la ciudad de México como concentrador 

de actividades, como lo son las políticas o de decisión, las 

económicas o de industria y trabajo, y las sociales o de asen 

tamientos humanos, siguen siendo objeto de preocupación de -

los estudiosos e investigadores de nuestra metrópoli. 

La zona del centro de la ciudad, la ciudad del México an 

tiguo, ahora rescatada nuevamente a partir de febrero de 1978, 

como el corazón de México-Tenochtitlan y el testimonio vivo -

de nuestros antepasados mexicas, se manifiesta una vez más 

con su conjunto de intereses creados, con su globalidad de p~ 

siciones, propiedades, usos y abusos de todo tipo y particul~ 

ridad. 

Un análisis histórico de las últimas décadas nos permite 

incurrir en el conocimiento de las alternativas políticas que 

han venido planteando el desafortunado desarrollo urbano así 
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como la organización polftica del espacio urbano. Habrá que 

recordar que a partir de los años 29 ó 30 nuestra ciudad su-

fre una deshumanización trascendental al desaparecer su candi 

ción de municipio y ser dependiente del entonces aparecido De 

partamento del Distrito Federal (DDF) (poder ejecutivo). 

Esta desvinculación entre gobernantes y gobernados no 

cree otro que poder de mando por un ·lado y la inevitable apa

tfa por el otro por el futuro de la ciudad en cuestión. 

Un pafs con tantas tradiciones, con tantos testimonios -

históricos monumentales y artísticos, se observa como con el 

paso del tiempo se han venido perdiendo esa fascinación y so

bre todo ese respeto por la ciudad que a tantos escritores, -

cronistas, pensadores y poetas ha inspirado. 

Es importante señalar ~ue inmersos en periodos sexenales 

gubernamentales, los cuales son cambiantes y mismos que adop

tan criterios distintos e intereses que no siempre han segui

do una misma política para gobernar a un pueblo colonizado ff 

sica, cultural y espiritualmente, como nuestro México. 

La ciudad se transforma, pierde su fisonomía, el excesi

vo uso y abuso del automóvil, junto con el desarrollo y la m~ 

dernización son detrimento de la ciudad y su uso, anulan la -

vida urbana del transeúnte y cambian la escala de éste. El -

crecimiento acelerado y la migración del campo a la ciudad no 

han provocado otra cosa que la concentración y el caos de la 

llamada "crisis urbana", todo esto nos muestra c6mo el paso -
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de los periodos gubernamentales y los estudios urbanos o de -

la ciudad, han permanecido paralelos y alejados de las deci-

siones polfticas del país aparentemente todas las alternati-

vas son estudiadas a fondo y es aquí en donde la demagogia h! 

ce su aparici6n, al constatar que dichos estudios se encuen-

tran afines con lo señalado por la práctica política. 

Algunas alternativas aisladas han empezado a mostrar sus 

primeros y pequeftos pasos (escuelas y facultades) estudios -

que han descartado la· antigua hip6tesis de que los problemas 

urbanos y de las ciudades estaban caracterizados por la expl~ 

si6n demográfica y han analizado y criticado los problemas so 

ciales derivados del desarrollo econ6mico. 

Ahora bien, como lo señalado anteriormente queremos. de-

jar claro que vivimos un sistema econ6mico y polfti~o c~ntra-

1 izado que hist6ricamente ha venido determinando la conc~ntr! 

ci6n urbana de la poblaci6n, de la riqueza, del poder, de la 

cultura, de las oportunidades y las alternativas de desarro-

llo; esto hace a la ciudad el lugar más privilegiado de todo 

el pafs. En la actualidad ha quedado configurada por dieci-

seis delegaciones políticas, muy similares; pero si hacemos -

una reflexi6n no todas ellas gozan de una homogeneidad en - -

cuanto a sus servicios y habría que realizar varias monogra-

ffas para lograr determinar el estudio comparativo. El equi

pamiento al igual que la riqueza están concentrados. 

La ciudad actual nos permite explicarnos la sociedad pr~ 
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sente, asf como el estudio arqueológico aplicado a las ciuda

des antiguas trata de identificar las características de su -

cultura a partir de sus vestigios históricos. 

El presenteestudio trata de identificar una estructura ~ 

urbana antigua, para poder conocer su expresión física y esp~ 

cial de su cultura de una sociedad en su momento, así como su 

organización polftica y sus relaciones de producción. 

Lo que logremos conocer e identificar como estructura de 

una ciudad, de un pueblo o de una aldea es precisamente el en 

torno físico que generó una sociedad, que fue la que habitó y 

dio pie a permitir su funcionamiento. (De donde un pueblo -

conquistador como el hispano, no pudo entender su uso ni sus 

costumbres y su dominación pasó de ser física a ser cultu--

ra 1 ) . 

Las caracterfsticas urbanas de México han sido muy pecu-

1 iares, por las formas propias de su asentamiento y por con-

tar con las bases de un modelo de concentración tributario, -

mismas que obedecen a su principio fundamental de pueblo nóma 

da y guerrero, que rná~ tarde es guerrero y conquistador. 

No será sino hasta el año de 1972, con la promulgación -

de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Históricas, que se 

alcanzan dos aspectos de gran relevancia para la conservación 

de los edificios. El primero de ellos es el carácter de ina

lienables, como propiedad de la Nación (art. 27), evitando -

asf el comercio de todo tipo de piezas y ·vestigios del pasado 
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prehispánico o colonial, lo que afecta y destruye nuestra his 

toria. 

El otro de los aspectos que hay que considerar es el re~ 

paldo que presenta el art. 30 de la citada ley, en donde oto! 

ga el poder de interv~nir en toda clase de trabajos materia-

les para descubrir o explorar monumentos, únicamente al Insti 

tuto Nacional de Antropología e Historia de donde se despren

de que cualquier intervenci6n se constituye en competencia -

del Poder Ejecutivo Federal. 

En materia de restauraci6n de monumentos se establecen y 

se alcanzan logros, a partir de la reunión técnica consultiva 

sobre restauraci6n de 1974 en el Museo Nacional de Antropolo

gía en donde se acuerda: 

1) Es obligatoria la consolidaci6n. 

2) Queda vedada la reconstrucci6n y 

3) Los otros aspectos de la restauraci6n quedarán someti 

dos a estudio y discusi6n. Se hace hincapié que en -

el campo de la restauración se aceleran las discusio

nes y la aceptación de normas que están en contra de 

la reconstrucci6n masiva de edificios o ruinas prehi~ 

pánicas. 

La investigaci6n en este caso, parte de que la base eco

nómica de.Tenochtitlan está constituida fundamentalmente por 

la producci6n agrfcola y artesanal propia, y por otro lado el 
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tributo que tenfan que pagar los otros pueblos que se encon-

traban sujetos a ellos, en donde la producci6n de objetos iba 

a parar finalmente a Tenochtitlan. 

No hay duda de que el Templo Mayor es el lugar real o -

simbólico, en que se asienta el poder mexica representado por 

las dos deidades relacionadas con su estructura económica. 

Por un lado Tláloc Dios de la Lluvia y por otro Hitzilopoch-

tli, Dios de la Guerra. Aquí se presenta la relaci6n de es-

tructuras sociales, grupos organizados que conforman la uni-

dad social, íntimamente ligados a su base económica. 

Es de suponer que el contextn que se pueda encontrar en 

las excavaciones, por su modo de producción p~ecapitalista -

que actúa directamente en las relaciones de producción, seña

la como importante el revisar todo el contexto: Arquitectura, 

escultura, ofrendas, cerámica, etc., y el papel que desempeñ~ 

ron dentro de la totalidad social. 
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IX. LAS EXCAVACIONES DEL TEMPLO MAYOR 

A) EXPLICACION DEL PROYECTO 

Iniciado el proyecto el 20 de marzo de 1978, se plantea

ron desde un principio 3 fases de trabajo, 

PR !MERA FASE 

Recopilación y revisión de los trabajos arqueológicos -

realizados en el área y en lugares aledaños a la misma. Con 

estos trabajos se formó el primer volumen del proyecto, ade-

más en base a esta información y con los datos que nos ofre-

cen las fuentes históricas, se presentaron las problemáticas 

a resolver fundamentadas en una te~rfa especffica. 

SEGUNDA FASE 

La obtención de datos. Esta fase' comprende varios aspe~ 

tos: desde la subdivisión del área de trabajo en zonas inter

nas. hasta la aplicación de 1as técnicas de exeavación adecu~ 

das para un mejor control arqueológico. Se establecieron las 

secciones de apoyo necesarias como son la fotografía, dibujo, 

restauración, etc., además de la colaboración del laboratorio 

del Departamento de Prehistoria para los análisis correspon-

dientes. 
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TERCERA FASE 

Comprende la interpretaci6n de los datos, es decir, co-

rrelacionar los datos obtenidos con los planteamientos inicia 

les y confrontar asf teorfa y práctica dentro de la investig! 

ci6n. 

Además de lo anterior se contemplaron aspectos colatera

les como son la no reconstrucción, ya que la destrucción del 

Templo Mayor es un hecho histórico y no~se debe alterar el mQ 

mento sino respetarlo tal y como aparece en el proceso excav! 

torio. También se planeó por el INAH la creaciQ)l_j~useo -

del sitio y la vialidad interna de la zona, con el fin de que 

el visitante tenga una idea general apegada a la realidad his 

t6rica. 

El área de estudio se caracterizó p~r tener dos sectores: 

por un lado la presencia de terrenos baldfos en los que se p~ 

dfa ~mpezar a excavar de inmediato y por el otro, las partes 

ocupadas por inmuebles. 

Los inmuebles que hubo necesidad de remover fueron en to 

tal 13 de los cuales 9 fueron construidos en este iiglo y no 

representaban ningún valor. 
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X. PLANTEAMIENTOS DE ESTUDIO 

De lo anterior se han propuesto los siguientes plantea-

mientes: 

Es necesario el estudio de todos los aspectos para poder 

desmitificar nuestro pasado, los materiales utilizados para -

su construcción, así como las ofrendas que han sido hechas en 

la región o provienen de zona$ sujetai a Tenochtitlan. 

Los primeros trabajos de excavación obligaron a ocupar -

los terrenos usados hasta en ton.ces como estacionamientos, pe

ro se acordó recurrir a Ja ju'~ta consultiva de monumentos y·

siti os históricos del INAH, con el· fin de plantear la necesi

dad de demostrar si ~lga~ inmueble del área· impidiera llevar 

a cabo las excavaciones por revestir un valor excepcional. 

No toda la opinión pública compartía este pensar y se 

oponfa a la demolición de los edificios considerados como mo

numentos por haber formado parte contextual de la actual pla

za de la Constitución. 

La investigación histórica queda justificada, más sin em 

bargo es criticable porque ha modificado o porque no respet6 

la traza urbana. No existe ninguna justificación para derno-

ler edificios por rescatar lo prehispánico aun cuando esto se 
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realice con un espfritu nacionalista o de identidad. 

Al haber eliminado parcialmente el contexto de la princf 

pal Catedral de América se marca de hecho una cicatriz urbana. 

Va nada contiene la vista, ni hay testimonio de sus alturas, 

ahora son nuevas las colindancias y se domina un nuevo contex 

to del monumento. 

Posteriormente se determin6 como primera parte de la ex

cavaci6n desde el extremo norte de la banqueta hasta el extr~ 

mo sur, bajo el cual se encuentra parte de la zona arqueol6gf 

ca asociada al museo Etnográfico que ahí existfa. 

La estratigraffa nos presenta tres capas reveladoras de 

la tecnología moderna de época colonial y de material prehis

pánico de la cultura mexica cerámica llamada Azteca III. 

Las características más importantes son sin duda la ubi

caci6n de la pieza y la asociaci6n que guarda con la arquite~ 

tura, el hallazgo fue descubierto y empotrado en el piso de -

estuco y junto con 1~ escalinata, en su arranque. 

De acuerdo con lo planteado por,, el Arq. Ignacio Marquina 

en 1960, la subestrlié:tu~a pertenecea la ~poca .de .Axayácatl -

en 1470, con otras éío's;épo~as'po;steriores, la de Tizoc en - -

1485 y la de Ahuizotl. , 

Hay que considerar las ampliaciones parciales dentro de 

una misma época, asf como la modificaci6n de los elementos -

constructivos. 
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La altura máxima de la pirámide se considera de 30 me- -

tros aproximadamente, y todo el desplante del gran templo se 

fue cubriendo de escombros en su parte baja y en toda su peri 

feria. En una primera aproximación se determinó que los es-

combros de la última época se encontraban a tres metros de -

profundidad y los de la primera época a 5 ó 6 metros sin de-

jar de considerar los hundimientos y las superposiciones. 

Una de las alternativas sería que al remodelar el espa-

cio urbano se creara un centro cultural en el cual estuviesen 

presentes los tres grandes momentos de nuestra cultura en la 

historia: el México Prehispánico, el Colonial y el Indepen- -

diente. 

De acuerdo al proyecto Templo Mayor éste.podrá visitarse 

a través de dos planes; uno subterráneo que permitirá obser-

varlo a nivel de la estructura y otro más alto desde el cual 

se podrá dominar su perspectiva. Considerando la convenien-

cia de hacer peatonales las calles de Moneda, Lice~ciado Ver

dad, continuación de Guatemala, Seminario y primera de Argen

tina. 

El área arqueol6gica será complementada con un Museo del 

Templo Mayor considerando para ello la utilizaci6n de' un te-

rreno inmediato a la zona de las excavaciones. 
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XI. CONCLUSIONES 

A) JUSTIFICACION DEL TEMA 

Del tema se debe contemplar el fen6meno completo, mismo 

que parte de un hallazgo arquitect6nico y pide una respuesta 

urbano-arquitectónic~ que nos permita incorporar la zona ex

cavada a la vida cotidiana de la urbe. 

La especulaci6n y el interés de conocer, no s6lo el ha--

1 lazgo arqueológico sino· la cuna de nuestra cultura, no se -

dejó esperar, por lo contrario se virtieron opiniones en pro 

y en contra de realizar excavaciones y )a posibilidad de am-

apliarlas, debido a los descubrimientos de ofrendas y vesti-

gios que a la fecha siguen aportando testimonios de la cultu

ra azteca. 

Para noviembre de 1978, se señalaron los antecedentes -

más recientes y los trabajos del Departamento de Salvamento -

Arqueol6gico del INAH, en las calles de Guatemala, y más tar 

de en el Seminario, con las obras del metro. Que las excava

ciones en el primer cuadro, se necesitan planear muy bien por 

su protección a la i~temperie y hacerlas visitables. 

Es necesario la realizaci6n de un diseño urbano que per

mita por un lado, proteger las excavaciones haciéndolas de fá 
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cil acceso al visitante, y por otro lado, adecuar el entorno, 

además se precisa un proyecto de divulgación del sitio para -

su mejor conocimiento. En resumen se requiere una solución -

técnica-arquitectónica que vigile hasta el último detalle pa

ra no romper la armonía del entorno urbano. 

Existe otro aspecto que hay que considerar y son los edl 

ficios que circundan el área de las excavaciones y la preocu

paci6n es en el sentido de su futura rehabilitación y su posj. 

ble utilizaci6n. Ahora bien, y como conclusión, se pretende 

lograr un lugar en donde se pueda ilustrar a nuestra gente -

cultural y didácticamente. 
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XII. OBJETIVOS DEL PROYECTO TEMPLO MAYOR 

Por los antecedentes históricos vistos queda claro que, 

prácticamente, todos los trabajos que se han efectuado dentro 

del área del Centro Ceremonial de México-Tenochtitlan o en 1! 

gares aledaños han tenido el carácter de Rescate Arqueológico, 

es decir, han sido motivados por hallazgos fortuitos que hi-

cieron necesaria la intervención del especialista, de ahí la 

importancia que reviste el Proyecto Templo Mayor ya que esta

mos ante la primera ocasión en que podemos hacer nuestros - -

planteamientos y trazar un programa de acción que nos lleve a 

la solución de lo planteado. 

Otro aspecto de gran importancia, es el tratar en la me

dida de lo posible, desmitificar nuestra historia prehispáni

ca. En general, el pasado prehispánico ha sido objeto de una 

visión en ocasiones distorsionada por un enfoque ideológico -

que tiende a dar la idea de que todo era grandioso, que eran 

grandes arquitectos, grandes astrónomos, grandes en todo, y -

la información que nuestros museos trasmiten no se refiere a 

sociedades vistas integralmente, sino a objetos sobresalien-

tes de aquellas sociedades, con lo cual se refuerza esa falsa 

imagen. 
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En el caso de l os me xi ca s , es to 11 e g a i n c l u si ve a un ce!!. 

tralismo o un "Aztequismo" que se refiere en muchos aspectos 

reflejados a nivel nacional, en detrimento de otros grupos i!:l_ 

dfgenas, por algo los monumentos de la cultura mexican ocupan 

la parte central del Museo Nacional de Antropología. 

En el caso del Proyecto Templo Mayor, estamos conscien-

tes de que se presenta una oportunidad casi Qnica de poder e! 

tudiar parte de una instancia de la formación mexica, la su-

perestructura, por lo que nuestro proyecto está enfocado ha-

cía la misma, sin perder de vista las otras esferas que compQ 

nen la totalidad social. 
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XIII. PLANTEAMIENTO DEL PRODLEMA 

La base econ6mica de Tenochtitlan está constituida funda 

mentalmente por dos aspectos: 

La producci6n agrfcola y artesanal propia, y el tributo 

que tenían que pagar los pueblos sujetos a ellos. Este siste 

ma creaba determinadas relaciones tanto internas como exter-

nas, referentes a la producción. La formaci6n econ6mica-so-

cial mexica estuvo durante parte del siglo XIV, sujeto a la -

vez a Azcapotzalco, a quien debfa pagar tributo y prestar ay~ 

da en caso de guerra. 

Es indudable que el Templo Mayor de Tenochtitlan es el -

lugar real o simbólico en que se asentaba el poder mexica. 

No es casual que en su parte superior estuvieran presentes 

las dos deidades relacionadas con su estructura económica: 

Tl~loc, dios de la lluvia, del agua, relacionado con la pro-

ducci6n agrfcola; y Huitzilopochtli, dios de la guerra, de la 

imposición a otros grupos, del tributo. Por lo tanto vemos -

una relación coherente entre estructura y superestructura y -

como esta Gltima está totalmente al servicio del grupo diri-

gente e íntimamente ligada con la base económica. 

Por lo anterior es de suponer que todo el contexto ar- -
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queol6gico que se pudiera encontrar a través de los trabajos 

de excavación, está ubicado dentro del terreno de la superes

tructura, y como en este tipo de modos de producci6n precapi

talista la superestructura está actuando directamente en las 

relaciones de producci6n, es importante ver todo el contexto, 

arquitectura, escultura, ofrendas, etc y el papel que desemp~ 

ñan dentro de la totalidad social. 

De todo lo anterior se pueden proponer los siguientes -

planteamientos generales: 

1) El contexto arqueol6gico asociado al Templo Mayor, CQ 

mo ofrendas, esculturas, etc.; tienen un contenido ideol6gico 

que deberá reflejar la ideologfa del grupo dominante y como -

éste sirve de las dos formas de aparato de Estado: el represi 

vo y el ideológico, para mantener su hegemonfa y lograr su r~ 

producci6n. El primero actúa en base a la fuerza y el segun

do se maneja a través de ía religi6n, el arte, la escuela, la 

familia, el sistema polftico, etc. 

2) Los diversos hallazgos .deberán reflejar el control m~ 

xica tanto interno como externo a través de la presencia de·

materiales propios (mexicas) y de otros grupos (tributaci6n). 
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XIV. RESTOS ARQUITECTONICOS DEL 
RECINTO SAGRADO 

En el interior del área sobresalfa a pesar de la enorme 

calidad e importancia cultural de las ofrendas y objetos de -

lo más diverso, la arquitectura, no solamente por su abundan

cia, sino que en algunos casos se distingufa por su especial 

tratamiento. 

Fue muy notable observar en diferentes puntos del área -

una gran cantidad de pisos y pavimentos superpuestos, muros y 

estructuras, consecuencia del hundimiento progresivo que exp~ 

rimentaban las construcciones al no estar debidamente cimenta 

das sobre una base firme. 

Podrfa darse el caso que el deseo del pueblo mexica de -

hacer los edificios de su centro ceremonial cada vez más gra~ 

des y ostentosos como consecue~cia del creciente poder y ri-

queza de la ciudad, se ampliaran o se construyeran uno nuevo 

cubriendo el anterior, y al mismo tiempo se aprovechara parte 

de la obra anterior domo cimiento de la nueva. 

Por otra parte podrfa haber ocurrido que prob~bles remo

delaciones fueran la causa de destrucciones que ahora parecen 

producto de la falta de firmeza del subsuelo en esta parte de 

la ciudad. 
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Los edificios estudiados durante el salvamento arqueoló

gico, en esta área variaban mucho en cuanto a su calidad ar-

quitect6nica. Salvo en raras excepciones, por lo general la 

calidad constructiva y posiblemente ornamental de las estruc

turas trabajadas daba la impresión de haber sido realizadas -

con cierto apresuramiento sin que preocupara demasiado la so-

1 idez ni los pormenores arquitectónicos y decorativos. Pudo 

observarse en bastantes ocasiones, la existencia de estructu

ras carentes de detalles constructivos visibles enfocados ha

cia una preocupación clara y definida por la solidez de la ·

nueva estructura. Fue notable, además la falta de elementos 

en los que se buscara la presencia de un aspecto estético prQ 

yectado con cuidado y pensado con detenimiento por sus cons-

tructores. 

Tanto en los muros de contención como en los de carga, -

estaban en realidad compuestos de piedras toscamente labradas 

b sin labrar. En determinadas ocasiones se emplearon rudos -

sillares procedentes de construcciones anteriores destruidas, 

con el fin de sustituirlas por otras más ambiciosas. 

La uni6~ entre las diferentes partes de un muro se reali 

zaba por medio de una gruesa capa de lodo batido o las diver

sas unidades estaban colocadas simplemente a hueso. Un recu

brimiento de una gruesa capa de estuco que en algunos casos -

llegaba a alcanzar un espesor de 5 cm, daba el acabado final 

al núcleo de una tosca estructura de piedras, tierra y lodo. 
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Una capa posterior de color, en general de pintura blanca cu

bría el estuco y le daba unidad a la nueva construcción. El 

destino de la capa de estuco no era otra que cubrir en un 

gran número de edificios, una basta construcción interior, el 

color la unificaba y~ al mismo tiempo, le daba apariencia de 

obra bien terminada a toda la unidad arquitectónica. 

Siguiendo pues una tradición casi milenaria en la arqui

tectura "oficial" de la Ciudad de México podemos observar que 

en Ascasas circunstancias se ha destacado por su calidad ar-

quitect6nica, ya fuera en época prehispánica, colonial o in-

el uso contemporánea. 

Para la etapa precolombina puede decirse, que no se tra

taba en la mayor parte de las ocasiones, de una arquitectura 

ciudadosamente elaborada, maciza, sólida y estudiada en sud! 

talle, tal y como pu&de observarse en otras partes de Mesoam§ 

rica, quizá por las condiciones del subsuelo superficial del 

lugar que ocupaba la ciudad y que no permitía tales peculiarl 

dades arquitectónicas y los mexicas no hicieron otra cosa que 

adaptarse al medio ambiente. 

A pesar de todo lo anterior cabe destacar, la existencia 

de al menos tres sistemas o elementos arquitectónicos enlaza

dos con la construcción. Los tres son de origen netamente me 

soamericano y dos de ellos de clara rafz mexica. Podremos ob 

servar que por su significancia y eficacia en la construcción 

logran introducirse de manera inmediata y en forma constante 
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en la arquitectura colonial mesoamericana a partir de las pri 

meras construcciones religiosas y civiles realizadas por los 

nuevos conquistadores, perdurando hasta casi.nuestros dfas. 

El primero de ellos lo encontramos en un elemento de - -

construcción de uso corriente en la arquitectura mexica: se -

trata del tezontle. Material con el cual los aztecas lleva--

ron a cabo verdaderos alardes en el arte de construir y ade-

más fue utilizado con extraordinaria abundancia en la erec- -

ción de la mayor parte de las estructuras de cierta categoría 

en la antigua ciudad de México. 

Su éxito como material de construcción y acabado en am-

bas culturas, -precolombina y colonial- se basa en sus carac

terfsticas de apariencia agradable, resistencia, ligereza, p~ 

rosidad y como consecuencia escaso peso. Por sus cualidades 

se convi~rte en un material id6neo para el relleno de un muro, 

una plataforma o, en los más diversos sistemas constructivo -

de cualquier época en.donde sean diffciles, por su falta de -• dureza, las caracterfiticas del subsueld superficial de un lu 

gar. En la é~ocaC~rehispánica se empleó en las cimentaciones 

formando parte del nacleo de un basamento con el fin de alig~ 

rar su peso o, como relleno en el interior de los gruesos mu

ros de carga de una estructura. 

Para fines muy semejantes lo adoptan los arquitectos no

vohispanos, sea en clmentaciones o como material de relleno -

con la idea de aliviar el peso de las bóvedas de los primeros 

templos cristianos. 
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Otra forma de utilización del tezontle en la época pre-

hispánica y que también adoptan de inmediato los arquitectos 

novohispanos, es como material de acabado o recubrimiento en 

~na determinada estructura, ya sea para muros de carga o con

tención. En estos casos aparece el tezontle en la forma de -

bien compuestas lajas cuadrangulares de un grueso que para li 

geramento los 5 cm y los 25 más o menos de lado, formando uni 

dades labradas con mucho esmero y aplicadas directamente so-

bre el relleno de un muro, un basamento, en escalinatas y pi

sos, recubriendo un muro colonial de mamposterfa, obteniéndo

se en alguna ocasión, verdaderos alardes de labrado con el -

fin de conseguir la idea que se propusieron sus constructores: 

obtener una superficie tersa y uniforme. 

Sin embargo, la obra lograda e~ esa forma no quedaba - -

realmente aparente como acontece en determinadas ocasiones en 

edificios de época virreinal. 

Durante el periodo precolombino en ~structuras de cier-

tas pretensiones arquitect6nicas, una delgadísima capa de es

casos milfmetros de f~no estuco recubrfa la estructura trata

da con recubrimiento de tezontle. Encim~ de la delgada capa 

de estuco se colocaba la parte ornamental que en g~neral era 

pintada, formando escenas o delineando elementos geométricos 

de dificil interpr;~;6i6n. 
, ;; . 

Otro empleo del. tezontle con una idea muy semejante a la 

anterior consistía en transformarlo en pequefios sillares un -
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poco más grandes que los adoquines normales y de apariencia -

bastante similar a ellos, labrados con muy buena técnica, no! 

malmente colocados a hueso, sin argamasa de unión. Parece --

ser que estos pequeños sillares se usaron en la mayor parte -

de las ocasiones, en muros de escasa sección, o sea en muros 

de poca o nula carga y en muros de contención. 

El segundo tema de análisis es un elemento técnico-arqu1 

tectónico: verdadera y constante preocupación del pueblo mex1 

ca desde su establecimiento en el valle hasta nuestros dfas. 

Se trataba de la ansiedad continua del pueblo tenochca para -

obtener una base sólida sobre la cual levantar sus estructu--

ras arquitectónicas. 

Pudo constatarse la existe~cia de dos métodos básicos de 

cimentación elaborados por los an.tiguos aztecas: sistema por 

plataforma y sistema por pilotes~· 

El sistema de pi.lotes empleado en terrenos de escasa re

sistencia con el fin de obtener una base sólida de cimenta- -

ción y poder levantar una estructura arquitectónica encima de 

el 1 a. 

A pesar de que con la llegada de los españoles se inici~ 

ba un nuevo periodo en la historia de la construcción en el -

Valle de México, el problema del subsuelo permanecfa tal cual. 

quizá más acentuado debido a los métodos y sistemas de cons-

truir y a las caracterfsticas propias de la arquitectura de -

corte occidental y las soluciones propuestas por ellos estu--
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En el interior del área de estudio se extrajo una gran -

cantidad de pilotes de madera de tamaño y caracterfsticas muy 

similares (10 a 15 metros de largo y un ancho aproximado de -

15 cm. terminados en punta) los que sirvieron sin lugar a du

das para recibir una determinada construcción superior y evi

tar aparentemente su hundimiento. Pilotes, sin embargo, que 

funcionaron en muchas ocasiones, a pesar de la gran cantidad 

de ellos colocados en un mismo espacio, como una falsa espe-

ranza para los constructores mexicas y los arquitectos del p~ 

riodo colonial puesto que en realidad nunca descansaron sobre 

una superficie lo suficientemente resistente como para sopor

tar el peso superior. 
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XV, EL MUSEO 

En los últimos treinta años se ha venido desarrollando -

en el mundo un nuevo concepto de instalaci6n de exposiciones. 

Ha tocado a México el papel relevante en la modificaci6n de -

los sistemas tradicionales que convertfan a los museos en bo

dega de almacenamiento y conservaci6n de obras de arte en don 

de daban más la impresión de objetos viejos y no la de haber 

sido producidos por la humanidad en el transcurso de muchos -

siglos de historia. 

Actualmente se ha iniciado una nueva manera frente a la 

concepci6n de exposiciones en donde los objetos, conveniente

mente organizados y dentro de una ambientaci6n adecuada permi 

tieron platicar su historia, íntimamente ligados al ambiente 

cultural y a las gentes que los produjeron. El nuevo concep

to de exposiciones didácticas, concebidas como una lección en 

donde las piezas de colecci6n dejaron de e~hibirse por sf y -

pasaron a ser parte integral del gui6n museográfico, inició -

~n nuevo sentido en la presentaci6n de exposiciones y en la -

organización de salas eh los museos. 

La funci6n de un museo es atraer al público; que aunque 

tengan que pagar esto no represente un obstáculo, se trata de 
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aquello llamado "motivaci6n". El museo es una instituci6n -

permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad 

y su desarrollo, abierta al pQblico, y que h~ce ·investigacio

nes concernientes a los testimonios materiales del hombre y -

su medio, testimonios que una vez adquiridos los conserva, CQ 

munica y especialmente expone para fines de estudio, de educ~ 

ci6n y delectaci6n. 

A) MUSEOGRAFIA 

Estudio de la construcci6n, organizaci6n, cat~logaci6n, 

instalación e historia d~ los museos. En el siglo XVII el -

término galerfa se emple6 para designar una colecci6n de cua

dros que tenfan como primordial finalidad una funci6n decora

tiva. En el siglo siguiente, en Europa se concibi6 el museo 

no como un almacén de tuadros, sin orden alguno, sino como un 

patrimonio artfstico que se tiene que estudiar. En el siglo 

XIX el Estado asumi6 1a tarea de proteger los museos(~ inició 

las grandes colecciones estatales clasificando y datando las 

obras. Modernamente la MUSEOGRAFIA ha adquirido una gran im

portancia; se construyen expresamente edificios destinados a 

museo, con las condiciones favorables para la conservaci6n de 

la obra y una mejor contemplaci6n d~ la misma. 
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B) EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 

Aunque este es un museo estático, se logra una gran cap

tación de visitantes gracias a las visitas guiadas, a las con 

ferencias y exposiciones temporales que frecuentemente se su-

ceden. 

~ 

La concepci6n arquitect6nica del museo hoy en día se ba-

sa primordialmente en dos aspectos: la circulaci6n y la il~mi 

nación, en lo que se refiere a la circulación existen tres -

tendencias de desplazamiento. Los occidentales tienden a mo

verse dentro de la sala hacia la derecha, otra parte se mueve 

hacia la izquierda y los orientales parten hacia el centro y 

continQan hacia los extremos, los recorridos ·se efectQan pre

ferentemente en un solo nivel usando ocasionalmente rampas -

suaves y evitando las escaleras. 

En algunos casos como el museo Guggenhein en Nueva York, 

el recorrido empieza en el piso superior al cual se llega por 

un elevador y se desciende por medio de una rampa en espiral, 

en otros el recorrido se. efectda a~través de ierrazas y p6rt1 

cos, como en otras casos se hac~ prir. medio de circulaciones a 

través de claustros de patios centrales~ 

El otro aspecto, el de la ilumin~ci6n, es el m~s polémi

co. Existen básicamente dos fuentes de iluminación: Natural 

y Artificial. Dentro de la natural las posibilidades son la 

luz lateral y la luz cenital. presentando cada una sus difi--
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cultades, por ejemplo la primera condiciona la colocación de 

los objetos a los ángulos de iluminación que brinde y la se-

gunda presenta el inconveniente que la luz es dirigida hacia 

el suelo y no a las piezas. En cuanto a la luz artificial -

crea molestos reflejos sobre las obras y modifica sus colores 

de acuerdo al tipo de lámparas que se use. 

En general todos los museos que usan la luz natural se -

ayudan de luz artificjal, cuando ésta no existe las condicio

nes son deficientes. Los museos mejor iluminados, en los que 

se ve mejor las obras, son los que utilizan iluminación arti

ficial. Los museos con un solo tipo. de luz, dan impresión de 

monotonfa y producen una sensaci6n de cansancio a los visitan 

tes. 

En el Museo Nacional de Antropología e Historia dentro -

de las salas existen grandes ventanales que a la vez de que -

iluminan permiten la vista hacia el exterior, sirviendo de 

descanso visual al observar las áreas verdes que rodean al 

edificio. El problema de la magnitud de las salas y el museo 

se resolvi6 fácilmente el abandono de la sala a través del re 

corrido por.medio de accesos y salidas independientes que co

munican con el patio central. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 
(MUSEO TEMPLO MAYOR) 

El Museo se encuentra localizado dentro de lo que sed~ 

nomina "El Centro histórico de la Ciudad de México", en un -

terreno inmediato a la zona de las escavaciones del Templo -

Mayor, ubicadas en'el lado noreste de la Plaza de la Consti

tución. Al considerarse conveniente convertir las calles -

que le circundan en peatonales, la forma de llegar a dicho -

lugar podrá realizarse de una manera más cómoda por el medio 

del sistema de transporte colectivo metropolitano u otro si

milar. 

El museo no corresponde a un proyecto aislado, sino que 

es complemento de un proyecto aan más grande.que pretende -

descubrir nuestro pasado histórico~ que cbmprende las exca

vaciones del Templo .Mayor, la formada hacerl.as visitables y 

la creación de un lugar para la.divulgación del sitio, todo 

esto financiado por el Institu~o Nacional de Antropologfa e 

Historia (INAH). 

Por lo anterior, el acceso se realizará por la zona de 

excavaciones o museo vivo al aire libre y al finalizar el r~ 

corrido se llegará al museo cerrado, el cual está dividido -
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en áreas de servicio al público, área de administración e in 

vestigación y área de conservación. 

Al museo cerrado se llega por medio de una plaza de ac

ceso, por la cual, el visitante podrá subir para introducir

se al edificio.en un segundo nivel, llegando a un vestíbulo 

en donde éste podrá comprar su boleto de entrada y de ahí, -

dirigirse a solicitar guías para visitantes y realizar el r~ 

corrido por las salas de exposición; si lo desea existe un -

lugar en donde pueda adquirir publicaciones. 

A las salas de exposición se llega por una escalera que 

viene a ser, en cierta forma, remate del vestfbulo, dichas -

salas giran alrededor del descubrimiento que motivó la reali 

zación del proyecto Temp~l'..Qr.. la Diosa Coyolxauhqui. Es 

te giro se hace en una rampa escalonada que se dirige a la -

derecha, de manera que al llegar~ la última sala se encuen

tra el visitante, otra vez, al, nivel del vestfbulo. A par-

tir de ese momento, de acuerdo a su elección puede descender 

al auditorio y de ahí salir del museo o pasar a la cafetería 

de autoservicio que _tiene vista .a la zona arqueológica • 

El museo consta de 5, salas: 

La sala 1 es introd~ctoria, se reproducirá la gira de -

la peregrinación: se explicará la salida de Aztlán de los me 

xicas, su 11egada y esta~lecimiento en el Valle de México, 

se dará a conocer el si gni fi cado del Templo Mayor, 1 os dos -
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templos; el de Tláloc y el de Huitzilopochtli, el agua, las 

guerras, la vida y la muerte. 

Tláloc el Dios de ~a lluvia tendrá destinada la sala 2 

con representaciones en piedra, cerámica y habrá ranas y ja

guares. 

La Diosa Coyolxauhqui, mediante la cual adoraban a la -

luna los aztecas, se podrá apreciar en la sala 3 junto al C! 

racol, 8 portaestandartes, los Tláloc superpuestos, dos Tlal 

tecuhtli, un Huehuetl y un Zihuateteutl. 

La sala 4 estará dedicada a Huitzilopochtli, la guerra 

y la muerte. Se expondrán piezas de las áreas tributarias, 

se explicará la expansión mexica, las vasijas de la Mixteca, 

las urnas de la costa del Golfo y las máscaras de Guerrero; 

símbolos desde luego, relacionados con este Dios, los brase

ros con moños, los cráneos con sus incrustaciones, los cuchi 

llos de sacrificio y los objetos más antiguos como las másca 

ras Teotihuacanas y Olrriécas. 

La sala 5 estará dedicada a la conquista y en ella se -

mostrará la llegada'~e los esp~ñoles a México. 

Esto es en cuan~~ a los servicios que se dan al pOblico, 

En cuanto a las otras áreas, éstas son de carácter pri

vado, para el funcionamiento del museo. 

Los servicios administrativos del museo se encuentran -

en un tercer nivel al igual que los investigadores, el banco 
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de datos y el área para el director, a éstos se llega por m~ 

dio de una escalera que se conecta con los 3 niveles del mu

seo para que estas personas puedan coordinar y estar inform! 

das de cualquier trabajo o descubrimiento que se realice en 

el lugar de las exca~aciones. 

A los servicios de conservación sólo podrán llegar las 

personas que trabajen en el lugat, éstos están ubicados en -

el primer niv~l del edificio por la n~cesidad de transportar 

piezas o hallazgos que se realicen dentro de las excavacio-

nes, haciéndolo en carretillas o forma similar por medio de 

un andén que llega a un p~tio de maniobras ~ara descarga de 

los mismos. 

Además se cuenta con servicios médicos, por si fuera ne 

cesario y un área de vestidores y baños para el personal. 

Asimismo, en este nivel están ubicados los'talleres de mant~ 

nimiento y conservación, con la finalidad de un apoyo museo

gráfico, siendo los de mantenimiento de equipo, modelado, dj_ 

bujo, fotografía, grabación y museografía, además de bodegas 

para las piezas y cuarto de máquinas y 2 montacargas para -

transportar cuando sea necesario las piezas de exposición. 

Por encontrarse.ubicado en una zona considerada como -

histórica y de tras.cen~enta1 .·importancia, la forma que resul 

ta del proyecto re~ponde' a simbolismos con reminiscencias en 

el. pasado i<nd~g-~h{~~n :cuando no estamos hablando de una ar

. quitectura preh~ipánica. 
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Es la expresión de movimiento o cambio, de una época a 

otra, podría ser una flor o un caracol, símbolos realmente -

importantes entre los aztecas y que estaban siempre relacio

nados con sus Dioses. 

ESTRUCTURA.- Por estar ubicado en un terreno muy blando 

(fondo de lago compresible). 

La cimentación es a base de zapatas corridas con contr~ 

trabes. 

La estru~tura manejada es reticular, en el primer nivel 

existen mayor número de muros de carga que luego se van eli

minando en los otros niveles y pasan a ser nervaduras. Exi~ 

ten trabes principales y trabes .de losa, 

Donde no existen apoyos francos se utilizan capitales -

debido al cortante. 

La techumbre de las salas de exposición es a base de ª! 

maduras metálicas fijadas con placas articuladas y soldadura 

de fusión y cubiertas con lámina romsa.y losa de concreto pa 

ra aligerar las cargas. 

La iluminación que predomina en el museo es la artifi-

cial, ya que.con ésta.se logra una.mejor.visic5n·de··1os.obje

tos que se exponen y en cuanto a oficinas adminis~rativas Y 

de conservación se ayuda con luz natural, para la'instala- -

ción eléctrica se propuso una subestación d~bido a la magni

tud del edificio. 
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El agua se almacena en una cisterna y se distribuye a -

un equipo hidroneumático. 

El drenaje llega a un colector municipal. 

La ventilación es acondicionada, utilizando un sistema 

de paquete. 

Finalmente, el museo tendrá circuito cerrado de televi

sión, sensores de calor, detectores de humo, mecanismos con

tra incendio, guías electrónicas, traducción simultánea y -

equipo de proyecciones, 



1 
1. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

PROGRAr1A DEL PROYECTO DEL MUSEO "TEMP~O f1AYOR" 

1.0 AREA DEL MUSEO 

1.1. Vestíbulo Principal ' ..... ' ... ' ...... ' .. '. 
l. 2. Sa 1 a Introductoria ' •••••• 1 •• ' •••••••••••• 

l. 3. Salas Huitzilopochtli y Tláloc 
(120 m2 e/u) •...••...••.••••••••••••.••.. 

1.4. Sala Coyolxauhqui . ' ............. ,·, ....... 
1.4.1. Foso ......... '' .. ' .. ' .... ' ...... 1. 

l. 5. Sala de la Conquista ••••••••••• ' ••• 1. 1 ••• 

1.6. Auditorio (100 personas) •••••••••••• 1 •••• 

1.6.1. Foro (20 personas) ,·, ••••••••••• 1 •• 

l. 6 .2. Bodega • ••••• t •••••••••••••• 1 •••••• 

1.6 .3. Sanitarios Públi¡;os Hombres . ...... 
l. 6 .4. Sanitarios Públicos Mujeres . ...... 
l. 6 .5. Cuarto de Aseo ••••••• 1 •••••••••••• 

2.0 SERVICIOS AL PUBLICO 

2.1. Venta de Boletos y Publicaciones •.•.•••.• 

2.1.1. Guardarropa y Bodega .......•.•.... 

2.2. Servicios Educativos 

2.2.1. Cubículo ' .. ' ....... ' ............ 1. 
2.2.2. Atención a Grupos (20 personas) 

80 m2 

90 m2 

240 m2 

120 m2 

50 m2 

100 m2 

210 m2 

30 m2 

10 m2 

15 m2 

15 m2 

4 m2 

60 m2 

15 m2 

5 m2 

25 m2 · 
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3.0 

4.0 

2.3. Cafetería de Autoservicio 

2.3.1. Zona de Mesas (30 personas) 

2.3.2. Barra y Contrabarra ...•.•.•.••.••. 

2.3.3. Cocineta y Bodega •..•......•.•••.• 

2.3.4. Sanitarios Públicos Hombres 

2.3.5. Sanitarios Públicos Mujeres 

2.4. Sanitarios Generales para Público 

2.4.1. Sanitarios Hombres ,,,,, .••••.•..•• 

2.4.2. Sanitarios Mujeres 

ADMINISTRACION DEL MUSEO 

3.1. Area Administrativa con Archivo (3 personas) 

3.2. Dirección 

3.2.1. Secretaria y.Sala de Espera ....... 

3.2.2. Privado del Director .•..•.••..•... 

3.2.3. Toilette Director •.••.•.•.•.••...• 

AREA DE INVESTIGACION 

4.1. Jefatura 

• 

4.1.1. Secretaria y Sala de Espera •.••••• 

4.1.2. Privado del Coordinador .......... . 

4.2. Cubículos Investigadores (S) (8 m2 c/u) , . 

4.3. Banco de Datos····•••···-·······-··•········· 

50 m2 

10 1112 

25 m2 

8 m2 

8 m2 

15 m2 

15 m2 

15 m2 

40 m2 

50 m2 

5 m2 

30 m2 

16 m2 

64 m2 

40 m2 
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5.0 

4.4. Sanitarios Personal Hombres 5 m2 

4.5. Sanitarios Personal Mujeres ·5 m2 

4 .6. Cuarto de Aseo ..................... . 2 m2 

SERVICIOS GENERALES Y DE CONSERVACION 

5.1. And~n de Descarga ••..•.•.••.....••••. ,, . . 60 m2 

5.2. Intendencia • .. . . .. • . • .. • • .. . .. • • • . .. .. • • . 35 m2 

5.3. Servicios M~dicos .. ............•••. .•.. .. 15 m2 

5.4. Vestidores Personal 

5.4.1. Para Hombres 

5.4.2. Para Mujeres 

•••••• ' •••••••• 1 •• • , ••• 

... ' .............. ' .. . 
5.5. Bodegas (2 unidades) .................... . 

5.6. Talleres de Mantenimiento y Conservaci6n 
(Apoyo Museográfico) 

5.6.1. Museografía ....................... . 

5.6.2. Mantenimiento de Equipo . , .••••.••• 

5.6.3. Modelado ........•.................. 

5.6.4. Dibujo ............................ . 

5.6.5. fotografía ....................... . 

5.6.6. Grabaci6n ,,, ..•..•......•.....•... 

5,7. Montacargas (2 unidades) (4. m2 c/u) .... .. 

5.8. Cuarto de Máquinas (área aproximada) ... .. 

SUPERFICIE TOTAL ••• 1 •••••• 

40 m2 

40 m2 

175 m2 

80 m2 

30 m2 

40 m2 

60 m2 

50 m2 

50 m2 

8 m2 

120 m2 

2,275 m2 



-------------------

¡ i 
: 1 
1' '. 

,. 

-· --~ .. •.\ J 

• IJ ~' 

o 5 20 n-c.=--======l 1 10 40 

e O NJUNTO 



-------------------

........................... 

a: 

ºº >-
et 
::i: u 

o· 
..J -
Q. 

::i: )( 
IJJ 
1-. 

o"' 
IJJ 
U) 

::> '2 

::i: 



- --·- - -- - - ----------

a: 1 

o o 
>-
<t 

o 
..J -
a. 

~X 
1-

o"' 
w 



--------------------
-,,,~.~ " --.(l) 

+--
+--
+--¡ 

. ______ ...... :.. __ . ·'-·- -

-+ 

\ '-'"--+-····-·--f·----+-
\ 
\ 

o 
..J -
a.. 
:i: )( 
w 
.... 
0W 

w 



-------------------
B· -1----)• 

1 1 "'--t-'"'-t 1 

-l-·----<f·-·--'-1' -·•-'"-t-LIL ..... ¡ ~~ .... , 

1 1 1 

#+ 4- 4-

~1 
I~· 
I~. D . : o 

H~'1: . : i,' - . . ~ 
• • • i 

= l ~l 

',-------+ ~ 
' a:: 

t, 

ºº >-
et 

:i:" 

o 
..J -
a. 
:!E X 
w 
1-

o w 
w 
(/) 

::> 2 
:i: 

r--··¡ 
') 

¡·íl~~ 



---·- - -· - - - - - - - - - - ... - -

\ 
·~· 
-~· 

1 

o: 
Oc 
>-
et . 
~u 

o· 
..J -

o w 
w 
(/') 

¡---_; 

líl~íll 



L 
---;;O~T~ A·A' 

~ 
.. ·-----·- ·-·--------···· -·-------

a: 

ºº >-
et 

o 
..J -
a.. 
:E >< 
w 
1-

0W 
w 
Ul 

::> ::¡¡ 

:E 



----------

FACHADA PONI ENTE
1 

==r--,]] . 
~¡-~----

/~~ ~--.. mi J . .. 

FACHADA SUR 

a: 
Oc 
>-
e:(' 1 

:i: u 

o _, -
Q, 

~X 
1-

o"' 
~J 

en 

li~ 
l .. ·-~- --- '. 
_, 



- - - -

conTC:. f'On rAC..l-IADA 
C:N "5Al-A~ DI:: t'..Xt'"D::.IC.IOAJ 

I 
... 
-

,, 
: 

... .,i 

@ . 
1. 

• 1 .. :-. ······- . 

,u,••'/i• 
·---- .. 0 -----.-'-- :· .. ~::..-1[! ··-· 

..................... 
....,_ ..... , .. 
··-·-~···- -~JL ~ ·-· ~ ..... , 

1 1 1·1~ 

. fffil l i-i~ . 
... ¡ db fuL r¡ =.=r)=:=,~7=,=.;.;;·~;.,;;~-~·-;.;·;;.:··~J.=\=~1 ~, 

'"" ' I 1 1 •• L ! 
DC.TALLC. -ZAF'ATA 
- Cl/'\~TACIO/'J 

i 



-- - - -
~/~ ,;;;;~- - - --·--·-----·- -·-·-·-·-

/ //~// // // / 

~/ -'// 
~;;;~~- - - -· - -·--· ·--·--

,0/;//,0_._._::__._ -·-·-· ·-· - - -

-~%~~ -
// -:í:- ////, 
/. ~/ '/77/:~---r-;r-c -/~§,~# ~ //,/ -

/ i i 1-11i"" 1Xi -· r<:¿n\ 
-.:----1---J---4-------l-----l-.:.__ ___ , __ , __ , __ 

! 1 i ~~nVA~UnA~ 

1 i ) 
i 1 . 1 

. i i 1 i 
ll'.-----T----t--1-----1-----1--o-----1-. -!--i--

/ ~: ! i 

ZAf'ATA •• C.lr\r::AJTACION 

t:.JC:./'\FLO ... C'.AIT!'lt:f>l ":::>O 
l'i t:: T I· C. U L A. ti 

i 

/ \ 
1p1'.s .... •1•••• 





BIBLIOGRAFIA 

l. Matos Moctezuma Eduardo 
TRABAJOS ARQUEOLOGICOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO (ANTOLOGIA) 
México , D . F. 
SEP/INAH 
1979. 

2. Matos Moctezuma Eduardo 
UNA VISITA AL TEMPLO MAYOR DE TENOCHTITLAN 
México, D.F. 
INAH 
1981. 

3. Vega Sosa Constanza 
EL RECINTO SAGRADO DE MEXICO TENOCHTITLAN. 
ESCAVACIONES 1968-69 y 1975-76 
México, D.F. 
SEP/INAH 
1979. 

4. Matos Moctezuma Eduardo 
EL TEMPLO MAYOR, ESCAVACIONES Y ESTUDIOS 
México, D.F. 
INAH 
1982. 

5. Matos Moctezuma Eduardo 
GUIA OFICIAL DEL TEMPLO MAYOR 
México, D.F. 
INAH/Salvat 
1984. 

6. Matos Moctezuma Eduardo y Autores Varios 
BOLETIN DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA Nº 24 
México, D.F. 
INAH 
1978. 


	Portada
	Índice
	I. Introducción
	II. Antecedentes Históricos
	III. Datos Físicos Generales (Distrito Federal)
	IV. Medio Físico (Delegación Cuauhtémoc)
	V. Estructura Física Artificial
	VI. Datos Estadísticos
	VII. Usos del Suelo
	VIII. Estudio Urbano (Ubicación)
	IX. Las Excavaciones del Templo Mayor
	X. Planteamientos de Estudio
	XI. Conclusiones
	XII. Objetivos del Proyecto del Templo Mayor
	XIII. Planteamiento del Problema
	XIV. Restos Arquitectónicos del Recinto Sagrado
	XV. El Museo
	Descripción del Proyecto (Museo Templo Mayor)
	Programa del Proyecto del Museo Templo Mayor
	Bibliografía



