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IllTRODUCCIO!l. 

E: r1~cse~:~ ~7. 1j0 se p~~p0ne C0~\0 en ejern-

p1,:, de R<'<:· ~·'··::.'-.Sn pa:-a la '.'ona A:-queolÓgica de Tu
la. Hidalgu; 1nejand0 imp1ic::amen~e el res2ate y -

p:-ese:-vación de nuest:-os valo:-es cul:u:-ales (siendo_ 
estos pa~te de nuestra Cul:u~a tlacional). los cuales 

dan 0~igen a nues:ra identidad y nus ut:can en el -

context,:, histó:-ico al que pe:-tene:e~os po:" medio del 
conocimien:o y comp:-ensión de nuest:-o pasado y p:-e-

sente. llevandonos a tene:- una ffieja:- definici5n de -
nuest~o fu~u~v. además Ge pe~miti~nos entende~ el v~ 

lo:- inap:-eciab:e que :-ep:-esenta pa:-a el buen desa:-:-~ 

llo de cualquie:- comunidad el equilib:-io e~olÓg1co -
que debe existi:- en su Ento:-no Natu:-al y su Ento:-no 

U:-bano. 

Ejemplo como éste podemos encont:-a:-10 en todo 

nuest:-o Te:-:-ito:-io Nacional. sitios que actualmente_ 
se encuent:-an en un total abandono y que en ~n plazo 

de tiempo muy co:-to no p:-esenta:-án la posibilidad de 
se:- :-escatados. debido al daño y dest:-ucción i:-:-epa

:-ab1e en que esta:-án y que las gene:-aciones futu:-as 

no nos pe:-dona:-án. 



1. DESCRIPCION GENERPL. ''1'1éxi.co :ti.ene .l.a g../.o1ti.a ¡¡ tamblén. .l.a 9Af!Ve 1te,,poMabUJ.dad 

de "eJt e.l. he1tede1to dP. do" ci.vl.l.lJ.acionfi'.": La é"P!! 

ñ.o.l.a ¡¡ La :lfUÜ.9-ena, que también. L.l.omamo-o f"IMoameJti.can.a. Su 

dMti.n.o ha ,,ido en.tendM./.a,, ¡¡ f..undüurM en wuz ,,o./.a: "u -

Cll!Il!M NQONAL. O<Mde .1.o,, CÜlM inmediato-o a .l.a Con~ta 

J.o,j fWJplo" conc¡u.iAtadoJt"-" ¡¡ má4 taJtdfi'. ./.o_, mWlort<!AfM, CO!!!_ 

p1ten.dlMOn La necMi.dad de entendM .l.a cu.l.tUJta que habí..a -

,,ido venclda, ¡¡a que f-011m12ba pa1tte natUJta.l. de .l.a época en 

qu"- vlv1.an. e lnevltab.l.emen.te de .l.a Co.l.oni.a." 

"EA wi6n de .l.a Ait<¡UltectUJta e1tea1t J.o,, .,,,paclo,, en que ,,e 

dMt111A.O.l.J.a ./.a vi.da. del_ hombu¡ MQ wlón ,je en.cz.ltece ~ 

cumulo ha de a.l.oj.M "ª HMenci.a CultUJta.l.. " 

Altq. '!'edito 11amúte¡ Vá¡que¡. 
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1.1.1. OBJETIVO GENERAL. El objetivo Principal de nuestro estudio es -
el de mejorar la Zona Arqueológica de Tula, Hgo. -
por medio de un Plan de Regeneración; lo cuál dará 
origen a una serie de acciones de tipo Urbano-Ar-
qui tectónico y Ecológico, desarrolladas por medio 
de propuestas en lo referente a lo urbanístico y -
ecológico, y complementando el Diseño Arquitectóni 
co por medio de proyectos de: Instalaciones Hidra~ 

licas, Sanitarias, Eléctricas y Estructurales, con 

sus respectivos cálculos, así como de acabados, -
jardinería, mobiliario y par<Ímetros de costos, con 

lo cuál pretendemos crear una relación simbiótica_ 
entre el visitante, el arqueólogo y la propia Zona 

Arqueológica, además de que sirva de directriz pa

ra estudios futuros que ayuden a mejorar ó comple
mentar éste trabajo ó similares dentro de las di-
versas zonas arqueológicas con que cuenta nuestro 
País. 
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1.1 .2. OBJETIVOS PARTICULARES .• Dentro de éste trabajo un Objetivo Parti
cular es el de mejorar el desempeño del actual 
museo, asi como·el complemento de los servicios 
faltantes tanto en éste como en el área en gene 
ral, y que pueden ser Nucleos de servicios, Bo
degas para material arqueológico, laboratorios_ 
para estudios arqueológicos, por mencionar va-
rios de estos, para lo cuál los lineamientos y_ 
propuestas de carácter Ecológico y Urbano-Arqui 
tectónico servirán de base en la elaboración·-
del proyecto arquitectónico con que se pretende 
resolver éste objetivo. Dicho proyectQ estará -
desglosado en proyectos de tipo estructural, de 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctri
cas, as! como de acabados, jardinería y mobili~ 

rio además de un parámetro de costos. ·Para tal_ 
efecto se iniciará por evaluar los servicios -
existentes. 

Otro Objetivo Particular es el de dise~
Car arquitectónicamente mejores condiciones en_ 
el hospedaje del arqueólogo por medio de un pr2 
yecto arquitectónico, evitando c9n ello pérdida 
de tiempo provocadas por la busqueda de un hos
pedaje cercano al área de tr.abajo,para lo cuál
dicho proyecto contendrá propuestas de tipo es-
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tructural, de instalaciones sanitarias, eléctricas, hi
draúlicas, así como propuestas de jardineria y acabados 
todas ellas con sus respectivos cálculos así como un p~ 
rámetro de costo, sin olvidar que las propuestas señal~ 
das dentro de lo Urbano-Arquitect6nico y Ecol6gico ayu
darán durante el desarrollo de éste proyecto al usarse 

como directrices. 

La soluci-On de estos objetivos consideramos prevo 
caría un ingreso econ6mico a la propia Zona Arqueol6gi
ca tanto por los visitantes, como durante la estadía de 
arque6logos extranjeros en el área, ayudando a ahorrar_ 
dentrotelasinvestigaciones que efectuan arque6logos na 
cionales. 
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1.2 MARCO TEORICO. 
DESCRIPCION. 

Para el presente trabajo, considerarP.mos co
mo el principal problema el deterioro que presen

ta la Zona Arqueológica de Tula, Hgo., tanto en -
su panorama Ecológico, como en el Arqueo1ógico7 -
éste deterioro lo trataremos a través de una se-

rie de variables independientes de carácter Urba
nístico, Arquitectónico, Ecológico, Arqueológico, 
y Socio-Económico; mismas que describiremos por_ 
medio de indicado,·es que ayuden a conocer y me-
dir dicho problema, provocado por la relación que 

existe entre la Ciudad de Tula y su área de in--
fluencia con la Zona Arqueológica. 

Estos indicadores estarán contenidos dentro 
de cada una de las variables independientes; así_ 
por lo que respecta a lo Urbano-Arquitectónico u
tilizaremos como variables: el uso del suelo, vi~ 
lidad, equipamiento, infraestructura, mobiliario_ 
urbano y análisis arquitectónicos; y los indicad~ 

res a usar en estas variables los dividiremos en 
rangos de cantidad, cualidad y calidad, con el -
fin de buscar el mejoramiento entre el entorno UE 
bano con el medio físico, ubicando ésta parte del 

trabajo dentr·o de las corrientes Estructural-Fun
cionalistas. 
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Por lo que respecta a lo Ecológico, las variables 
serán: El contorno del paisaje natural, los análisis de: 

hidrología; edafología y geología; vegetación y fauna y 
climatología del área; su indicadores serán: precipita
ción pluvial, temperaturas, asoleamiento, nubosidad, -
vientos, resistencia del terreno, permeabilidad del m~~ 
mo, composición y color del suelo, cantidad y tipo de -

vegetación, así como el estado en que se encuentra ésta 
Última; ubicando los planteamientos que pretendemos dar 
en ésta etapa como una integración del medio ambiente y 

el hombre, los cuales ca~n dentro de las corrientes lieo 
positivastas y lleoambientalistas, sin olvidar que el Em 
piris~o que manejaremos en algunos conceptos será el 

producto de la propia experiencia adquirida en los rece 

rridos, visitas y entrevistas que efectuaremos. 
Los indicadores qu~ mencionamos, los manejaremos 

a manera de ensayos para tratar de resolver el problema 

planteado, manejandose estos por medio de sociogramas -
de métodos cuantitativos de dise~o de tipo Neopositivi~ 
tas; llegando a Recomendaciones y Reglamentaciones en -
lo que respecta a la Cd. de Tula y su área de influen-
cia, utilizando para el Plan de regeneración sólo aque
Ílas que ayudarán a mejorar la Zona Arqueológica; así -
como Propuestas de Tipo Urbano-Arquitectónico y Ecológi 
co para la propia Zona Arqueológica, desglosadas en: 

Reubicación de vegetación existente. reinducción de vi-

da silvestre, reaprovechamiento de recursos natu
rales, reforestaciones, reubicación y encauce de_ 

asentamientos Humanos irregulares actuales ó fut~ 
ros, rehab~litaci6n del entorno urbano de11tro de_ 

la Zona Arqueológica, mejora del equipa~iento ur

bano y de la inf~aestructura, así como una inte-
gración formal del entorno urbano con el natural. 

Debido al difícil manejo que i~plica man~ 
jar las Zonas de la Cd. de Tula y su área de in-

fluencia con la Zona Arqueológica, y con el fin -

de enmarcar por orden de importancia dentro del -
estudio, consideramos necesario dividirlas en 3 
Zonas: 

1 )ZOllA INTERNA. Con:,~derando a ésta corao_ 

la Zona Arqueo16gica enmarcada por SE-

DUE e INAH, en uni6n con la propuesta -
de ampliación por pa~te nuest~a. 

2)ZONAS CIRCUNDANTES O COLINDANTES. Ubi-
cando dentro de ~ste término aquellas -
áreas que rodean ~ la Zona Interna y -
que están en la parte Norte de la Cd. -

de Tula, las cuáles en su mayoría son ~ 

sentamientos humanos ~.rregulares, caren 
tes de servicios. 

3)ZONAS DE CD. DE TULA Y DE AMPLIO HORI-

ZONTE. Entendiendo a estas como el área 
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que abarca la propia Cd. de Tula en unión con las áreas 

de crecimiento urbano que se ubican hacia el Sur y sur
este de ésta, y que visualmente son las más alejadas de 

la Zona Interna. 
Por otro lado, los factores que han influido en di 

chas zonas no han sido los mismos durante el paso del 

tiempo, por lo que considerarem0s necesario hacer una 
clasificación de las diversas épocas que han habido en_ 
las zonas mencionadas, quedando las siguientes: 

a)EPOCA TOLTECA. Ubicando a ésta desde la funda--
ción de la antigua "Tollan" ó Tula de los tolte

cas, hasta la llegada de los espaffoles. 
b)EPOCA TOLTECA/ESPAflOLA, ORIGINAL O I!IICIAL. Mar

candola como su nombre indica desde la unión del 

espaffol con el indígena, hasta los affos 40's de 
nuestro siglo, y; 

c)EPOCA ACTUAL. Considerandola desde los afies 40's 
hasta nuestros días. 

A continuación anotamos los diversos conceptos que 

usaremos dentro de éste estudio, haciendo una descrip-
ción conceptual nuestra de los mismos. 

CONCEPTO 

Traza Urbana. 

DESCRIPCION CONCEPTUAL. 

Es el tipo de tejido que pre~T 
sentan las viviendas en la Cd. 
de Tula y zonas Colindantes. 

Envolvente Virtual. 

Zonificación. 

Foco. 

Emplazamiento. 

Posición. 

Equipamiento Urbano. 

Todos los asentamientos hu
manos implícitos dentro de 

la Cd. de Tula. 
El ordenado aprovechamiento 

de las superficies destina
das a diversos usos tanto -

en la Cd. de Tu:. a ·.::orno en -
la Zona Interna. 
Punto ó hrea de interés co-

mo la Catedral, el mercado, 

etc .. 

El marce geográfico en el -

cuál la Cd. de Tula se ha ~ 
bicado, asf como también el 

Centro ceremonial de "Tula 
Grande", dentro de la Zona 

Interna. 
La ubicación de la Cd. de -
Tula ó monumentos arqueoló

gicos, en relación con he-
ches naturales susceptibles 
en el pasado ó presente de_ 

influir en su desarrollo. 
El conjunto de edificios p~ 

ra los servicios básicos en 
el desarrollo de la Cd. de 
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Colonia Perdida. 

Potencial Escénico. 

Traza Urbana Irregular. 

Asentamientos Humanos --

Tula y que influyen en la_ 
ubicación de las viviendas. 
El emplazamiento de un co~ 
junto de viviendas ó asen
tamientos humanos de esca

sos recursoc, económicos, -
carentes de servicios in-
dispensables como agua, 
drenaje, luz. 
La capacidad de vistas pa
norámicas interesantes de 
cierto lugar. 
El agrupamiento de vivien
das sin orden definido en 
su emplazamiento como la -
colonia El Tesoro. 

Irregulares. El emplazamiento de perso
nas 6 viviendas en lugares 
carentes de servicios y -
sin tenencia sobre el te-
rreno que ocupan. 

Entorno Natural. Los componentes naturales_ 

que conforman un lugar co• 
mo son el río, cerros cir-
cundantes, etc. 

Imágen Urbana. 

Desconcierto Visual. 

Radio de Influencia. 

Imágen Formal. 

Arraigo psíquico dei 
Habitante. 

Desintegración del -
Conglomerado Social. 

La relación que existe entre 

el hombre y los componentes n~ 
turales y artificiales de la -
ciudad. 
El desarreglo visual en el En
torno Urbano debido a diferen
cias de estilos arqui~ect6ni-
cos, alturas de construcciones 
colores, letre~os, etc. 

El área que puede provocar a -

un lugar especifico ciertas m~ 
dificaciones en su medio natu
ral 6 urbano. 
Es la imágen que aparenta un -
lugar al espectador como puede 
ser de esparcimiento, de monu
mentalidad, etc. 

Es el estímulo creado por las_ 
sensaciones de formas, colores 
recuerdos, y que provocan en -
el individuo diversas reaccio

nes como pueden ser de acogí-

miento, por nembrar una. 

La separación Socio-Económica 
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Desajuste Ecológico. 

Integración Formal. 

Contexto Regional. 

Planos Visuales. 

La Forma. 

que existe entre los campe
sinos y las personas que l_e 
boran en las industrias de_ 
la región de Tula. 
El desajuste ó desequili--
brio que existe en el ento~ 
no natural debido a las in
dustrias ó asentamientos hu 

manos irregulares. 

Es la integración desde el 
punto de vista arquitectóni 
co de nuevas propuestas de_ 
edificación con el entorno_ 
urbano y natural que la ro
dea. 
Él tipo de formaciones ya -
sea arquitectónico 6 de ve
getación propuestas y que -
se deben acoplar al existen 

te en la región. 
La serie de planos que per

cibe el individuo del entor 
no natural, enmarcados por_ 
la orografía del sitio. 
Se definió por la unifica-
ción de masividad y monumen 

talidad que existe en los -
vestigios arqueológicos, ap~ 

yadas en un carácter de gran 
sencillez. 

Contorno del Paisaje. Perfil visual de un panoráma 
natural, en éste caso orogr~ 
fico y u:'bano. 

Nucleación Urbana. El empla~a~iento de vivien--

das en ~orno a un centro de 
servicios ó de importancia -
en general; en el caso de la 
Cd. de Tul a en torno a la Ca 
tedral, y en el caso de la -
Zona Interna en derredor del 
Centro Ceremonial de Tula 

Grande ó de Tula Chico. 
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1.3. HETODOLOGIA. 
El procedi~~ento que se llev6 a c~~o para la 

realización del estudio consisti6 de var~as eta--

pas: 

RECORRIDOS DCL SITIO Y SU EUTORUO. 

Con previo análisis de los planos existentes 

de la zona a estudiar (Pertenecientes a S.E.D.U.~ 
I.!J.A.E. y DSTF:~i/\L), se realizaron recorridos in

ternos y externos a la 3ona a estudiar, :1acie!1do_ 

observaciones en los puntos que se consiéeró de 
~ayer interés, tomar~dc irnpres~ones fotoJráficas -

de ¿~ches puntos principales, para lo cui1 se can 

sideraron varios aspectos: 

a) Se buscaron las panorámicas ?~as !~portan-

tes desde y hacia el sitio de est~~i~ y en el in

terior urbano se definieron los ¿s;•acios, focos y 

nodos más importantes. 

b) El Uso del Suelo fué observado y registr~ 

do tanto en el interior como en las colindancias 

de la zona, asi como en las zonas del entorno. 

c) Se observaron y analizaron :odas los co~
ponentes que i~tegran la In!':"3(Jstr11ctura exister:

tetanto en el interior de la =~=la co~o en la ci~

dad de Tula, con el fin de pro?:-,ne:' r.iejoras a la_ 

existente en beneficio de la pr·opi~ zona Arquecl~ 

g~ca. 
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cuidado e investig~ciones de tipo arquitectónico,_ 
para calificar el grado de eficiencia de estos edl 
ficios; haciendo las observaciones en días norrna-
les(entre semana) y fines de semana, para poder -
formular criterios de capacidad funcional. 

e) La funcionalidad de la zona fué estudiada_ 
de acuerdo al itinerario completo del visitante, -

desde su llegada hasta sus recorridos, su demanda_ 
y utilización de servicios y su salida, con el fin 

de plantear nuevos recorridos y reorganizar los ~

existentes. 

Se particularizó suficientemente en la proble 
mática del estacionar.liento actual y del planteado_ 
por S.E.D.U.E. y que actualmente se encuentra ya -

en servicio y se hicieron observaciones sobre el t 

tiempo de estadía del visitante en el área, as~ c~ 

mo del porcen~aje de turistas que visitan las área 

más alejadas como son Tula Chico, la Pirámide del 
Corral (al nor:e de la Zona) y ademásTula Grande y 

la Capilla Abierta del Siglo XVI. 

Cabe aclar~r ~ue l~s obscrvacion~s y reco~ri-

¿os se hic~e1·0~ :a~bién en d!as entre se~ana y 3a

bados y Domi~~os, as! corao e~ enc11~stas realiza~~~~ 

co~ personal de I.~l.A.!~. y s.s.J.1:.~., pa~d 02:~-

ner informaci6?l de aFluencia de turistas en días -

festivos de máxima afluencia de p6blico. 

EllCUESTAS. 
se realizaron encuestas a empleados de la -

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, así -
como en la Secretaría de Turismo, a empleados de_ 
el Instituto de Antropología (Arqueólogos), visi

tantes nacionales y extranjeros, así conio a habi

tantes de las zonas colindantes y de la c!udad de 

Tul a. 

Al:ALIS:S DE GASINETE. 
El ~aterial fotográfico tanto de panorámicas 

ca~o de vegetación y de los recorridos se analizó 

y relacionó con las aerofotos del lugar, haciendo 

co~paraciones con los apuntes tomados er: campo y_ 

de las cartas ele DETEflAL, para así anal:'. zar di ve.!:: 
sos aspectos corno la Topcgrafia, altura de cons--

tr11cciones, cal~dad eco160ica, usos d;? suelo, cli 

rra~ología, etc. 

A su vez las encue~tas s~ relacionaron cu~ -

~:a tvs ;~octezw:1a. 1 ~)j_.:~ector del proyectv; se anal i-
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zaron datos climatológicos pertenecientes 21 Insti 
tuto de Metereología, S3cados de la estación ¿2 Tu 

la, Hidalgo; se analizaron diversos libros de Ar-
queologia de varios auto~es para un ~ejor anblisis 

de la Zona Interna del estudio, así como de los di 
versos temas que se estudiaron y que se enuncian. 
CONSULTAS. 

Se consultaron 1 a re:.; 1 omen~ación f·::-ri'Hl .~ r:cz:. -

por el I.N.A.H., para ver la posibilidad de r·egla

mentar protecciones fuera del rropio lind~ro del -

parque, corno en el case del 1·0gldC•?nto existe~:e -

para zonas corno lo es el Hist6ricc Coyoacar: 1 7lal

pan, San Angel, el Centro de la ciudad de ~&xico 
formulados por el propio I.U.A.H., por r.1edio del -

cuál se conceden permisos sólo si cumple con estos 
reglamentos. Para tal efecto se contó con la coope 

ración de la Arqueóloga Guadalupe Mastache además_ 
del profesor Ed~ar~o ~ates M .• de la Arque6loga -
Noe~i Cas:illo Tej~ro (Jefe del 9epto. de Antropo

logÍR del ''.%e::> ;1a:::onal de Antropología), de el -
Lic. en Geogr2:la Jorge Rivera Aceves en lo refe-

rente a Ecolo~ia y Parques nacionales. 

RELAC!Ci~; ;JE co~icr:?:'O~'. y CO!JCI.US!ONES. 

Ui~a vez re~1n·:do el nai:erial en torios 1~s ca-:i-

r·2c0Dendac:Lones y reglamenta:-:iones que ;..~'J::::es0n --

serv~r rara el proyecto, así cono para el ~ejcr -
desenvo!viDiento del parque. 

Después que se valoraron conjuntamente los ~e 

sultados de los temas desarrollados, esros dieron 
origen a una serie de necesidades de cara2re~ ar

quitectónico por elaborar, asi como a lis ~ausas 

6 simbolismos formales que se deberían ~·espetar -

du~a~te 1a realización d 01 p~oyecto a~quit0ctóni

co en su conjunto. 

El siguiente paso fu¿ produ2ir una ser!e de -

alternativas y propuestas de car§:-•r ecol6gico, 
urbanístico y arquitectónico, }a~ ~~s primeras de 

~anera conjunta y la terce~a en fo~.;J in~i·:idual, 

para posteriormente efectua~ una c~·lvergen=ia de_ 

éstas 6ltinas, procediendo a unificarlas y con -

ello efectuar el desarrol:o de ::os ¿roye-:tcs ar-
quí tectónicos de manera ind:viduaJ, perc s:n o:v,t. 
dar los criterios fo:-males y }os obJetivos tanto_ 
particu!ares como el general de est~ estudio, --

obligando con e!lo a que existie~a una participa

ci6n conjunta durante el desarro::0 de estos pro
yectos. 

Para p0der efecr~ar éste tra)ajo y re~er --
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relación de elementos más completa y precisa se =onsi

deró necesario dividir el área de estudio en las si--

guientes zonas: 
a)Zona del Lejano Horizonre: considerando a estas 

zonas como las más alejadas visualmenre de la Zona Ar

queológica; 

b)Zonas Colindantes: ubicando a estas zonas como 

las que circundan al área objero de estudio; 
c)Zona Inrerna del Estudio: considerada como la -

expropiación realizada por SEDUE e HIAH, así como nues 

tra propuesta de expropiación, para poder ampliar el -

área Arqueológica y así servir de amortiguamiento a la 

misma. 
Para ello se ,plantea una serie de recor.lendaciones 

y reglamentaciones para poder llevar a cabo lo ante--
!"ior, considerando necesari·o no olvidar la ::ri.rerreJ.a-

ción que existe entre las tres zonas anteriormente e-

nunciadas, tanto de tipo topográfico, como naturales -
e his·6~ica~ 0ue existen. 

Par~ r~d =~ realizar !o anterior~· el estudio se -
inicia;-.~, dE< -:et ando la p::--oblemática de las t!'es zonas 

y sus ~elri~ic~:1es. en los siguientes aspectos: 

a) Est:1~io U~bano - Arquitect6nico 1 

b) Estudie Ecológico y 

e) Est~dio Socio-Econ6mico; 

todos e::os ¿~s~:osados ~n ¿if~:e:1tes capitu:os 6 re-

mas, men~ionados dentro de: índi2e. 

En segundo lugar, se analiza~án :as relaciones ~ 

"Causa-Efecto 11 de cada uno de :os temas pa!'a poder 

llegar al objetivo anterior, creando para ello: 

10 Recomendaciones que serán las directrices a -

seguir durante los p~oyectos y que sirvan a -

futuro. 
2o Reglar.lentaciones de Uso ta~to para visitantes 

como para los habitantes de las diversas zo-

nas. 
3o Reglamentaciones de Protección para a:¡udar a_ 

salvaguardar :a Zor2a Arqueol6gica y su entor

no, para evitar coz~ e:lc daftos en los aspec~

tos de Infraest.ru::-tura, Equipar.tiento y Visua
les, así como de: medio natural. 

Pretendiendo cor1 todo ~e a:.te~io~ llega~ a ~ea-

liza~ una integ~aci6~ ¿e11r~o del contexto Urbano-Ar--

quitect6ni~a y de~ ?2¡sa,j~ existente co~ los ?royec-

tos a desar~ollar. 



1.4. ANALISIS Y ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Para poder adentrarnos dentro del tema especi 

fico de Parque de Protección para una Zona Arqueol~ 
gica, haremos mención primeramente del concepto de_ 

"Parque Nacional". Dicho concepto se formó recient! 

me~te, aunque el h·~cto de proteger Areas es bastan
te antiguo, seg6n Co0lidge1 , se remonta al a~o 300_ 

A.C., con el antecedente de la cultura hind6, que -
aisló por primera vez zonas boscosac con el fin de_ 
proteger y refugiar fauna valiosa bajo estrictas m! 
didas de seguridad, con el fin de Ja recreación p6-
blica. En Europa se tiene conocimientos de hechos -
tendientes a proteger áreas contra invasiones antró 
picas; las cuales tenían una fauna muy rica y varia 
da además de ser el deleite de los reyes. En México 
con el florecimiento de la cultura azteca también -
se propici6 la protección de áreas, con la caracte

rística de que nuestro pueble indígena, dando mues
tra de su cultura, mostró siemp~e un amplio ~espeto 

por cualquier paisaje natural; así vemos el Bosque_ 

de Chapul tepec, los lagos de Chalco, Xochimilco, Te~ 
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soco, etc., los cuales además de abastecer las de
mandas de agua potable en la antigua ciudad de Mé

xico, fueron también importantes centros de soláz_ 
público, al mismo tiempo que su belleza biótica se 
protegía. "En estos trabajos destacaron el Empera

dor Moctezuma Xocoyotzin, quién fundó numerosos -
jardines botánicos y pequeños parques zoológicos,_ 
así como también lo hizó el Rey Netzacualcoyotl"2 

Así con el tiempo estas ideas originaron 

crear diversos tipos de reservas naturales, todas_ 

ellas con el fin de conservar ecosistemas, paisa-
jes y fauna. 

La definición de "Parque Nacional" dada por -

la o.u.u. es la siguiente: · 
"Area natural protegida de representación bi:?. 

georráfica relevante a nivel nacional, donde exis
ten uno 6 má~ ecosistemas poco alterados por las ~ 
actividades t:u~anas y al menos una zona considera

ble ne alter~¿a, y donde además habitan especies -
de plantas y animales consideradas endémicas, ame
na=adas o'en ;eligro de extinci6n. Las especies de 
flora y fauna y las características fisiográficas_ 
y gcol6gicas so~ ~e especial inter~s c~entifico, -

educativo y r~=r·ea:ivo, siondo su su~erficie no me 

nor a las 1000 fias." 

El primer país de que se tiene conocimiento 
de haber instituido su primer parque es los Esta
dos Unidos, en el año de 1872; en nuestro país e~ 

e~ necho se inicia a partir de 1876 con Sebastián 
Lerdo de T8jada3 , el cuál segrega un área bajo el 
nombre dr, "Reserva Forestal" (Desierto de los Le_9. 
nes); co~firiendole el nombre de Parque nacional 

hasta 1517 con el presidente Venustiano Carranza~ 
Anterio~ a este hecho el Presidente Porfirio Diaz 
declara p~tr1monio público el "Monte Vedado Mine
ral del Chico• 5 . 

Tendrían que pasar 18 afies para que el movi
miento volviera a tomar auge en México y así en -

1926, se formula la Primera Ley Forestal, y en --
1927 su Reglamento. Durante el período del Presi

dente Lázaro Cárdenas se decreta la institución -
de 40 Parques Nacionales6 , cifra exces~va si se -

toma en cuenta q~e aún n~ se tiene la debida org~ 

nizaci6n para el rnanteni~iento )" cu~dado de di--
chos parq¡;es. 

!Jurante el periodo .:e :-~a:-1uel A·.'il.::. Car.:..:.ichc,

se de~lara ?3rque ?lacis~2l e~ ~esie:'to de l~s ~eo 

~es 7 , eJ. cuá} ~~~de se~ :~ns~d~~ado ~c~o prec~r--
sor en este tip~ de ~arq~es; ~¿ ~~e des~aca el va 

lor escénico del Paisaje, as! co~o el inter~s his 
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tórico de ruinas coloniales, todo ello conjugando
se para satisfacer la demanda recreativa de la po
blación urbana de la ciudad de México. 

En el período del presidente Alemán Valdés, -

b . l 8 ' se esta lecen otros tres parques Naciona es ; Asi_ 
mismo con el presidente López Mateos se instituyen 
otros tres parques nacionales más, dandose así una 
desmesurada creación de dichos parques, sin toi:iar _ 
en consideración el estado en que se encon~raban -

los anteriores. 

Finalmente durante el periodo del presidente~ 
López Portillo y Pacheco y hasta fines del aílo pa
sado uno de los problemas más graves que afectaban 
la funcionalidad de las áreas naturales protegidas 

era su administración, la cuál se. efectuaba al tra 
vés de varias dependencias: la S.A.R.H. manejaba -
numerosos parques nacionales, una reserva de la -~ 
biósfera y diversas reservas naturales y refugios_ 
d~ la fauna silvestre; la S.A.H.O.P. administraba 

12 Parques Nacionales; la Secretaría de Turismo -
uno; el D.D.F., otro; el Instituto de Ecología dos 

reservas de la biósfera y por Último la Secretaría 
de Pesca tenía a su cargo los refugios de flora y_ 
fauna marina. 

Como resultado de esto, la coordinación en-
tre las dependencias resultaba muy difícil y los 
criterios para el manejo de las áreas variajan de 

una dependencia a otra. A partir de 1983 se crea_ 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología cu

ya Subsecretaría de Ecología comprende entre o--
tras dependencias a la Dirección General de Par-
ques, Reservas y /..reas Ecológicas Prot<:gidas. sn_ 

esta se pretenden integrar y administrar todas -
las modalidades conocidas (Parque rlacional, Rese_:: 

va de la Biósfera, Refugios, Santuarios, Reserva_ 
de Flora y Fauna, etc.). Pretendiendo incluir ade 
más, los ecosistemas más importantes del país, -
aún aquellos que poseen sitios de interés hist6ri 
ca-cultural. (Ver Lám. 1 ). 

Pero podemos observar que no existe aún una 
adecuada ubicación de los principales ecosistemas 
del pais~ es decir, existe un~ falta de rep~csen
tatividad de estos, ya que la rr.ayoría de estos se 

encuentran ubicados en el centro ¿e la República, 
con lo cuál existen en algunos casos, Estados con 
varios Parques Nacionales de un solo tipo, en ta.:; 

to que en otros Estados no exis:e ninguno (Lim.2~ 

O~ro problema funda~ental es e! de conside--

rar que un Parque :racional es aquel que s6lc inte 
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resa la belleza natural y su conservación, pero ºl 
vidandose que debido a la gran superficie territo= 
rial con que contamos, se tiene no sólo lugares -

boscosos de gran belleza, sino que también conta-
mos con una flora y fauna muy variada Y de gran b~ 

lleza, asi como zonas históricas y arqueológicas -
muy importantes para el mexicano, permitiendo con_ 
ello, conocer sus raíces culturales y así tener -

una personalidad más definida. Pe:'o se obser;;a que 
las zonas que existen se encuentran en un total a
bandono ó no cuentan con una adecuada infraestruc
tura y servicios necesarios. Tal es el caso de lu
gares como el Desierto de los Leones, el cuál en -
el afto de 1971 se había propuesto para que parte -
de sui terrenos se destinaran al nuevo Colegio Mi
litar. 

Otro aspecto problemático es que existen dif~ 

rentes régimen de tierra (propiedad) en terrenos_ 
decretados como Parques, así como áreas dentro de_ 

los mismos que al estar demasiado cercanas a zonas 
suburbanas ó carentes de servicios, como lo es la_ 
Zona Arqueológica de Tula, Hgo., terminan por ser_ 
invadidos totalmente debido a la falta de planea-
ci6n. 

A continuación mencionaremos algunos ejemplos 

como es el caso del Histórico Coyoacan, ul cuál -
debido a la constante expansión citadina 10 ha e_!! 
globado y sólo tiene como atractivo el recuerdo -
histórico; otro ejemplo es el Parque Lomas de Pa
dierna, que se encuentra convertido en reducco -

suburbano y cuya población carece de servicios p~ 
blicos indispensables; el Cerro de la Estrella, -

conocido por su valor hist6rico preh~spánico y -

que en la 2ctualidad es sólo una ~ancha verde de_ 

"Reforestación", ya que es empleado con fines re

ligiosos como lo es el "Viacrucis de JesúsCristo',' 
cementerio público ubicado en sus linderos y como 
asentamiento a "parucaidistc.:-··. personas de esca-

sos recursos económicos). También se ~uede menci~ 
nar el Parque Cumbres del Ajusco, el que es obje
to de múltiples ataques antr6picos, como lo es la 
tala inmoderada, el monocultivo, etc.; Otro ejem

plo lo es el Parque Nacional de los Remedies y -

que se supone es una zona de reforestación y den
tro del cuál se encuentran un acueducto prehispá

nico y un santuario colonial, desvirtuado por la_ 
intromisión de asentamientos humanos irregulares_ 

y carentes de servicios, fraccionamientos, la --
construcción de una carretera para comunicar al -
D.F. con Lomas Verdes, lo que ha servido para de~ 

virtuar el paisaje en todos ellos y ha terminado_ 
por transformarlos en medios suburbanos. 
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Debido a lo vasto y rico de nuestro país es -

necesario hacer una clasificación como la hecha -
por S.E.D.U.E., la cuál pretende definir cada par
que para que se cubran los requisitos necesarios -
para un buen desenvolvimiento de éstos. 

Debido a que es muy diferente la protección -
del mantenimiento de un parque creado para preser
var la fauna y flora, que para uno creado para pr2 
teger sitios de interés histórico ó arqueológico -

es necesario crear una clasificación de parques. -
Así observamos que cada país de acuerdo a los Re-
cursos Naturales y Humanos con que cuenta es como_ 
agrupa sus parques, como por ejemplo los Estados -

Unidos, el cuál los clasifica de la siguiente mane 
ra: 

Reservación India. 
- Reservación Nacional. 
- Campo de Batalla Nacional. 

Parque llacional de un Campo de Batalla. 
- Sitio de Campo de Batalla Nacional. 

- Bosque Nacional. 
Parque de Historicidad Nacional. 

- Parque Histórico Nacional. 
Sitio Histórico Nacional. 

Monumento Nacional. 
Recuerdo Nacional. 

- Parque de Recuerdo Nacional. 
Parque Militar Nacional. 

- Parque Nacional. 
- Area de Recreación Nacional. 
- Playa Nacional. 

Ríos Escénicos Nacionales. 
- Refugio de Vida Salvaje Nacional. 9 

En nuestro país se había adoptado en últimas 
fechas una clasificación de á;eas por categoría -

de acuerdo a diferentes funciones, divididas en -
tres grandes grupos: 

El primero, denominado: Areas Naturales que_ 
comprende: 

- Parques Nacionales. 
- ?arques Estatales. 

Parques Forestales. 
- Monumentos Naturales. 
- Reservas Naturales. 

- Santuarios de la llaturaleaa. 

El segundo grupo corresponde a áreas de int~ 
rés Histórico, comprendiendo: 

- Parques Históricos Conmemorativos Naciona

les. 
- Areas Históricas Conmemorativas Nacionales 
- Monumentos Históricos Conmemorativos Nale& 
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Sitios Históricos de Campos de Batalla. 
- Parques Arqueológicos Nacionales. 

- Monumentos Arqueológicos !lacionales. 
- Areas Históricas Nacionales. 

Monumentos Históricos nacionales. 

Y el tercer grupo que corresponden a áreas p~ 
ra la recreación: 

- Areas Recreativas Nacionales; ~bicadas en -
ambientes terrestres, ambientes acuáticos, ambien

tes terrestres con grandes cuerpos de agua, en 
áreas de fajas lacustres. corrientes fluviales es
cénicas, etc. 10 Pero debido al gran número de par
ques se pretende buscar und forma más ágil y fun-

cional para el manejo de estos, ante lo cuál se -
propone manejar una sola categoría y la cuál sería 
Parque Nacional, por lo que el Sistema de Areas N.§: 

turales Protegidas se incluirían en cuatro catego
rías que integran todas las modalidades de manejo_ 
de estas áreas: 

- Parque Nacional 
Monumentos Naturales (de menos de 1000 Has) 
Reservas Ecológicas. 

- Reservas de la Biósfera. 
Dividiendo a su vez a Parque Nacional en: 
a) Natural. Con los objetivos de Protección -

del Ecosistema, Preservación del Germoplasma, Re--

' 

creación e Investigación. 
b) Urbano. Con los objetivos de protección -

de Ecosistemas, Recreación y Educación. 
c) Cultural. Con los objetivos de Protecció~ 

de Sitios Históricos, Protección de Ecosistemas,
Recreación y Educación11 . 

Acercándose esta clasificación a la defini-

ción de Parque Nacional hecha por S.E.D.U.E.: 
"Es necesario una área sujeta al control pú

blico, cuyos limites pueden modificarse por acueE 

do de la autoridad competente; también el área se 
aisla para propagar, proteger y preservar objetos 
de interés estético, histórico, geológico, prehi~ 

tórico, arqueológico, y científico; prohibiendo -

para ello la caza, muerte 6 captura de la fauna y 

la destrucción ó colecta de flora, excepto cuando 
la autoridad indicada lo autorice, en esta forma 
se garantiza el disfrute cabal del público".~ -

Así podemos concluir de lo anterior que es 
necesario norrnar y reglamentar la clasificación 
anterior hecha por S.E.D.U.E., con el fin de sa-

tisfacer las actividades recreativas, culturales_ 
y educativas de nuestro pais, ya que observamos -
que de ape~arse a la definición estricta de 11 Par
que llacional" dada por la O.!l.U., de cincuenta --
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parques existentes, solamente ·1 5 cumplirían los re 

quisitos establecidos por ésta Última. 

Ahora bien, nuestro estudio se enfocará a una 
de tantas áreas de interés histórico y arqueológi
co que encontramos en México y las cuales constit!:!_ 

yen un problema especial de diseílo de espacios a-
biertos ya que se deben conjugar su impor~ancia -

cultural e hist6rica con objetivos de turis~~ Y -
educaci6n cultural; todo ello sin olvidar satisfa

cer necesidades de recreación masiva.(Lám. 3) 

Esta problemática obliga a tratar de conser-
var y detectar aquellos aspectos naturales que de

terminaron la selección del área para establecer -

los asentamientos prehispáni:cos. 

sn el caso de Tula, Hidalgo, estos aspectos -

naturales j eco:6g~cos deben ser considerados de -
vital j~portancia :anto en su conservaci6n, corno -

en trctar de cta:--le· ~:t.: ::(áximo aprovechar.tiento y _ 

nealce p0noráoi~o, debido a que existe una gran -

competencia con áreas de mayor atractivo como es -

el caso de Teotihuacan. 

AdemSs de que es~e a~ál~sis ecol~~~cc y ~ano

rár:üco pe:--!:ti te !"educir costos, ya que S": aprovecha 

al máximo los recursos existentes sin que se inte 

rrumpa el equilibrio natural y con ello reducir -
labores de mantenimiento. 

Por otro lado, al existir servicios, habrá -

una mayor alfuencia de visitantes y con ello tam
bi;n apa~ecerbn otr·os elementos generados por es

ta a:1uencia y los Cl~ales son considerados siem-

µre come problemas, como es el caso de los dese-

chas, los cuales pueden ser conside:-~dos cono re

cu:--sos y asi integraFlos mediante c~clos ecológi
cos a la regeneración del r.1edio ar:·Diente y no só

lo a la conservación como existe ac~ualmente; pe! 

mitiendo asi que &sta área ~e interés tanto histó 
rico como arqueológico que ~~ene ¡,na gran pro-

yecci6n cultural y que coloque al mexicano con su 
pasado cultural y con la natt1raleza, permitiendo_ 

as! entender y explicarse mejor el p~esente his:~ 

rjco que est~ viviendo. Ade~~s ,~s~as áreas ~o 

sólo ayudan a que el vi si tan te adq 1~..i.i:~ra r.iayor a-

cervo cultural y rec~eativo s~no ~~e permite que_ 

adquiera normas y actitudes de una mejor conducta 

cívica, ayudando con ello a la formaci6~ e ~nte-

graci6n ~el ciudada110 ac:ual. 
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1.5. UBICACION DEL AREA. En la región central del Territorio Nacional e~ 
contramos el Estado de Hidalgo, el cuál colinda al -
Norte con San Luis Potosí, al Noreste con Veracruz,

al Este con Puebla, al Sureste con Tlaxcala y el Es
tado de México y al Oeste con Querétaro12 ; cuenta -
con una extensión territorial de 2ú 870 Km2 

y una po 

blación de 1'547.493 habitantes13 • Su geografía gen; 
ral se puede dividir en dos regiones: La Sierra y -

Las Llanuras; éstas Últimas comprenden varias =ur.as_ 

del Sur y Suroeste de la entidad, y en ellas encon-
tramos dos regiones importantes: Las Llanuras de --
Apan y el Valle del Mezquital. 

El Valle del Mezquital, tiene una superficie de 

822 000 Has. 14 , es decir, el 39.4% del total de la -
entidad y está comprendido por dos Zonas importantes 
la Zona Desértica y la Zona Regada, a ésta Última -
pertenece el Municipio de Tula de Allende, importan
te por el Patrimonio Histórico con que cuenta. Este_ 

municipio comprende 41 localidades. dentro de las -
cuales encontramos a la Ciudad de Tula, situada a 70 
Kms. al Norte de la Cd. de México y a 2036 Mts. so-~ 

bre el nivel del mar15 ; comprende una superficie de_ 
369 Hectáreas y cuenta con una población de 18 744 -
Habitantes16 • 

Colindando con la parte Norte de ésta Ciudad, -
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encontramos la Zona Arqueológica que fuera el -
Centro Ceremonial de los Toltecas, decretada como 

Patrimonio Cultural por S.E.D.U.E. y el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia; quienes est~ 
blecieron que el área total del terreno fuera de 
1 06 Hectáreas. 

Dicho Terreno se encuentra delimitado al_ 
Norte por terrenos de sembradíos, al Este por una 
parte de la Ciudad de Tula de Allende y la carre~ 

tera que comunica con el poblado de Chiap2ntongo, 
al Sur con la misma Ciudad de Tula y al Oeste por 
la margen del Río Tula y el Cerro llamado Magoni. 
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1.6. ANALISIS.1'EL .TERRENO PROPUESTO. 
El sitio arqueo16gico en cuestión se encuen

tra localizado entre los paralelos 20°03°]0'' y --

20005•00~ y los meridianos 99°19'30" y 99º2• '30"W 
y a una altitud de 2036 m.s.n.m. 17 . 

La parte más importante de la zona arqueo16-
gica de Tula se encuentra colocada sobre las mese 
tas de una pequeña loma de 50 a 55mts. que ~e 10-

vanta desde el nivel del Río Tula y que la ro-
dea al Sur y al Poniente uno de sus afluentes,
el río Rosas. Aunque pequeña, la pos~ción estrat~ 

gica de la loma, le permite tener una amplia vis~ 
bilidad hacia los puntos cardinales, excepto ha-
cia el poniente donde las laderas de el Cerro Ma
goni bloquean inmediatamente la vista y le dan -
conformación especial, novimiento ~- u:~ caráct~r -

agreste a la cañada que forman las fuertes pen--

dientes de su desforestado macizo basáltico, con 
las faldas más suaves de la Acrópolis Tolteca18 -

FORMA. 
La forma del terreno propuesto es completa-

mente irregular, debido a varios factores: Por -
una parte debido a que se encuentra muy cercano -

en la parte Sur con colonias de la ciudad de Tula 
como lo son El Tesoro, La !~linche, La unidad Ha-
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~itacional de Pemex, etc., por lo que se buscó r~ 
cuperar la mayor parte posible del terreno que -
aún no se encontrara invadido; por otro lado el -

cauce natural del río Tula sirvió de base para de 
limitar el terreno y por Último se recuperaron va 
rías hectáreas de terrenos de sembradío que por -
tener montículos arqueológicos pudieran ser des-
truidos, aclarando que este terreno es el dado -
por S.E.D.U.E. para la protección de la zona ar-
queológica; proponiendo por nuestra parte que de
biera ser expropiada un área mayor que contuviera 
en su interior la totalidad de los montículos, y_ 
que a la vez sirviera para regenerar la vegeta--
ci6n propia del lugar así como la fauna, adecás -

de detener el deterioro al entorno natural y así 
poder dar un mayor realce a la propia zona arque~ 
16gica. 

En base a lo anterior se propone que los lím~ 
tes del terreno sean: al Sur las colindancias con 

las colonias antes mencionadas y que no es posi-
ble reubicar más que parte de la llamada El Teso
ro y La Malinche; al Oeste que abarque el cerro -

Magoni; al Norte se propone expropiar terrenos de 
sembradío que contienen vestigios arqueoló~icos y 

que por lo tan~o son parte del Fa~ri~onio C~ltu-

ral; y al Este que la nueva desviaci6n a Chiapa--

tongo sirva de límite al terreno. 

DIHEHSIONES. 
Como se dijo anteriormente la dimensión to-

tal del terreno dada por s.E.D.U.E. es de 106.44_ 
Hectáreas, desglosado de la siguiente manera: 

Tula Grande con 39.03 Hectáreas. 
Tula Chico con 28.01 Hectáreas. 
Charnay con 38.82 Hectáreas. 
Pirámide del Corral con 0.21 Hectáreas. 
Capilla del Siglo XVI con 0.32 Hectáreas. 
Y la propuesta de Expropiación con310.12 He!:; 

táreas al i;orte y Noreste del terreno actualmente 
dado por S.S.D.U.S. Para que sumando todas las 
áreas den un total de416.56 Hectáreas. 

La anter:or propuesta de expropiaci6n es debido a tra 

tar de proteger los principales vestigios arqueo
lógicos que existen y los cuales fueron tomados_ 
en base al estudio hecho ;ior Eduardo >:ato" 1·~. en_ 
el Proyecto TuJa
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TOPOC?.J..FIA: En cuanto 2 le p2rte car11cter1 st:.ca ce 

la Zona Arqueolórrica, és~a se ;;ncuen ~::."'Et a.s12n tada -

sobre una gran meseta que dAsc·ie~de abruptarre:1te 

al Sur y al Poniente hasta alcanzar el ccrso del -

rio, que la limita por los misnos puntos card:na-

les; r,acia el Norte y el Oriente, va bajando gra-

dualcente hasta llegar a las ;:>artes rr.ás b~jas y -
fértiles del valle. 

La Topografía ori~: 1:21 r~Jé r..oc: f'icaGa r"adi--

cal::iente con cortes y rellenos fo1'mados por '.:erra

z~s en la ~poca prehisp~nica, algunas de las cua-

les todavía subsisten a la fecha, ~ero la r:tayoria 

se han destruido al paso del tieLlvo20 

La ladera Poniente, que mira hacia el río 
Tula y formaciones rocosas interesantes al otro la 

do ·~s lu. de ¡:i.ayJr ?Otencial escénico, por sl; con-

forri'.ar::i(Y:, esí co;i.:-. r:or los cler:ientos naturales Ce 

s1..i pais.:<)C ~· q!.,::- sor:: las ri~encionadas rocas, r.ayor 

ca11tidad de ~rt0les 1 el Rio, algunos canales de -

riego, ir:a~r0r varieric.C de plantas en estado nv.tural 

aperture:s hácia ~l. !·Iol'te y haci v e) Gur, que 1c --

:jan una r·1ayor :::-ofundidad a su horizont~. Por -

o::ro lado <10sdc el cc:cro !'.agoni se tiene '.lna v:.s-

1:a pcnorfu:-.ica conpletn de la Zona Arqueol6gica y 

su relación con la ciud~d de ?ula. 

Al ::crte de la Zona ArQueolÓgica se ha Eorr.t~ 

Ce ·.!;, pc(;'..:ei10 barranco ;::ic c:.:J :1ec-=sario proteger 

para e·Ji:ar una ¡r,ayor 0rosión, ade~ás de poder -

ser utili~ado visualnentc. 

La c~ílada que se fcr~a entre el pro~ontorio
dc la Zon~ ,;rqu~o16g~ca y el Cer~o d2l ~:2goni 

brinda po::;i.h~ lidadC!s de ret~nc::.ó:1 de agua del r:io 
as: co1:~0 con~:-cl'--1:- su :.:ant:.da'l y r:a:idad. El Río 
actual1;1ente pasJ. co:::;-:.1•:!.:arLen'..c cor;tanir..ado. 

A 6lti~as fechas la parte c2n:~~l de la Zona 

Arqueolóc_;ica y r;u'2 co•:~prend·: ur~a franjD. entre Tu-

1;1 Ch:!.co y Charnay se ha vi::;tc ;;10.:·~I'~ .::ada en st:. -

topografía, deb:..da (l"l. paso p-~!' d:cr.a. zona cel fe
rrocarr~: ~ue va a i: de !~~x~c~ ~ Gucz·~tarc, 0i -

cuál adc~ás de ~edificar esta :o~a cr\ cuantJ a su 
topografía la afecta visualffiE~te y3 1ue la d~vi¿e 

en dos part:esª 
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Por otro lado el Suroeste de dicha zona tam--
bién se ha visto afectado por el paso ce esta via -
ferroviaria, la cuál origin6 que se creara una te-
rraccría que corre a un lado del margen del Río y -

en la cuál se pretende colocar las bases de susten
tación para el puente en el cuál correrán las vias 
del ferrocar:r·i 1 .. 

Hacia el lado Oriente, el te~reno baja gradua~ 

mente, lo cuál permi~e que sea utilizado para sem-
b~adíos, así cono pa~a ubicar la car~ete~a que une_ 

la ciudad de TuJa con el poblado de Chiapan~ongo. 
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1.7. ENFOOUE HISTORICO. 

Tula, la legendaria Tollan, la ciudad de 
el legendario Quetzalcóatl. 

Hasta hace poco tiempo, Tula no había queda

do colocada debidamente en el sitio que verdader~ 
mente le corresponde dentro de la historia cultu
ral del México Indígena. Se suponía, erróneameE_ 

te contemporánea de Teotihuacan y ahora, gracias_ 

a diversos estudios como los del profesor w. Jim~ 

nez Moreno, sabemos que Tula y Teotihuacan no fl~ 
recieron al mismo tiempo, ya que ésta Última per
tenece a una etapa anterior a la de Tula; para e!! 
marcar lo anterior haremos una breve s:ntesis his 

tórica a partir de fines del período Clásico. 

Durante los anos 750 a 800 de nuestra era, -
cuando decae Teotihuacan (la gran urbe que entre 

los años 250 a 650 había estado irradiando cultu
ra en todos los ámbitos de Mesoárnerica, ejercien
do un control político sobre la mayor parte del -
Altiplano Central Mexicano), se inicia un período 
de desintegración cultural, que durante cerca de_ 

dos siglos se traducirá en el colapso, más ó me-

nos precipitado, según las regiones de lo que ha
bía sido el momento más esplendoroso del fenómeno 

mesoamericano 6 "Período Clásico". 

De todo aquello que contribuyera a dar a es
te mundo clásico un brillo inigualable, quedan e!! 

tonces tan sólo elementos dispersos, si bién so--

35 



_breviven algunas regiones ó ciudades determinada~ 
Tal es el caso, en el Altiplano Central, de sitios 
como Xochicalco en Morelos, Cholula y Cacaxtla en_ 
el valle de Puebla, Teotenango en la región de To

lÚca, y aunque todavía modesta, la misrea Tula (Ta
llan) en el estado de Hidalgo, en aquella entonces 
firtil región conocida como Teotlalpan 6 "Tierra -
de Dioses" (Región que va desde Tepeji hasta Ixmi
quilpan de Sur a Norte, abarcando de poniente a -

oriente desde Jilotepec hasta más álla de Pachuca). 

Mal conocida aún, Asta fase de unos doscien-
tos años en el altiplano señala los fines del pe-
ríodo Clásico y la transcición al ?ostclásico ó -
Epiclásico, se presenta ante todo como un momento 
de cambios culturales y de inestabilidad política. 
Controladas hasta entonces por los guardianes de -
aquel "statu que" que Jiminez Moreno define como -

1a "Pax Teotihuacar.a 11
, las antiguas rutas de cor,;e! 

cio se hallan ~e~neobradas, ~ientras se producen -

fuertes movi;~ientos migratorios que a su paso van_ 

alterando el equilibrio de otras regiones. De la -
"Cran Chichimeca• (en las fronteras Norte, donde -
los inicios de1 Periodo Clásico se hab~an estable

cido colonias de pueblos sedentados c;ue viv:'.an '.J~ 

jo la constante presión de bárbaros r.ó::-1adas) rene

tran cada vez más numerosas hordas de estos "ch.i--

chimecas"; y es probable que isto explique en --
gran parte la caída de la majestuosa "Ciudad de -

los Dioses". 

Prácticamente abandonada Teotihuacan hacia -

los aiios 800, el Valle de nixico atravieza por -
una de las fases más bajas de su larga y rica ev2 
lución histórica; mientras que en el valle de Pu~ 

bla, Cholula cuyo desarrollo había sido en parte_ 
opacado por el esplendor de aquella poderosa urbe 

hace suya la vocac:ón de principal foco de aten-

ción religcoso del Altiplano (misma que manten--
dría hasta los tiempos de la conquis:a española). 
Recordemos de paso que durante el periodo de auge 
de los toltecas, Cholula se mantuvo como poderoso 
r~va: de Tula, deteniendo toda posible expansión_ 
tolteca hacia el valle de Puebla y una buena par
te del val} e de lléxico. 

Verdadera encrucijada ¿¿ cultt1ras, Xochical

co conoce por su parte~ en esta ~~sna fase termi

nal del periodoClásico, uno de sus momentos más -
crativos, fundiendo una serie de ele~entos prove
nier1tes de las antiguas tradiciones clásicas con 
otros que prefiguran el ~u11do postclltsico y en --

lo~· q~1e se =o~b~!~~~ influenc~íl~ DUY <liversas; el~ 

nen~os que a menudo antic~pan la cul~u~a tolteca 
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propiamente dicha, según veremos más adelante. Y -
un fenómeno semejante se advierte en sitios contem_ 
poráneos como Teotenango (Foto 1), Manzanilla y Ca
caxtla. En cuanto al sitio de Tula propiamente di-
cho, se está convirtiendo paulatinamente en un cen
tro de cierta importancia, aunque no hay nada en el 
todavía que permita suponer que durante el siguien
te periodo "Postclásico Temprano", habría de conve_!'. 

tirse en la sede del llamado "Imperio Toltecc:", en_ 
la legendaria Tollan de las crónicas, en el lugar -
de residencia del no menos legendario príncipe Ce 
Acatl Quetzalcoatl. 

Varias son las crónicas (posteriores a la Con
quista Espaffola) que nos hablan de Tollan, de sus -
príncipes así como del esplendor tolteca en generaL 

Por desgracia abundan contradicciones entre unas -
fuentes y otras y resulta además sumamente dificil_ 
desenmaraflar en ellas la parte que podría conside-
rarse realidad histórica de un contexto a menudo mi 

tico y fantástico. Desde 1941, Jim~nez Moreno, se~ 
guido de otros distinguidos especialistas, han in-·· 
tentado sacar de todo aquello, una versión, no obs
tante de existir algunos conflictos tanto en las f~ 
chas como en las listas dinásticas. La~rence Feldmai 
por ejemplo (1974), explica algunas de estas discre 
pancias al observar dentro de estas que cada una de 

las 

~~~- ~7~~-::~) -~~~· J:r~~~f~~- . , 
~~V' 

o•,.,., -

" ·--'--:..-··~ -- - c.· ---'"------

1. Teotenango 6 Lugar de Dioses, ubicado en el p~ 
blado de Tenango del Valle, dentro del propio Va
lle de México. 
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!res crónicas empleadas con mayor frecuencia: los_ 
Anales de Cuautitlán, Las Historias de Don "ernán
do de Alva Ixtlilxochitl y el Memorial Breve de la 
Fundación de la Ciudad de Cuautitlán (Chimalpahin) 
parece provenir de las respectivas tradiciones de_ 
Tulan, Otompan (Hoy Otumba) y Culhuacan, tres ciu
dades aparentemente aliadas durante el período de_ 
esplendor de Tula, probablemente bajo la dirección 

de esta Última. Entre los príncipes que pueden ha

ber gobernado simultáneamente dos ó tres de estas_ 
cabeceras, figuran nombres co~o Huetzin 1 Totopeuh_ 

y naturalmente Huémac y Topiltzin Queczalcóatl, -
sin duda de los más afamados. No es nuestro pro?Ó
sito entrar aquí en largas discusiones sobre las -
diversas interpretaciones de las crónicas y las V! 
riacas hipótesis a que éstas han dado lugar; nos -
co~formaremos con citar a continuación una versión 
que, ce~ su halo de leyenda ha resultado una de -
las ~ás atrayc~tes, versión que además aunque exa
gerando en ~uc~os aspectos nos pinta de los tolte

cas una iDágen particularmente sugestiva. 

Se9ún esta leyenda, un grupo de bárbaros (Ó -

semi-nómadas) provenientes del llorte hubiera pe--

netrado en el Valle de México bajo el ~ando ¿el -
caudillo Mixc6atl hacia finales riel siglo IX, ccn

tribuyendo tal vez a la des~rucción de algunas ¿e 

las decadentes ciudades del mundo Clásico y esta
bleciéndose provisionalmente en Ixtapalapa. De p~ 
so por Tepoztlán en el Valle de Morelos, Mixcóatl 
tropieza un dia con una hermosa joven descediente 
al parecer de pueblos de tradición clásica. Impr~ 
sionado por sus poderes mágicos y su gracia, Mix
cóatl la desposa, simbolizando así, la unión en-
tre los i!'lvasores del liarte y los viejos pueblos
sedentarios del Al:iplano Central, esta dualidad_ 

en que se funden dos tipos de hombres, el bárbaro 

n6mada o semin6nada? recio y de tendencias b~li-

cas y el hombre sedentario de antiguo arraigo a-

grfcola, poseedor de una herencia rica; dualidad_ 
que será la constante de los pueblos que habrán -

de sucederse en el poder hasta la llegada de los 
conquistadores espanoles. 

De esta uni6n un tan:o n!stica nace un día--
Ce Acatl (6 Uno Cafia} el fancso p~íncipe Topilt-

zin, que algunas cr6nic23 se~alan no sólo cono -

el ''?undador 11 de Tula sirio co~o el iniciador de -

la civilización mesoamericana en general. 

Muerta su madre en parto, al poco tiempo, su 
padre es ases~~ado ~or un usurpador, mientras --

nue~;tro joven pr~~cipe es enviado por sus abuelos 

maternos a la ~iudad de Xcchicalco, entonces uno 

de los Últirr.os reductos Ce una civilizac~ón Clási 

38 



ca moribunda. Es durante su estadía en Xochicalco_ 

(este episodio nos parece bastante significa~ivo), 
cuando es instruido, por los sacerdotes deposita-

rios de las antiguas tradiciones, una educación r~ 
ligiosa que justifica su sobrenombre de "Quetzal~
cóatl", venerada deidad del Altiplano a la que lle 

ga a encarnar ulteriornente. 

Después de haber s:'..do iniciado en el C'.•l to a 
Quetzalc6atl, el príncipe Topiltzin venga a su pa

dre matando al usurpador y tras dar una larga bús

queda cargada de símbolos, localiza los huesos de 
su padre enterrándo éstos en el Ouillaztli ó "Casa 

Real'', que para éste efecto levanta en Culhuacán. -
Luego se traslada a Tollantzingo (hoy Tulancingo), 

donde er'.ge una casa llamada: "Casa Ayuno" forrada_ 

de piedra verde, pasando de ahí a Cuextlan donde -
un grupo de toltecas viene a proponerle el trono -

de Tula (el hecho !;istórico, de haber ocurrido, p~ 

dría situarse hacia nediados del siglo XI. 

Topiltzin se haila al fin establecido en Tula 
donde asume las dobles funciones de Rey y de Sumo
sacerdote. Allí construye sus afar..adas "Cuatro Ca-

sas: una de piedra verde, otra de coral, ot~~ de -

conchas blan2as y otra ~e plu1·~as da cu~::al'', man

da acon<llcionar en el :ecto del r:o ':'ula una ncasa 

de Baftos" e inicia la edificaci6n de su gran tem

plo cuyas colu~nas afecta la forma de las serpie~ 
tes emplumadas de cuerpo erguico "con su cabeza -

descansando en el suelo y su cola de cascabel ~ue 

se dobla hacia arriba de la puerta", esculturas -
que lo precisan las crónicas habían quedado inca~ 

clusas; curiosa coincidencia con la investigación 

arquE:ológica en la ctue éstas columnas serpentifor_ 
~es (las del templo de ?lahuizcalpantecutli), no_ 

se han hallado sino incompletas en las exploraci~ 
nes de los años 40's. 

Fascinante es la figura de 0ste príncipe Ce 

Acatl Topiltzin Quetzalcóatl quién, según unas -

crónicas, reinó 74 años ó de acuerdo con otras -

más verosí~iles tan sólo 24 años. Enemigo de los_ 

sacrificios humanos, no tolera que se sacrifiquen 
sino que ofrece flores y fruta3, aves y otros pe

quefios anima~es y lleva una vid~ asc~tica, encar~ 
nada sin duda junto con el g1~upo Jlamado '1Tolteca 

Ilonoalca'', una a~tigua tradici6~ cl~sica, en a--
bierta oposición con otra facci6~ religiosa y po

lítica ''Tolteca Chichimeca•• {quizá dG más re=ien

te origen b&rbaro) que, encatezada por el ~aligno 

brujo Tezcaltlipo~a, a~i~2 por trit1n~ar sobr0 ¿1i 

i~duci~~dolo ~l p~c2co. ~·1J ~octe, ~~2s ~¿~erlf· --

hect1c ronper el ayuna y haberlo embriagado con --
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pulque, Tezcaltlipoca introduce en el lecho de To

piltzin a una secerdoti3a con quién consuma el 
adulterio. Al día siguiente, para confundirlo, Tez 

caltlipoca hace que aquél se mire en un espejo y -

la imagen que allí se refleja sume a Topiltzin en 
la más espantosa vergüenza. 

Juzgandose indigno de seguir reinando en Tula 

decide Topiltzin abandonar su capital junto con su 

grupo de fieles seguidores, exilandose primeramen

te en Cholula, para dirigirse luego hacia Yucatán, 

donde seg6n las crónicas, se da muerte en una hog! 
ra igualr.tente un día Ce Acatl, pronetiendo volver_ 

en un día de idéntico signo (y notemos como, para 
desgracia del supersticioso de Moctezuma, Cortés -

había de desembarcar precisamente uno de aquellos 

fat!¿icos dlas Ce Acatl). Menos po6tica, aunque -

qu1~~ ná~: apegada a la realidad 11~st6rica otra ver 

s~.-~:-· l;;:f;~ r::oderna) nos muestra aJ rris¡;io Topiltzin_ 

(6 0 ·l:~o ce s~s suceso~es en el culto de Ouetzal--

c6atlJ l~cga~rta hacia el aílo 987 a Ch~chen Itz~ al 

mando de una importante cantidad de guerreros tol7 
tecas y dando origen al conocido episodio "maya--
tol teca 11. 

Y mientras que en tierras ~ayas sigtlc crecien 

do la antigua ciucad clásica de Chichen Itza bajo_ 

Atlante. Columna esculpida en forma humana que 
servia para soportar la techumbre del templo de -

Tlahuizcalpantecuhtli (Montículo B). 
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el dominio de sus nuevos amos toltecas, en el Alti 
plano continúa Tula su hegemonía hasta mediados de 
el siglo XII. Durante el reinado de Huémac (el Úl
timo monarca tolteca que había sido traído del si
tio vecino de Xicococ por los sacerdotes de Quet-
zalcóal tl para .gobernar a Tul_a), se sucedieron si~ 
te años de sequía y de hambre seguidos de nefastos 

presagios y apariciones, induciendo a los toltecas 
a recurrir a diversos g¡neros de sacrificios huma

nos y orillandolos finalmente a abandonar la ciu-
dad. Cuenta una crónica que los diosecillos mensa
jeros de la lluvia, los "Tlaloq1ies" perdieron fre.!! 
te a Huémac un juego ritual de pelota, pero aquél_ 

no quiso aceptar un premio de las ricas ofrendas -
de maíz que le ofrecían los "Tlaloques", sino que_ 

exigió que en su lugar se le. recompensara mediante 
presentes de jade y de plumas preciosas, con lo 
que regresó a Tula cargado de riquezas pero sin n~ 
da con que alimentar a su pueblo. De ahí empezó el 
éxodo de los toltecas hacia el Sur y el Este, míe!!_ 
tras que el wismo Huémac, refugiado en Cincalco -

{cerca de Chapultepecl, se suicidaba un año siete 
Tochtli (1162). 

Según otras fuentes, cae en 1156 ó 1168 la ca 
pi tal tolteca en m2nos de una coalicié1 ~ Azcapot;:a.!_ 
co-coatlinchan, ó bién de nuevas hordas bárbaras -

que reducen a cenizas el centro ceremonial (La A~ 
queológia da fé de ello, especialmente en lo que_ 

se refiere al "Palacio Quemado" ubicado en "Tula_ 
Grande"); y después de una derrota final -inflin
gida hacia el año 1200 en Culhuacan- se termina -
el período tolteca propiamente dicho, período cu

ya duración coincide senciblemente con la fase -

llamada ''Postclásica Tardía", cubriendo desde me
diado= del siglo X hasta finales del siglo XII -
aproximadamente. 

Desintegrado el periodo tolte~a. quedará sin 
embargo en todas las leyendas del Altiplano un r~ 

cuerdo luminoso e imperecedero de la maravillosa 
Tollan y de la grandeza de los toltecas, a tal -
grado que la palabra "Tolteca" pasará al lenguaje 

como sinónimo de "gente culta, art1.stc. 1 refinada" 

y que se reclamarán invariablemente de noble es-
tirpe tolteca mult~tud de gobernantes que en el -
Altiplano se disputarán el poder de éste en los -
siglos ulteriores. 

A los toltecas suceden los 11 Chich~rnecas - His 

tóricos" que, después de haber contribuido a la -
destrucción ael ' 1 I~p2rj~ ?olteca'' se establecen -

en Tenayuca para luego t::·esladar su capital a Te~ 

coco, futura cuna del sabio Rey llezahualcóyotl y_ 
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así, tras una impresionante serie de invasiones,de 
conflictos armados, de intrigas y de pugnas por el 
control político del Altiplano (incluyendo la tir~ 
nía tepaneca de Azcapotzalco), los aztecas -última 
horda de estas invasiones bárbaras y de habla ná-

huatl se convierten finalmente en los amos supre-
mos del Anáhuac, reclamándolo a su vez como los s~ 
cesores de los toltecas y desarrollando en espacio 

de pocas generaciones una cultura particularmente_ 
brillante. 

LApida indicando un corazón atravezado por fl! 
chas, símbolo de un guerrero. 
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2. ESTUDIO UPEANO Ak\.,JU.'. ~ECTrt/!ICO. 

"é404 To./.teca4 e1taTL ci.e1ttameTLte 4abi.o4, 

40J.Lan. di.a./.09a1t COTL 4u p1topi.o co1ta¡ón. ". 

CANTARES MEXICANOS. 
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2.1. ANALISIS ARQUITECTONICO DE LA ZONA ItlTERNA. 

..,.. 

-·::::,. .. ,._ ' . 

ZOll/\S EPOCAS 

A) 7.0NA INTE:RHA (/) l) TOLTECA (/') 

a)l'ula Grande (>/) 2) TOLTECA/ESPAÑOLA_ 
b)Charnay (./ l O DE 'l'RANSICION <v' l 
c)l'ula Chico (y) 3) ACTUAL (v'l 

B) 7.0HAS CIRCURDANTES 

C) ZOMAS DE CD. DE roLA _ 
Y DE AMPLIO HORIZONTE 

Primeramente aclararemos que el Análisis ArquiteE 

t6nico que haremos lo vamos a dividir en tres PªE 
tes: Epoca Tolteca; Epoca Tolteca-Española y Epo
ca Actual. Esto es debido a que existen construc
ciones de las tres épocas anteriores y por lo 
cuál deberan estudiarse de manera separada. 

De la pr:mera época que consideramos la más_ 
inportante y que será la que nos de la pauta a s~ 
0uir durante la realizaci6n del proyecto la estu
diaremos de la siguiente manera: Descripci6n; An~ 
losis de Causas 6 factores que influyeron en la -
Ar~uitectura Tolteca; Sistemas Constructivos; De

coraci6n; Ornamentaci6n; Conclusiones y recomenda 
ciones • 

EPOCA TOLTECA. 

Dentro de ésta época diremos que el análisis 
se realiz6 en base a los vestigios ya descubier-
tos y estudiados por los arque6logos y que se en

cuentran en las zonas de Tula Grande, Charnay, La 
Pirámide del Corral y el Cielito. 

Tula Grande: Parece ser el núcleo principal de la 
iletr6poli Tolteca (Lámina 15), se compone de una -
ar01plia zona central con un pequei'lo adoratorio en_ 

el centro y limitada al Este por una alta pirámi-
44 



!!e, el Edificio "C" y sus anexos laterales; al Oe.§_ 
te por un juego de pelota no explorado; al Sur po;_o 

una plataforma alargada de poca elevación; y al -

Norte por una gran plataforma sobre la cuál se en
cuentra la pirámide llamada Edificio "B" y sus pa
lacios anexos. 

Al Norte del Edificio "B" se extie11de u::a pe
queña plaza mencionada en el plano como ?la=oleta 
Norte. Al Suroeste de los edificios que rodean la 
~laza central siguen cuatro montículos to~alffiente_ 

cubiertos por escombros y vegetación hasta llegar 
al llamado "Palacio Tolteca" 33 . Por el Noreste dei 
grupo principal se encuentran aJ.gunos pequeños man 
cfculos aislados de los cuales uno fué explorado -

recientemente y otro corresponde a :Ca "Casa Tolte
ca"34. 

Comenzaremos po~ analizar el Edificio '1 8 1
' 6 -

Pirámide de Tlahl;izcal ;:;antecuthli ( dedicada a Que_!. 
zalcoatl corao lUC(;ro de la mañana), la pirámide -

compuesta de cinco c•>cl';•o:o escalonados y con plan
ta cuadrada. t~c~e u~os 40 metros de lado en su ba 
se y une altura total aproximada de 10 metros 35 

En un pr:i.i:ter período los muros de contención estu-

vieron d: spuestos ob:: i c:.ia..meni:e y e!: 1 ¿¡ ~e~unda et~ 

pa se hicieron verr.icales, un pcsil~o angoste- sep~ 

ra un cuerpo de otro en todo el perímetro, esta -
estructura maciza estuvo revestida de lápidas q~e 

forman la combinación de un talud rematado por un 

tablero vertical, éste Último adornado aquí con -

bajo relieves, sólo una parte del revestimiento -
ha subsistido hasta nuestros días, casi exclusiv! 
mente en el cuerpo inferior y en los lados Horte 
y Esce. Sin embargo la prese~cia de tableros y t! 
lud en :·ragmentos en los deraás cuerpos de la pir~ 

mide demuestra que toda la pirámide estuvo reves

tida del mismo modo 36 . Actualmente las caras de -
la pirárr.ide Q~estra sólo los muros e~ conter.ci6n. 

Los motivos esculpidos en est~· tableros son 
de águilas y zopilotes devorando corazones san--
grientos, alternando con una figu' ~ ~ue represen

ta una cara hu~ana emergiendo de la~ :auces de -
una serpiente ernplur.:ada, prot>~1blc-:--:•;:-:te representa 

a Quetzalcoatl. El tablero v¿ ccrLl~?ad~ con un ~ri 

so de felinos ~n proc~sión. 

La ~achada principal de &'.·:a 1~ :~~~~a cl Sur 

viendo hacia la Plaza Cen~ra1. -·· esc~ler·a je d!-

ambos :.~,:los de 2.¿•_ ;~.;caler~:0 presento u~ia ja--;:.:,a al 

i~icj.o d2 la ~tissa, la cscal~~a~a 0s~¿ :i~i~ada a 

ambos l~dos por· anctas ~!fardas. 



En la parte superior de la pirámide encontramos -

una, serie de soportes aislados de lo que se supone 
fué un gran templo cuya entrada era entre dos co-
lumnas en forma de serpientes y en el interior ha

bía dos estancias de las cuales, en la primera es
taban los atlantes y en la segunda pilares, todos_ 
ellos sosteniendo las vigas del templo, por la fo~ 
ma de los pilares se cree que los techos erar. pla
nos. 

Los fustes de ~as columnas en forma de ser--
pientes estan esculpidos y son de forma cilíndrica 

cuyas cabezas no se han encontrado todavía, desea~ 

saban en el suelo y las colas de cascabel, hacien
do de capitel, sostenían el dintel de entrada al -
templo. A continuación hay tlna hilera de cuatro a
tlantes que son columnas esculpidas en forma huma
na, cada atlante se compone de cuatro secciones -
que embonan una con otra (Sistema caja-espiga) al

canzando u~a altura total de 4.60 metros represen
tando un guerr:2ro ricamente ataviado con un tocado 
que simula una banda cuajada de estrellas rematado 
por plumas y atado en la nuca mediante un pequeño_ 
nudo. El rostro tuvo una decoración pintada, y es_ 
probable que la cuenca estuviese completada por -

alguna incrustación37 ; los cabellos están muy bien 

simulados con líneas grabadas verticales. 

Cono adornos, el personaje lleva orejeras 

rectangulares, un gran pectoral de forma de una -
mariposa estilizada, collares de cuentas y un e~~ 
turón cuyo broche posterior ostenta una enorme h~ 

billa, probablemente como representación del Sol_ 
bajo el aspecto de una cara humana sobresaliendo_ 
de un disco en el que se distinguen cuatro ser--
~ientes sepa1·adas por fajas radiales 38 . 

En cuanto a los pilares, la altura es la mis 
ma que la de los atlantes, ya que llenaban el mis 
mo papel de sostener las vigas del techo, cada p~ 
lar reproduce con algunas mo~ificaciones los mis

mos elementos de los atlantes. Aunque en uno de -
ellos se observa la representación de un importa~ 
te hombre cuyo nombre fué Quetzalcoatl.(Lám. 6 ). 

El Gran Vestíbulo. 
En el lado Sur de la a~te¡·ior p1ra~1a~ se ex 

tiende un majestuoso ves=ibulo 6 columnata que co 
rre de oriente a poniente y dividido en dos sec-
ciones por medio de un r.iuro transversal. Tiene -
aproximadamente 160 metros de largo por 15 de an
cho y hasta la fecha son 98 pilares los que se -
han descubierto. Los que vemos hoy en dia son re
construidos, sin embargo quedan las huellas de ca 

da uno de ellos sobre el piso. 
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Abierto hacia la plaza, ésta serie de colum-

nas está limitada al fondo por un muro de adobe 
que tiene adosado una banqueta y sirviéndole de 
respaldo un talud casi vertical revestido de estu

co. La banqueta lleva un friso esculpido y policr~ 

mado que descansa sobre el piso y remata una corni 
sa decorada del mismo modo. 

Este friso s6lo se ha conservado intacto en -
la esquina Noroeste del Vestíbulo 1, pero se cont.:!:_ 

nua originalmente a todo lo largo de éste, excep-
tuando un tramo que ostenta lápidas no decoradas. 

Representa una procesi6n de 19 personajes, -
guerreros 6 sacerdotes, armados de escudos ó dardo 
y que llevan en su mano un bast6n4?caminan todos -
mirando hacia la escalera, es decir, a la derecha_ 
los de la parte Oeste y a la izquierda los de la -
parte de los vestjqios que han sido encontrados. 

La cornisa que limita la parte superior del -
friso, reproduce una serpiente de cascabel emplum~ 

da, cada serpient~ se extiende sobre cuatro pie--

dras consecutivas. El friso conserva algo de sµs -
colores y son seü.ejantes a los de la banqueta del 
Edificio 3. 

A poca cistancia hacia el Este, la banqueta -

se interrumpe por una ancha escalera y más ade:an 

te hay un altar rectangular decorado tal vez con 

el mismo friso anterior~0Enfrente de él había una 
estatua de Chac-mool decapitada; dos pequeños po

zos enlosados 6 "tlecuiles" simétricamente coloc~ 
dos en relaci6n con la escalera, eran utilizados 

para el fuego sagrado41 

:3 columnata en su extremo oriente da vuelta 

hacia el Sur y se prolonga en dirección del Edifi 
cio "C". Es aquí en donde se observa un altar rec 

tangular que conserva parte de su d~coraci6n de -
losas esculpidas y policromadas. A un lado de es
te altar hay una ancha entrada que conduce a una 
serie de cuartos y pasillos constr·ui.ios de adobe 

que todavía no han sido expl0rados. 

Edificio "1" (Palacio adosado al edificio "B") 
Por el lado Es~e del edificio 11 E11 existen 

restos de una extensa estructu1a que parece haber 
sido un palacio que está adosado a la pirárride B, 
se encuentra sobre una platafcr~a artificial, en 

una superposici6n posterior a l~ ~poca de los ta
bleros decorados'72 . La ¡;latafc:--m¿ sobre la que e~ 
tá la base primitiva ~e la pi~ámide está a 4.50 m 

de altura, por lo oye quedan cubier:os los dos --
pri~eros cuerpos y parte del tez·sero. ~es otros -
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tres lados de la pirámide conservan su nivel prim~ 
tivo. Aunque casi todas las paredes han desapare-
cido y sólo quedan las de su arranque, se observa_ 

que estaban hechas de adobe, en un talud ligero y 
revestidas primero con pequeñas piedras y después_ 
con una capa delgada de estuco. En algunas partes_ 

el revestimiento fué hecho con losas cortadas. 

Los pisos de estuco se encuentran bién conser 
vados, queda~do bién ljmitados les patios y habita 
cienes, que se hallan comunicados entre si por pe

queños 6 angostos pasillos y pequeñas escalinatas 
de dos o tres escalones sin alfardas. El patio --
principal tiene cuatro aposentos, uno por lado; to 
dos están abiertos por el lado que da al patio. So 
bre el piso de algunos de los cuartos hay pozos 

cuaJrados, bién construidos de piedra cortada; pue 

de t1·atarse de tlecuiles42 . También se ven les hu~ 
llas de pila,·es y pilastras de mamposi:ería que sos 
tu~ieron a: :echo. El patio central está rodeado -
de doce ¡:ila:es (Lámina 8 J. 

Se observa que los pisos de estuco por tener_ 
una capa muy delgada tuvieron que ser renovados -

constantemente encontrandose lugares hasta con 24_ 
capas d' estuco. También existe un sistema de desa
güe. partiendo de los diferentes ¿atios y habita--

ciones y lo más curioso es que todavía funciona. 

.,,~~ . 
r: ., .. 

(:/:/=:·~ . . : ._;~-~<-: :.,:-~-·~ '. ""'· 

~.:;.;~ .. -·~3:4:~cÁ··-~-·· .. , .. ~1 :-~~~~.-1-1:.t#b~~~··~ 
Templo de Tlahuizcalpantecuthli 6 también lla

mado Montículo "B" y parte del Gran Vestíbulo. 
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Edificio "3" (Palacio Quemado). 

En el lado Oeste de el edificio "B", estan 

los restos de un complicado edificic ceremo~~al 

que abarca desde el Mu~o de serp~e~tes hasta lct 

Pl2~~ rentral. Tiene un pasillo limitado por muros 

de adobe y en su lado poniente existe una entrada_ 

que da acceso a una gran estancia de forma cuadran 

gular y rodeada por '..ln-: b.~-·.q· .... et::"!. e.::;t •. L.:a .. :~ 1 ~~ ':::td 

interrumpida por tres .!ltares 
dos Norte, Sur y Oeste. 

~ ::--

Al centro hay un patic abi•:f·to y en su alred~ 

dor s~ ven 28 columnas que soportaban el techa. 

Ademls nay dos pozos de forma cuadrangular para ha 

cer el f'uego sagrado. En el cen~ro del patio exis

te un pequeño desnivel en el cuál se formaba un es 
peje de agua. 

La sala anteri0r ~iene un segundo aposento en 
su lado Oeste y para llegar a ella hay que caminar 

hasta el final del pasil!o. Se trata de otra estan 

cia muy semc-j:::.n~e c. l.J. anterior; tiene 24 metros -

por cada lado y un patio en su centro rodeado por_ 

dos hileras de pilares. Te~ia una banqueta decora

da que la rodeaba de la cuál. no quedan m&s que al

gunas seccicnes. 

Vista lateral del Edificio "3" ó Palacio Quem2; 

do al lado Poniente del Montículo "B". 
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Más 6 menos al eje en el lado Este de la sala 

hay un altar cuadrangular y enfrente de él una pr~ 
ciosa estatua, un Chac Mool en perfecto estado de_ 

conservación, escultura religiosa-funcional en la 
que sobre su abdomen se colocaba la vasija sagrada 

6 algún otro objeto indispensable para las ceremo
nias que se celebraban a1l·Í. 

En el ángulo Noreste de la misma sala se en-
cuentra una sección de la banqueta en perfecto es
tado de conservac~ón, donde se ve una procesió:1 de 
trece personajes esculpidos en bajorrelieves y que 

marchan de derecha a izquierda. 

Este complicado palacio tiene todavía una ter 
cera estancia más al Poniente y aunque se encuen-
tra mucho más destruida, se puede ver que era sem~ 
jante a las dos anteriores, es decir, se trataba -
de ¡::ia enorm·2 sala cuadrangular con un patio abie.!: 

to ''" centre• rodeado por dos hileras de columnas -
cilíndricas. Las tres salas anteriores son cere~o

niales; en el lado liarte de este conjunto arquiteE 
tónico es donde se encuentran una serie de cuartos 
que seguramente e:-an las habitaciones que ocupaban 
los grandes señores43 . 

El Adoratorio. 
En medio de la plaza central, se encuentra -

una pequeña construcción, confundida por Charnay 
con una tumba44 , quedó casi totalr.ente destruida 

al ser explorada por él. Se trata de una constrUE 
ción cuadrada de 3.50 metros por lado, con una ba 

se en talud que probablemente sostenía un tablero 
liso en~arcado por dos cornisas sencillas45. rn -
~ada cara el adoratorio debió tener una escalera 
cuyo arranque sobresalía del paf:o de la base en -
talud. La altura de la constr~cción alcanzaría --
1 70 7.et~o; y desca~s~~a sobre una plataforma rE~ 

tanguiar de 0.20 metros de altura que nivela las_ 

imperfecciones de la roca virgen que en algunos -
sitios aflora. 

El adoratorio fué un pequeño monumento del -
tipo llamado ''Templo de 2as Aguilas" 46 

Juego de Pelo:a II. 

Respecto a esta cancha destinada al juego de 
pelota presenta una planta en forma de l común a 
casi toda Mesoamérica, es la más grande conocida_ 
en el Altiplano Central, cor. sus 116 metros de 

longitud interior, se levanta hacia el costado 

poniente de la explanada mayor; los dos extremos 
de la cancha son delimitados por plataformas alar 
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gadas que se ensanchan en el eje central (donde 
quizA se alzaban unos santuarios), mientras que 
sus brazos se doblan para definir los patios cabe
zales, permitiendo así mismo el paso directo al in 

terior de la cancha. 

t.n el extremo Norte de la plai:aforma que mira 

hacia la plaza, existen restos de un basamento pi
ramidal escalonado que debe haber susten':a~c. un --· 

santuario; sobre la anclla plat:tfor,i;¡: ..¡ue 5e aáosa_ 
a este mismo costado ~xter~or de la cancha, se ad

vierten los muros de un edificio bajo que abria -

hacia la plaza, mirando hacia las ruinas de un --
enorme Tzompantli 6 plataforma de cráneos de época 
azteca (así come en el interior de la cancha, las_ 
banquetas ostentan en sus 6ltimas fases, eviden--
cias de superposiciones que corresponden a un pe-
ríodo azteca). 

Montículo "C" (6 Pirfor.ide del Sol). 
Este mcnticulo, con sus plataformas laterales 

ocupa todo el lado Este da la Plaza Central. Es la 
estructura de r.iayores dimensiones en la zona y al_ 
mismo tiempo la más destruida. Advirtiendose en su 
parte S•Jperior un enorme pozo de saqueo con lo que 

se ha ocacionado que se ha vaciado todo el centro 
del montículo. 

Vista del Juego de Pelota 2 y la Plaza Central 

junto con el Adoratorio en Tula Grande. 
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Es una pirámide con cuerpos escalonados seme

jantes a la de Quetzalcoatl pero de mayores dimen
siones, la base de la pirámide se puede observar -

por el lado Norte de la misma, por el lado Oeste -
y al eje de la estructura se encontró una escalera 
casi totalmente destruida debido a saqueos anteri2 
res y que llegaron hasta el centro del montículo. 

Sobre la alfarda Sur se ve una losa esculpida 
con representaciones del planeta Venus, como mani
festaci6n de Que:::.alcoatl entre otras que hay, ceE_ 
ca y al Norte de la escalera se encontró una pie-
dra circular y dos esculturas de Chac Mool incom-

pletas, probablemente formaron parte del ornato de 
el templo en la parte superior47 

En el ángulo Noroeste de la pirámide hay una_ 
pequefia estructura cuadrangular que parece ser un 
adoratorio, la escalera del mismo que mira hacia -
el Oeste ya no existe era una de las pocas cons--
trucciones aztecas en la parte ceremonial de la -
ciudad tolteca. 

Las otras dos estructuras que limitan la pla
za no han sido exploradas, pero parece ser que la_ 
del Sur parece ser un juego de pelota aunque de -
planta algo diferente al que está al Norte de la -
zona arqueológica. 

Fachada Oriente del Montículo "C" 6 Pirámide -
del Sol y parte de la Plaza Central 
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Palais Tolteque 
Ya fuera de la plaza central, en el extremo 

Suroeste de la zona, se encuentran los restos de -

un complicado sistema de habitaciones, llamado por 
Désiré Charnay el Palais Tolteque, aunque los ves
tigios en~ontrados por é1 estaban en buen estado, 
hoy en día están muy destruidos por el abandono en 
que se encuentran, así como por los buscadores de 

tesoros que han levantado la mayor parte de lo~ p~ 

sos de estuco. 

Plazoleta Norte. 
El Coatepantli (Muro de Serpientes). 

Por el lado Sur del juego de pelota 1 , se ex

tiende la Plazoleta Norte y al fondo resalta un mu 

ro que la cerca en su lado Harte y al que se le 
llama Co=~~pan~li 6 P.u~o de Serpientes, el muro 

fu6 hallado to:al~an~e derrumbado pero hubo datos_ 
que ayudaron a su rest3.uraci6n. El muro tiene más 

de 40 metros de largc por 2.20 metros de altura, 
sin contar las almena~. en forma de corte de cara 
col que lo rematan. 

El paramento sostiene un tablero vertical de 

tres frisos superpuestos y separados entre sí por_ 

cornisas sencillas. Lo= frisos sup~rio~ e inferior 
con sus grecas escalonadas esculpidas y policroma-

das, sirven de marco al friso central cuyo motivo 
labrado y también policromado repetido aproximad~ 
mente cada dos lápidas, es una serpiente que devo 

ra a un personaje muerto cuyo cráneo sale de las 
fauces del ofidio, combinandose con las ondulaci~ 

nes del animal. Por los elementos que participan_ 

parece ser simbolizan a la estrella Venus. 

Reconstrucci6n del Coatepantli 6 Muro de Ser-

pientes ubicado en la Plazoleta Norte de Tula --
Grande. 
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Juego de Pelota 1 
Este edificio es uno de los más destruidos de. 

la zona, seguramente fué despojado desde la época_ 

de los aztecas de codo su revestimiento de piedra 
labrada48 • Cuando estaba en uso sus muros estaban
recubiertos de tableros y frisos49 , consta de un:::: 

gran patio en forma de "I" que tiene aproximadame.::i. 

te 67 metros de largo por i2.5 de Ancho. El patio_ 
se encuentra a un nivel más bajo que Pl exterior -

de la estructura, y está limiéado a cada lado por_ 
muros que se leva~:an sobre banquetas. Al eje y en 
la parte superior de éstas se ven unos cortes que_ 
indican los sitio~ en donde estuvieron colocados -

los anillos de piedra por donde pasaba la pelota. 

Existen nichos colocados en las cabeceras de 

la cancha y opuestos diagonalmente. La funci6n de 
los nichos no ha sido hasta la fecha definida, aun 

que se cree que pudieron servir para recibir a un 
idolo que presenciara el juego, ya que este era -
más un rito que un juego. 

Se encontraron varias esculturas que pudieron 
servir de portaestandartes (figuras humanas), y l! 
pidas con lo que se deduce que los muros estarían 

profusamente decorados interio;omentt: mediante bajE 

relieves esculpidos en losas de revestimiento. 

Al vaciar el escombro del interior del juego de -

pelota aparecieron unos basamentos cuadrangulares 
pertenecientes a los cimientos de construcciones_. 

posteriores. En las esquinas Noroeste de la cabe

cera Oeste se encontró el desagüe de la cancha -
tan bién hecho que hasta la fecha sirve todavia. 

El exterior del Juego de Pelota no presenta_ 

1Jna simetría perfecta debido en parte a la ir:-eg.!:! 

1aridad del relieve del terreno. Al Est8 termina 

el edificio por un simple ta:ud, mientras que al_ 
Oeste, siendo más bajo el r!i.vel del suelo, se t,!! 

vo que edificar un doble c~erpo en talud rematado 

por un tablero vertical y con un corredor de sep~ 

ración entre un cuerpo y otro. 

En el exterior del edificio, tanto por el -
Norte como por el Sur, existen anchas escaleras -

centrales y dos laterales para que el público pu~ 
da subir a la parte alta de la estructura y pre-

senciar el juego. Existen también cuatro a~gcstas 
escaleras que servían para que los jugadores baj~ 

ran a la cancha. 

'Sdificio 2 

A unos c1ncu~nta metros de los restos de la 
"Haison Tol teque'' fué descubierto un edificio de 
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habitación con más de 17 cuartos, hasta ahora ex-

plorados, conectados por angostos pasillos, está 

en genral bién conservado, los muros se levantan 

hasta unos 0.50 metros de altura, los demás por su 

carácter muy superfic~al, han sido destruidos por_ 

el arado. 

Tanto por la disposici6n de las c~a:·:o~ c·~ma 

por una gran cantidai de c~rá~~ca azteca ~e Jos ti 

pos III y 1v50 , la 2s:ru-=tur.-1 acusa una sc::-.ejan::c.

muy narcada con el e.-::~-·~-·- . .:.;.21 :~erro Cel C:i-21:.to 

explorado por el Arql. H. Xoed~t:0. 

En el curso de las excavacir·nes se co~prob6 -

que est2 ~onstrucci6~ estuvo habitada duran:e va-

~ios s~g~os. ya que apar:~·de la ~rese~cia ¿e cerá 

~ic~ ~~t~ca e~:cntrada se encentraron ciertos deta 
lles arou~.~.:.~ct6r:ic,·:,3 de la época colonial como lo_ 

es las puertas de ~~¿era que giraban sobre un pos

te, t2c:-li,:-,; desc:o;¡:-.::~~~a hasta entonces por lc.s pu~ 

blos autóctonos. 

Pirá~ide Ce1 C0rra1. 

Situada al Ncrte de la zona es un edificio -

único encontraCo hast~ ~hora en Tula, por ser de -

planta ~~xra, ~s decir, tiene la parte cen:ral ci~ 

cular con dus secc"ones cuadrangulares que v2n ado 

sadas en los lados Este y Oeste de la misma. 

Tiene dos cuerpos escalonados rematados por_ 

una ancha cornisa. Encont~andose en muy buen esta 

de ya que conservan su revestimiento de est:¡co.-

La escalera que mira al Este, se encu~ntra casj -

completamente destruida, al lado Norte d~ la esca 

lc~a s2 tiene un ~cque~o 2l:~r cuadran~u:ar con--

e:1 el ~useo local. A poca distanc:a Je 13 esca:2-

ra ex~ste ~n peque~o a¿oratorio con dos escale~as 
u~a al 12d~ Oeste y la otra al Su~~ste. 

~l Noreste del monu~ento ~r~r~ _pal se encuen 

tos, ~~as: 1 J.os y ur. 0<!'::.c abi-...,rtn C·'.i. 5t! la.do po--

~ient0 en d0~de se hallaron mul1.i~ud de entierros 

con cerám~ca tolteca. 

?alacio del Cielito. 

A unos seis Km. al Sure~te de la zona Arque~ 

16gica se alza una pequena colina l!amada el Cie

lito, en su cúspide fué descubierto un palacio de 

más de 15 cuartos, ::on s:is ~':se, y arranques r:my _ 

bi~~ conservados, t1til:z¿Jo µos:cr:ormente por -

los az~ecas y m~s ad~lante ocu1)ado dura~:e la épo 

ca Colonial, se d~ce 1~~~ pudo ser res~dencia ¿e -
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don Pedro Moctezuma, hijo del segundo emperador de 
ese nombre a quién se le dejo el cacicazgo de Tula 

durante el siglo XVI. 

Juego de Pelota 1 ubicado en Tula Grande. 

.. 
·' "'\ . 

Vista Sur de la Pirámide del Corral 
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Análisis de Causas 6 Factores que Influyeron en la 
Arquitectura Tolteca. 

Tres son las causas 6 factores fundamentales 
que influyen de una manera determinada en la arqu~ 
tectura precortesiana, en este caso de la Tolteca, 
aunque no son las únicas: 

a) El Factor Funcional. 
b) El Factor Religioso. 
c) El Factor "Medio Ambiente". 

El Factor Funcional. 

Empesaremos por indicar que en algunos casos_ 

el hecho de existir influencia predominante de al
guno de los tres factores enumerados anteriormente 

no indica que siempre sea este el dominante, por -
ejemplo el hecho de que hubiera en las pirámides -
una superposici6n de edificios 6 de pisos de estu~ 
co, no siempre obedece a cuestiones religiosas 6 -
astron6micas como lo demuestra en su estudio Hugo 

50 -
Moedano , así la mayoría de' las veces prevalece -
más lo funcional, comensaremos por analizar los 
cambios más notorios dentro de la arquitectura. 

De acuerdo a la descripción anterior observa

mos varios puntos arquitect6nicos repetitivos y -
que serán los que analizaremos: 

La Superposici6n de los Pisos de Estuco. 
Los pisos de estuco, debido a su poca dura-

bilidad, como es el caso de la mayoría de los pi
sos y encalados de los edificios y palacios de T~ 

la, Hgo., forzosamente tuvieron que ser arregla-
dos en intervalos de tiempo muy cortos de acuerdo 
al uso que se les daba a cada uno de estos, ya -
que el simple barrido los deterioraba. Cosa seme
jante sucedió con los frisos en bajo relieve y e~ 
tucados que eccontra~os en los tableros del edifi 
cio "C" expuestos a los elementos naturales, los= 
cuales los deterioraban de acuerdo al intemperis

mo en que se encontraban. 

En Tula las incosistentes capas de estuco a

plicadas a los pisos y a los bajorelieves se mul
tiplican más en algunas porciones que en otras de 
un mismo edificio, llegandose a contar en ocacio
nes hasta cincuenta capas en algunos casos. En lo 
que se refiere a los bajorelieves estucJdos, es-

tos casi desaparecen debido a las repetidas capas 
de estuco que se les aplicaban; asi pues las su-
perposiciones obedecen a causas funcionales. 

Los Adosamientos. 
Tanto las superposiciones como los adosamien 

tos están determinados por dos causas fundamenta-
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les: 
a) Circunstancias Imprevistas y 
b) Circunstancias Previstas51 • 
En el primer caso, serán ocasionadas por la -

irrupción e influencia determinante de un grupo -
cultural o civilizador y en otro por el predominio 
de un nuevo dios, 6 cualesquier otro acontecimien
to notable. En el segundo caso, que es el más fre
cuente las superposiciones obedecerán no a la cel~ 

bración de algún determinado acontecimiento social 
6 astronómico sino a que el edificio en cuestión -
se cuartEaba 6 se estaba cayendo y para reforzarlo 

se le hacían adosamientos parciales 6 totales. 

Muros de Contención. 

Los muros de contenci-6n constituyen un inter~ 
sante elemento funcional dentro de la arquitectura 
prehispánica, sin embargo, hasta ahora no se les -

ha concedido la importancia debida. Los muros de -
contenci6n en los edificios de Tula son múltiples, 
y la manera como fueron construidos varia. Se les 
encuentra a cada paso tanto en el exterior como in 

terior de las estructuras. 

Su idea funcional es simple: sirven para re~ 

forzar determinada parte débil de la estructura y_ 
pueden dividirse en dos grupos principales: 

10 Cuando están toscamente hechos y nunca -

fueron expuestos a la intemperie y 
2o Cuando aumentan el volumen y la forma de_ 

una estructura parcialmente y por lo tanto modifi 

caBdo la forma y tamaño de ésta, estando expues-
tos a la intemperie. 52 

Debernos aclarar que no se deben confundir -

los muros de contención con las superposiciones -
que se adosaban total 6 parcialmente a los edifi
cios, y que en términos generales conservan las -

características de la estructura interior (corni
sas, tableros sobre talud, etc.). 

En el primer caso los muros de contenci6n 
fueron hechos a medida que se iban edificando las 
partes fundamentales de una estructura. su fun--
ci6n era la de ir armando los diferentes motivos_ 
arquitect6nicos que se iban construyendo como un 
talud, una escalera, las alfardas de la misma,etc. 

De esta manera se aseguraban la estabilidad_ 
de la parte que se estaba construyendo y facilit~ 
ba los grandes volumenes de relleno, como se dijo 

esta clase de muros nunca estuvo expuesta. Desde_ 

el punto de vista general, los muros de este tipo 
pueden ser verticales 6 en talud y se usaron en -
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la construcci6n de muros gruesos para las alfardas 

y para la construcci6n de plataformas. 

En el segundo caso que estuvieron expuestos,_ 
se realizaban en vista que el edificio se empezaba 
a cuartearse o debilitarse en alguna parte del mi~ 
mo. La fealdad de los muros de contención en partl 
cular y de las superposiciones en general, están -
determinadas casi siempre por la época en que fue

ron construidos; es decir, si estos fueron hechos_ 
durante una época de transcisi6n ó decadencia, es 

tos adosamientos y muros por lo general son los 
m~s mal hechos. 

Los Cimientos. 
Los edificios precortesianos por regla gene-

ral, tienen una muy mala cimentaci6n; cuando no se 

construyeron directamente sobre la roca, 6 sobre -
el piso natural y éste tenia desniveles, obligaba_ 

a los arquitectos precortesianos a nivelar el te-
rreno rellenandolo con grandes piedras sin mortero 
hasta formar una plataforma, en lugar de nivelar -

el terreno, desvastando las partes salientes, con_ 
lo que la pirfunide descansaría sobre un buen terr~ 
no, en lugar de estar sobre un incosistente relle
no de piedras. Aunque en algunos casos esto se rea 

liz6 construyendolo sobre la roca misma como es el 

caso del Juego de Pelota 1 en Tula. 

Vista Oriente del Juego de Pelota 1 ; se obse~ 
va el arranque de los muros del mismo, así como -

la plataforma sobre la que se encuentra. 
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La Superposición de Edificios. 

Estas superposiciones de edificios efectuadas 
en Tula fueron debido principalmente a las cuartea
duras ó debilitamientos que sufrían los edificios -
debido a su rudimentaria construcción; por lo cuál_ 

existen superposiciones totales ó parciales de al-
gunos de los edificios descubiertos hasta ahora, c~ 
mo ejemplo de una superposición total tenemos el -
montículo "C" y de una superposición local ó par--

cial el edificio 1 y 2 y el vestíbulo Sur del edifi 
cio c. 

Las superposiciones locales son las más difici 
les de localizar y determinar ya que no se encuen-
tran bién diferenciadas las estructuras que corres
ponden a una época de otra53 , ya que una misma par
te del edificio era usado en diferentes épocas sin 
necesidad de reformarlo ó aumentarlo. 

El Factor Religioso. 

La religión es el segundo factor mencionado y_ 
que contribuyó a crear la arquitectura precortesia
na, especialmente en lo que se refiere a la parte -

artística y decorativa54 • Asi la religión va a ser_ 
la que determine las manifestaciones artísticas, la 
moda, su nacimiento, su desarrollo y su decadencia; 
el arte precortesiano siempre vivió bajo la sombra 
de la religión. 

El advenimiento de una nueva deidad, la in-

troducción de un nuevo dios en la población dete_!'. 
minaba de una manera definitiva el estilo arqui-
tectónico, ó que dejara de tener vigencia. Así la 
importancia de una obra artística se conceptuaba_ 
en función de la aprobación que tuviera la objeti 
vación religiosa, como ejemplo de esto tenemos el 
hecho de usar algunas veces un maravilloso friso_ 
de bajo relieve ó una pintura mural para la cons

trucción del nuevo edificio ó el hecho de cubrir 
la mayor parte una estela ricamente decorada y l~ 

brada sólo por la necesidad de renovarla periodi
camente 6 los pisos en los cuales estaba empotra
da y que hoy en día no podemos comprender por --
nuestra mentalidad diferente a la de esos tiempo~ 

Por Último el Factor Medio Ambiente. 
Es desde los puntos de vista artístico y re

ligioso, donde podemos encontrar más claramente -

la influencia determinante del Medio Ambiente, ya 
que toda la mitología de Mesoá.mérica y por lo ta~ 
to de la cultura Tolteca están llenas de dioses -
mayores, dioses menores y secundarios55y que no -
son más que la deidificación de una parte de la -
naturaleza, de una parte del Medio Ambiente,que -
puede ser ó no benévolo para el hombre. 
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Por otro lado podemos observar que el Medio -
Ambiente no s610 influy6 en la mentalidad indígena_ 
en lo que se refiere a motivos ornamentales (flora_ 

y fauna), sino que el hecho de estar situada en di
ferente región va a contribuir para que sean usados 

los materiales que se encontraban en dicha regi6n,_ 
así en Tula se contaba con lajas, piedra calcárea -
y bancos coraliferos, lo cuál influía también para_ 
los sistemas constructivos a utilizar con dichos ma 
teriales; además el mismo medio ambiente influye en 
la arquitectura según los diferentes régirnenes plu
viométricos en que se desarrollo, tal es el caso de 

la antigua Tollan la cual en base a las pilastras -

encontradas observamos que los techos debieron ser 
planos5610 cuál concuerda con ésta regi6n, en la -= 
que escasean las lluvias 6 no son tan fuertes y con 
tinuas corno en otras regiones del país. 

No hay que olvidar también que sus construccio 
nes obedecen al contorno natural que conforma la r~ 
gi6n, es decir guardan cierta relación con el con-
torno que las rodea, como es el caso del Juego de -
Pelota 2 que guarda cierta proporci6n con el Cerro_ 
del Magoni que se encuentra en el lado Poniente de_ 
éste visto desde la Plaza Central en Tula Grande. 

Juego de Pelota 2 y parte de la Flaza Central 
con el Adoratorio al Centro y al fondo el Cerro -
Hagoni. 
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Sistemas Constructivos. 
Dentro de los vestigios arqueológicos estudia

dos hasta ahora en Tula, existen varios sistemas -
constructivos empleados 57 : En primer lugar, para nl 
velar un terreno, generalmente rellenaban las depr~ 
siones del terreno con piedra suelta construyendo -

una plataforma (ver Lámina 7 ) ; sobre estas plata-
formas tendían, casi siempre un piso de estuco y so 
bre él tendían 6 construían sus estructuras. 

Para la construcción de un muro como fué el -
Coatepantli, construían desde su base hasta determi 
nada altura, en talud, para dar mayor fuerza de ci
mentación a la estructura, y posteriormente conti-
nuaban en sentido vertical hasta alcanzar la altura 
total del muro; el núcleo, está en ocasiones forma
do por piedras rodadas de río, amarradas con lodo;_ 
otras veces el núcleo está formado por adobes que -
tienen el mismo mortero que en el caso anterior, r~ 
cubriendo a éste núcleo. Para "amarrar" ei muro en
contramos piedras irregulares cortadas artificial-
mente y finalmente como recubrimiento encontramos 
6 bién una capa de piedrecillas blancas y calizas -
amarradas con lodo 6 bién una cubierta de losas rec 
tangulares (generalmente de un color semejante al 
del ladrillo), y talladas; en ambos casos los dos -
tipos de cubiertas están estucadas. 

Ejemplo del acabado y composición de los mate 
riales usados para la construcción de un muro; en 
este caso se trata de una parte de muro del Juego 
de Pelota 1 . 
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En el caso de los basamentos piramidales, lo -
más probable es que siguieran cualquiera de los dos 
siguientes sistemas: a) Construcción de uno 6 dos -

cuerpos escalonados por los cuatro costados del ba
samento piramidal con la idea de formar un armazón_ 

con un espesor aproximado de tres metros. ·Para el -
relleno del armazón se seguía un sistema de planti~ 

llas: una cama de piedras grandes, otra de piedras_ 
pequeñas, una de tierra y asi suc<.-sivamente; ambas_ 
cosas, relleno y armazón se iban haciendo simulta.,-.,. 

neamente, con lo que pudo haber sido la segunda for 
ma de sistema constructivo. 

Viendo en un corte el sistema constructivo des 

crito tenemos de adentro hacia afuera: primero el -
gran relleno de piedras y tierra formado por capas_ 
más 6 menos regulares; segundo una capa de piedras_ 

irregulares pero amarradas con lodo; tercero una ca 

pa de piedras irregulares pero bién acomodadas y u
nidas entre si con lodo, que tienen de trecho en 
trecho piedras más largas que emergen del plano ex
terior del edificio. 

El sistema constructivo anterior lo podemos ó~ 
servar en los edificios "B" y "C" cuando el edifi-
cio es construido por primera vez, en el caso de su 
perposiciones, se empleará la fabrica anterior como 

núcleo, y excepto el relleno descrito en el caso_ 
anterior, lo demás del sistema constructivo es lo 

mismo. Para las columnas como las del Gran Vestí
bulo y las del Palacio Quemado ó Edificio "3", -
estas se realizaban enterrando como núcleo de las 

mismas para posteriormente forrarlas coi; ''"·'. "''OZ

cla de Jodo y piedras de varios tamaf\os, ¡;ar¿' ('c.:;: 

les un acabado final ~on estuco; existen d~,, ~i-

pos de columnas cuadradas y fedondas, per~ arn~as 

presentan el mismo sistema constructivo. Existen 

otras columnas ó pila!'es esculpidas en piedra y -

unidas por medio del sistema de "Caja-Espiga"(lo~ 
Atlantes), y en base a los cuales se puede consi
derar que los techos de los edificios debieron de 
haber sido planos aunque no tenemos rastros de co 

mo pudieron haber estado construidos. 

En cuanto a las escalinatas, estas fueron -
construidas por medio de piedras, y lodo para fi
nalmente colocar losas 6 piedras planas en la PªE 
te superior de la misma asi como en el peralte de 
cada escalón. Dentro de todos los edificios des-

cubiertos todos, menos uno (la pirámide del Co--
rralJ tienen una planta cuadrada ó rectangular a 

escepción de este Último que tiene adosado una -
parte en planta de forma circular. 
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En algunos de los montículos como el "B" y la_ 
Pirámide del Corral existe un sistema de desagUe -
hecho a base de tubos de piedra y embonados unos a_ 

otros por medio de una ceja labrada en cada uno de_ 
los elementos que lo componían, corre en forma dia_ 
gonal desde la parte superior del montículo y baja~ 

do de un escalonamiento a otro, hasta llegar a la -
base de la pirámide y correr bajo la superficie del 
terreno hacia pendientes más bajas del mismo, como_ 

también ocurre en el caso del Juego de Pelota 1 y ~ 
que se aprovech6 la pendiente de las plataformas en 

que se encuentran estos Últimos, para desagüarlos. 
{Lámina B). 

Decoraci6n. 
Todos los edificios toxtecas estuvieron decora 

dos como en la mayoría de las ciudades precortesia
nas58; por medio.de varios arreglos que tienen tres 
6 cuatro motivos fundamentales: tableros, taludes, 

cornisas paramentos verticales, etc. Es típico de -
la arquitectura tolteca rematar un talud en dos for 
mas: por medio de una cornisa, en ocaciones tan an
cha que tiene aspecto de tablero liso como es el ca 
so del lado Oeste del Juego de Pelota 1; los table
ros por su parte pueden ser lisos simples, senci--

llos 6 compuestos, en el primer caso están formados 
por una faja de losas rectangulares con 6 sin 

bajo relieve enmarcada por dos cornisas, una sup~ 
rior y otra inferior. En el segundo caso las cor
nisas enmarcan paneles alternandose, uno cerrado_ 
y otro abierto en uno de sus lados; en el tercer_ 
caso existe una conjunci6n de los dos anteriores, 
bién sea de la repetici6n de dos 6 más del tipo -
primero como sucede en el Coatepantli 6 de la u-

ni6n del tipo primero con el segundo como en el -
tablero del edificio B. (Lámina 9). 

Ornamentación. 
La parte decorativa de la arquitectura tolte 

ca tiene diversos motivos de ornamentación: 

a) Simple estucado sobre cualquiera de lo~ -
dos sistemas constructivos ya mencionados como en 
el adoratorio 6 el Juego de Pelota 1; 

b) Pintura al fresco sobre un aplanado de ba 
rro como los muros de la banqueta del vestíbulo, 
sobre pisos de estuco como en el Juego de Pelota; 

c) Bajo relieves con diversos motivos: Cio-· 
ses, sacerdotes 6 personajes interesantes como -
los pilares del edificio B, animales mitológicos, 

tableros del edificio B; bajo relieves todos ellos 
que esta"'\ cubiertos ccn capas de estuco. 
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Juego de Pelota 1 visto del lado Poniente obser 
vandose parte del Talud y Cornisa como remate peri
me<:ral y l.'l,""s y pied~as labradas como acabado de -
éste último. 

Vista parcial del Monticulo "B" por la par<:e_ 

Norte del mismo asi como el muro del Coatepa~ 
tli, observandose parte de los elemen<:os deco 

rativos de los edificios toltecas. 

67 



Pilares ubicados en la parte superior del Monticulo 

"B" 6 de Tlahuizcalpantecutli, atr6s de los Atlan-
tes, formando una seguna habitaci6n ó ha~itaciones. 

Atlante visto por la parte posterior del nismo y_ 

que servia como sostén del techo y a la vez como_ 
elemento decorativo de la habitación, ubicado en_ 

la parte superior del Montículo "B". 
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La Utilizaci6n de los Colores. 
Se puede decir en términos generales que los -

colores que usaron para la decoraci6n de sus escul
turas y de sus frisos esculpidos en bajo relieve -

fueron fundamentalmente primarios, sin eludir por -

esto la posibilidad de que usaran colores secunda-
rios 6 complemetarios. Lo que nunca usaron fueron 
los medios tonos y sus aplicaciones de color. 

Por regla general usaron el rojo indio para d~ 
corar los fondos de bajo relieve, y el azul cerúleo 
para representar jades, turquesas y demás piedras -
preciosas. El amarillo ocre lo usaron para represe~ 
tar objetos de oro, y algunos atributos que querían 
significar como sumamente valiosos 6 preciados. Una 
capa de estuco era usada para dar idea del blanco. 

La superposici6n de colores era una cosa común 

entre los Toltecas; asi planos que estuvieron prim! 
tivamente pintados de amarilo, se repintaron poste
riormente en rojo (pilares), 6 en azul (columnas) -
6 viceversa. Para pintar, lo primero que hacian era 
pintar parejo el plano a llenar, después pulían la_ 
parte pintada, probablemente con una piedra, hasta 

lograr una verdadera impermeabilidad de la pintura, 
como algunas porciones pintadas e:1 las cariátides 6? 

Conclusiones y Recomendaciones. 
10 La orientaci6n de los edificios está a 17° 

N.E. en relaci6n al Norte astronómico. 
2o Existe una disposición monumental de la -

ciudad, ejes principales que distribuyen grandes_ 

plazas y edificios, lo cuál debera ser considera
do durante el proyecto. 

3o Los basamentos piramidales están construi 

dos sobre amplias plataformas. 
4o Existen basamentos piramidales escalona--

dos. 
5o Hay grandes vestibulos cuyos techos (pla

nos 6 con bóveda) que estan ~ostenidos por múlti
ples pilares. 

60 Existe el tablero abierto sobre talud. 

7o En los juegos de pelota existen paramen-
tos laterales verticales y anchas banquetas. 

Bo Los techos en los edificios probablemente 
fueron planos y estaban sostenidos por apoyos ais 
lados. 

9o Se usó mucho el remate superior de los e
dificios por medio de almenas que ne eran otra co 
sa que caracoles estilizados. 

100 La puerta de acceso a los edificios estu

vo dividida en t~cs claros µor el uso d~ columnas 

110 Se m:ilizó mucho el uso de banquetas 6 r~ 
dapié limitando algunos costados de los vestibulm. 



120 La escalera principal de un basamento pira
midal arrancaba dentro de un vestíbulo y estaba cu
bierta en parte por el techo del mismo vestíbulo. 

130 se utilizó mucho el uso de pequeños "alta-

res" adosados a las banquetas de los vestíbulos. 
140 Se construyó mucho el tablero cerrado sobre 

un talud menor y el tablero - cornisa. 

150 Se manejo el uso arquitectónico funcional -
de Cariátides, pilares , pilastras y columnas. 

160 Existen grandes jueGos de pelota con los p~ 

tics laterales de la cancha abiertos. 
170 Los patios cuadrangulares, interiores en -

los edificios, que son abiertos y en sus cuatro cos 
tados formaban una especie de portales en donde los 
techos estaban sostenidos por pilares. 

1 So Grandes extencioneºs de construcción cuyos -
techos estaban sostenidos por pilares. 

190 Grandes templos superiores en que el fron-
tis del dintel estaba sostenido por columnas. 

200 Los colore:; !lás usuales para decorar sus e
dificios fueron colo~es primarios (Rojo indio, azuL 

amarillo ocre y blan·::o), aunque sin olvidar· la posl_ 
bilidad de colores secundarios usados en nenor gra<b. 

:odos estos elemen~os deberán ser cons~derados 

duran~e la elabor~ci6n ~el proyec!o tan:~ arquitec

tonico como Gel paisaje, ya que las esquiiics de las 

plazas principales siempre tenían un remate vi--

sual con el contorno del paisaje, por lo que no -
se puede dejar de lado este estudio. 
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EPOCA TOLTECA /ESPAílOLA. 

Consideraremos a ésta época como aquella etapa 

de uni6n entre la cultura española y la de los natl 
vos del lugar, dentro de esta época solamente enco~ 

tramos en la zona Interna un exponente de esta ar-
qui tectura: la Capilla Abierta del Siglo XVI. 

Dentro de la arquitectura mexicana del siglo -

XVI, aparece un tipo de capilla distinta a las tra

dicionales y son las capillas Abiertas 6 de Indios_ 
que, mirando hacia un espacio abierto, el atrio, -

servían para oficiar la misa ante grandes multitu-
des, y cobijaban en algunas ocaciones a los princi
pales de la regi6n; en algunos lugares eran llama-
das Capillas de los Naturales59 • 

Descripción. La Capilla Abierta que se encuentra -
dentro de la Zona Arqueol6gica se encuentra ubicada 
en la parte Sureste con respecto a Tula Grande, di
cha capilla se encuentra en completo abandono y por 
lo tanto bastante destruida, además de estar cubier 
ta por maleza que impide que el visitante logre ubi 
carla desde Tula Grande, a pesar de estar en un lu

gar mucho más bajo que esta 6ltima. La Capilla cue~ 
ta con dos muros ubicados en forma diagonal co~ ~e~ 

pecto al eje ~rinc~pal de la Capilla, el atr~o ve -

hacia el Oeste; en la par~e Este del atrio, por la 

parte de atrás del mismo se encuentran los arran
ques de muros que según parece servían como habi

taciones 6 Sacristía de la capilla, ya que comunl 
can directamente con el atrio; tanto el atrio co
mo dichos cuartos se encuentran más altos que el 

nivel del terreno natural. 

La capilla está construida con un sistema si 
milar a las pirámides, es decir, los muros están_ 

hechos a base de piedras de diferentes tamaños -
unidas entre sí por medio de adobe, los muros del 
atrio fueron hechos a plomo y cuentan con una al

tura de 7.50 metros aproximadamente y están rema
tados por una serie de almenas. Todos los muros -
están recubiertos con una capa de estuco con lo -

que se observa que los frailes utilizaron los si~ 
temas constructivos de los indigenas, cambiando -
el estilo arquitectónico solamente. 

Análisis Causa - Efecto. 
Es probable que los frailes que llegaron a -

esta zona intentaron colocar la capilla abierta -
lo más cercano posible al cenero Ceremonial de T~ 
la Grande, con el :i,: dE evangelizar a los indig~ 
nas pero cuida~do de no tener una dominaci6n :o-

tal de estos ólti~os por medio de la capilla, ha

ciendo es~o por medio del a~rio el cual mira ha--
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cia el Montículo "C" y parte de algunos montículos_ 
de Tula Grande. Por lo cual seria conveniente diri
gir al visitante a está zona hasta ahora desconoci

da por éste. 

Debido a que no existe una conexión entre Tula 

Grande y la Capilla, ésta se encuentra con algunos_ 
arboles y maleza lo que ocaciona que se estén des-
truyendo los muros que quedan de esta capilla y la_ 

cuál es ejemplo único de la arquitectura del siglo_ 
XVI en Tula. 

Conclusiones y Recomendaciones. 
1o Es necesario Restaurar las partes aún visi

bles de la Capilla Abierta y que podrían ayudar a -
reconstruir lapartes ya destruidas de ésta. 

2o Se debe limpiar la capilla abierta asi como 
su contorno cercano de maleza que pueda destruirla; 

3o Debido a que no se ve_. el visitante no la co 

noce, con lo cuál debe proponerse un acceso a la ca 
pilla y que permita unirla con las demás áreas. 

4o Procurar que el visitante no entre directa
mente dentro del atrio con lo que provocaría un de
terioro mayor de ésce Último. 

5o Es necesario una sefialización dentro del -
área de la capilla que permita ubicar al visitante_ 
y que comprenda el porque de la realizaci6n de ésta 

r~~:_ 
~:;+" 

' 

18. Vista de los muros que conforman el atrio de 
la Capilla Abierca del Siglo XVI y su contor
no actual. 

---.,_ 
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EPOCA ACTUAL. 
Para el análisis de la época actual será nece_ 

sario dividirlo en tres partes, debido a que las 
construcciones actuales que existen dentro de la zo 

na interna pertenecen a tres épocas diferentes; así 
comenzaremos por la primer época. 

Esta época per:enece a los años cincuenta y -

como ejemplo de esto tenemos el primer ffiuseo, ubic~ 

do a un costado {Este) c:e1 t~onticulo ''B"; est:a conE_ 

trucci6n comprende un pequeño museo interior donde_ 
se exhiben varias esculturas encontradas (ahcra ya_ 
cambiadas al nuevo museo), las oficinas administra
tivas de aquella época,un nucleo de sanitarios y -

una pequeña tienda donde vendían refrescos, además_ 
de una bodega y un patio interior con bancas de con 
creto; ésta construcción funcionó hasta 1982. 

En cuanto 31 estilo arquitectónico, toda la -
construcción ªS de un sólo nivel con techos a dos -
aguas pero con lámina de asbesto; presenta una dis

tribución típica de ranchería: cuartos en derredor 
de un patio central, su fachada principal del museo 
~a hacia el Norte sin vistas impo~~antes, con pequ! 

ñas ventanas y puertas, todas ellas Ce ~ade~a. 

En la par~e Norte del ~useo estaba el es:acio-

namiento, pero sin ningún orden, ya que los autos 
se estacionaban como fuera. En la parte exterior_ 
del museo existe un pequeño "muestrario" de cacea 
seas propias de la región. 

La segunda época 6 etapa pertenece a los año; 
setentas con la construcción de lo que se preten
día fuera el nuseo y que consta de dos grandes -

areas y un vestíbulo central; la construcción era 
de un solo nivel y también a dos aguas los techos 
como el anterior museo, aunque el techo esta he-

cho de teja roja; los muros de la fachada Norte -
estan inclinados pero sin ningun motivo aparente. 

Esta constr~cción es utiliza~a en la actualidad -

como bodega para almacer.ar las piezas de cerámica 
que estudian arqueólogo5 de la Universidad de Mi
souri; las ventanas son m§s grandes y los vanos -

de éstas son cuadrados. Cuenta con servicios sani 
tarios. En la actualidad se c0nstruy6 un segundo_ 

nivel tambi~n a dos aguas el teche ~ero sin ven-
~anas al exterior, con acabados en cemen~o para -

los exteriores y pintad¿ ~n color blanco. 

u~ pequefio au~ito~io co~ ~10~ rQ~a: royecc:one~, 

~na caf~teria ~en se~vic~cs safii~a~ios, una area 



para cubículos de antrop6logos y arqueol6gos, una _ 

area para restauraciones de cerámicas; una area pa
ra venta de artesanias (utilizada en la actualidad 
como bodegas) y un cuarto de maquinas donde se en-
cuentran las calderas, a estas instalaciones se lle~ 
ga por medio de una serie de escalinatas y plazole
tas que provienen del estacionamiento actual. 

En cuanto a la forma arquitect6nica, presenta_ 

una volumetría cuadrada y dividida en dos ejes de -
composici6n principales, aunque sin ningun motivo._ 

Con grandes vanos cuadrados y techos planos, sobre
sal~endo en algunos lados de estos domos de tipo p~ 
ramidal o de b6veda de cañ6n corrido, los acabados_ 
de los pisos son enlas plazoletas de cantera y pie
dra labrada, mezclada con cerámica (losetas de ba-
rro rojo) y en interiores de losetas de barre con -

concreto marteiinado y pisos de madera como el que_ 
está a un costado de la cafetería. La ornamentaci6n 
exterior es en base a macetas de barro pintadas de_ 
color verde y botes de basura amarillos (tambos). 
La herrería es de aluminio color humo y el acabado 
en todos los muros exteriores es color café claro a 
base de"Marmo-coat". 

Análisis Causa -Efec~o. 

La primera construcción hecha adolece de áreas 

y servicios insuficientes, ya que el museo resul

ta demasiado pequeño para la cantidad de piezas -

descubiertas así como el gran tamaño de algunas -
de ellas como lo son los atlantes; la construc--
ción hecha no obedece a ninguna forma acorde con_ 
los montículos descubiertos además de que los ma
terial es utilizados como lo son los de la cubier
ta son de muy baja calidad. 

En cuanto a la segunda construcción, actual_ 
(de dos pisos) se pretende utilizar como habita-

ci6n, aunque la parte de abajo tal ~ez será utili 
zada como bodega como lo era ha•:a antes de la -
construcción del segundo ni ve}, ~lJ o.rquitectlJ.ra -

no va tampoco acorde con las ruinas arqueológicas 
y mucho menos con el entorno na~ural, ya que obs
truye la vis:a hacia la ciudad de Tula, con lo 
que se pierde el contacto visual encre la zona ar 
queol6gica y la ciudad. 

Por Último la construcción actual ubicada en 

el área de Charnay y que son las quE: presi:ar. los_ 

servicios actuales (museo, cafetería, etc) son i~ 
suficientes, ya que algunas de sus áreas resultan 

demasiado peGueílas como lo es el ar~a de restaura 
ci6n y el área de boJe~a de pi1~zas a~queol6g~cas, 

esto se ruede conpronar ya que el I.~I.A.H. se ve 
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obligada a alquilar una casa particular en la ciu-
dad de Tula que por supuesto no cumple los requisi
tos necesarios para el desenvolvimiento del arqueó

logo; por otra parte la arquitectura realizada para 
estas instalaciones no van ni de acuerdo con las -
ruinas ni tampoco con el contorno ya que es una ar
quitectura de tipo moderna y es del tipo que estuvo 
de moda durante su proyecci6n y realización, ya que 
no se consideró ni s:quiera la volumetría de los -
montículos descubiertos para que estuviera acorde -

con ellos; por otro lado se asent6 en un lugar alt.e_ 

mente habitacional durante la época tolteca, obli-
gando con ello a destruir gran parte de ellos; la -
parte jardinada que da al frente del acceso es arti 
ficial, debido a que se levantó el nivel 0.50 metra; 
aproximadamente con el fin.de sembrar plantas y ar
boles no propios de la regi6n (esto se pretende ha
cer a futuro) con lo que se distorcionaría el país.e_ 

je natural existente en esa área. 

!lo exist:e una adecuada señalización ni equipa
miento para el visitante (botes de basura, etc.), 
creando con ello que el visitante no se ubique en -
la zona ni conozca lo que existe en el área; la --
construcción que estaba destinada a venta de artesa 
nías es usada como bodega, originando con ello que_ 
las personas que venden dichas artesanias se insta-

len a lo largo del camino peatonal realizado por_ 
S.E.D.U.E. y con ello creando una imagen de dete

rioro y abandono. 

Dentro de la construcción actual mencionare
mos a la via y paso del tren "bala" que cruza a -
un costado (Norte) del actual museo y que ta,~bién 

al no estar bi6n definida la parte superior del -
puente (se dejaron una serie de montículos de ma
terial que se escav6 para la construcción de est~ 
se crea un estado de completo abandono, además de 
dejar incomunicada el irea de Tula Chico y la pi

rámide del Corral. 

Para la ubicación del actual museo no se to
m6 en cuenta la orientaci6n de todos los montícu
los arqueológicos y con ello se destruye la traza 
original creada por lns toltecas; se plantaron -
una serie de cactaceas a 10 largo del camino pea
tonal con lo que se crea una imagen ficticia del 

acomodo real en que se encuentran estas cact22eas 
en su medio ambiente. 

De el ~USP0 se tiene la vista del ~s:aciona-

7~ ento y ce~ c::c se. d~s:o~ciona u~a vista clara 

~~cia la p2rre Este d0 ~s~a área, además de haber 

sarnbrado vegetaci6n no acorde al área. 

--------. 
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Fachada Oeste je] museo y de las instalaciones_ 

Adminisrra~iva5 riel pri6er museo, con el pa~ic_ 

central~ 

Fachada Norce del primer museo ubicado a un 
costado de Tula Grande, se ve también parte 

del "jardín botánico" al frente de dicho museo 

r*7t~;i_:;r~g~~¿~,,~~~> "' "!e··· 
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Fachada Oeste de la segunda construcci6n, se -
observa aún parte de la ciudad de Tula. 

Fachada Norte de la segunda construcción ubi
cada en la parte Sur de Tula Grande, y por -

ser de un nivel se cubría con el juego de pe
lota aún sin descubrir, que está al frente de 

esta construcción. 

So 



Estado actual de la construcción ya de dos ni 
veles y obstruyendo por completo la vista de 

la ciudad de Tula. 

Fachada Este del actu<ü museo y sus demás in~ 
talacionesf con el área de$tinada para jardín. 
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,~~~~iJ~;~-~~' 
Estructura utilizada para la cirbra del tunel 
del paso del tren "bala", ademls de los monticu 

e.os DrC'.'"c:o de las escavaciones. 

Fachada principal del acceso al Museo actual_ 

(llamado Jorge R. Acosta), con la ornamenta-

ci6n existente. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 
10 Todas las construcciones hechas hasta la fe 

cha no han sido hechas de acuerdo a la volumetría -
de las ruinas arqueol6gicas y mucho menos al perfil 
arquitect6nico de estas Últimas. 

2o La ubicación de las mismas construcciones -
tampoco ha sido la más adecuada, ya que en lugar de 
adaptarse al contorno nar11~al, es un obst~culo para 
que el visitante tenga vis~?s deJ paisaje claras y 

sin obstáculos; 
3o Ha faltado un ~studio más exacto tanto de -

los vestigios arqueológicos que se han de resguar-
dar y exponer, como de las áreas necesarias que ne
cesitan tanto arqueólogos como visitantes, ya que -
muchas de las áreas existentes resultan insuficien
tes 6 mal diseñadas. 

4o rxiste una carencia total de seílalización y 
mobiliar~o exterior que permita al visitante tener 

una mejor ubicació:-i ;1 concepto más claro de 10 que_ 
está observando además de mantener limpio el sitio_ 
en que se encuentra visitando, ya que el mobiliario 
existente da una imagen de desorden y abandono (bo
~es de basura adaptados) y que no están acordes a -

la zona arqueológica. 
So Es necesario u~~~ar en un mejor s~tio a los 

vendedores de artesanias permitiendo c~:1 ello que -

su trabajo n0 se vea :an degradado a lt1 v~sta de --

los visitantes tanto nacionales como extranjeros. 

60 Los servicios actuales se encuer.tran dam~ 
siado lejos de algunas áreas como Tula Grande ó -
la Pirámide del Corral, obligando con ello a que_ 
el visitante desista de ir a conocerlos, por lo -
que sería aconsejable proponer algunos servicios
indispensables en algunas áreas alejadas del n6-
clec principal de servicios. 

7o Los materiales que sirven de acabados en_ 

las construcciones existentes no van de acuerdo a 
la zona arqueológica, por lo que seria convenien
te que se unificaran acabados semejantes en color 
y textura a la de los montículos ya explorados. 
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2.2. ANALISIS ARQUITECTONICO DE LA CIUDAD DE TULA 

HIDALGO. 

ZONAS 

A) ZONA INTERNA 

e) Tul a Gt"ende 

b)Charnay 

c)Tula Chico 

B) ZONAS CIRCU!iDANTES 

C) ZONAS DE CD. DE TULA_ 
Y DE AKP~l0 HORIZONTE 

l) 

2) 

3) 

(\/") 

EPOCAS 

TOLTECA 

TOLTECAIESPAÑOl..I._ 

O DE TIWiSICION (y') 

ACTUAL {y) 

Descr:pción. 

?a~a el análisis arquitectón:co Gé la r.iudaG 

de ~ula, lo dividirc~os en tres etapas evolutivas 

la prinera: Arquitectura Ori~inal 6 Inicial; la -

secunda: Arquitectura de 7ransici6n y l~ 6lti~a:_ 

Ar~u:~ecturc. Actual. Ello en virtud Ce ex~s~ir --

1~~nstruccio~~s ~~ div~rsas ~pocas ~, a~~ ~oder el~ 

,-; :. =·~ c;::-1<'.:S ~,.;< ~ .:;.-.:::-iL:e, ,Js: c:o:,c proponer su ,:eb~ 

~A ~~~~ecci6n y acopla~ienco con la Zona In~erna. 

En la Ar~uitectura Or~g~nal 6 Inicial y la 

e~~! r~rtenece a la ~poca de la fu~daci6n de la 

C~l1da~ ~e 7u!a, ~enernos coDo (~ices Pjenplos a la 

b0s edificados po~ los !·~~nc~sc~nos e~ el siglo -

/.\ 

~l!0rt~ de acceso, forr~r'.a por un arco de ~res cen 

~res apoya¿c sobre pilas~ras afrc~tarlas e~ cuyas_ 
jA8b2S y ar~uivol~as se desar~oll~ ~na ornamenta

c~6n ds caseto~0s co~ ~u~~cs de ¿~a-.arte. Dos co-
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Fachada principal de la Catedral de 7ula; ado
saca a ésta se o~serva parte del claustro. a S'..l lrt·~o. S(• obsorva ;:·..::rti: e~ les re~\ates 5.lmena 

dos y sus cor1traruertcs. 
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?erspect~va 1n:erior del Claustro adosado a la Ca~e 

dral de la Ci~dad de 7u1a 1 se o~serva su patio ~nte 

rior con su pozo central. 

\'ista latera! d~ la Catedral, y parte del tipo de 

construcciones que ro¿ean a ~s~a filtima. Se obser 
va ta~bi~n el tipo de infr2es~rc~ura y 1.a v!~lidad 
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res elaboradas por molduras. La iglesia es un ejen
plar típico de iglesia-fortaleza del siglo xvr61 . 

La fachada está revestida con sillería de pie
dra y está coronada por ~na espadaíla, la cuál es -

una especie de campanar:J, ca:acterísrico de es~os 
62 -

templos coloniales del siglo Y.'.'I ; !':l claus-::ro que 
está adosado a ésta catedral es de forna cuadrangu

lar y de pequeílas d:nensiones, las columnas que con 

forman la planta baja carecen de capiteles, por lo 

que sus fustes penetran directanente en las arqui-
vol tas, las puertas y ventanas son ojivales. 

La iglesia tiene dos capillas anexas.de cons-
trucci6n posterior: la ¿el Calvario, que cubri6 la_ 

portada lateral y la del Sagrario, en cuyo ábs:cte 

se levanta un camarín de for~a octagonal que fué 

construida con fornas que arr:onizarán con la mole 
medieval del templo. Esta capilla se empez6 en el 
a~o de 1750, de acuerdo a una inscripci6n existenre 

en la misma. En el ana de 1961 la iglesia se elev6 
a la categoría de Catedra1 63 . Conforman el resto de 

la Ca:Pdral ~l atrio, ubicado al frente de 4~ta de 

for!~a cua¿rang·ilar y enmarcada ~or ~~dio de tina bar 
da rer:atada por aJ.ner.as, al i.gual que las c:ue sir--

I.os costados ce la catedral, así como parte_ 

del convento están pintados de color blanco, pero 
se nota que no han tenido un adecuarlo I'lantenimie!!_ 

to; estas constr11cciones se encuent~an rodearlas -
de conerc~os, casas ~e diferen~e es:ilo, 21i come 

el r:icrcado, en algunos días se coloca :P1 ~:--::-rr:ado 

"ambulante" al fr,0 nte del acceso princ::r-.,~ del a

i:r::.c. 

Por lo que res~ecra a la Arqu~:ect11ra de 

transici6~, uhicar~Llos dentro de ~s~a a todas las 

cons~ruccio~2s ~~0 se encuen~ran e~tre la e~apa -

poster:or- a la rei::. :za.c:.ón l~e 12. Catedral, hast:a 

11~1a ~r-o~a ap:-oxi;·¡~F·-· :~e : ()s ;::!íos 4Cl 's. 

··a. ,.r!.1r:eni'ls, 

6c~!~ ctl c~~.trc ~~ :a f~char~a, etc.). ~~e~e la --

part2.cu1r~r:dad de tener 11;.2 .s0L·: tor!·e ó ra~pana

ric, al ~gual que la ca~edral. P~nta~a ~e ~lanco 

er: 511 ~ayor:.:2 1 f!'"~S.-:-' .. 1!'.:rl '11', "·r:-,,_io:- :t5;'€C"':O r~e cu:da 

::stil ca;':.~ lf. í:.~r::.c:1ec>:: ;; JJr:r:c: ~i.e:s :~~l s~-

~"!o Y'/TI! t;t:. rn c1.!r:::1tr: 2 1~s c:rr:s cor!struccio--
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Tipo de construcciones propiaG de las colonias mar 

ginadas, localizadas en la~ ?~ueras d~ la Ci1Jdad, 

princ~palment~ del lado opLes~o d~l Río T11la. 

Capilla uhic2d2 en los lin~eros cel panteón civil 

ubicados al Oes~e de la C~udad, presenra la capi

lla , características similares a las de la Cate

dral. 
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nes de ésta etapa, tenernos los principales exponen
tes en el centro de la Ciudad y principalmente ale
daños a la Catedral. Estas construcciones son pro-
pías de finales del siglo XVIII y principios del s~ 
glo XIX, en su rnayoria están compuestas por uno ó -
dos niveles; tanto en las puertas de acceso, como -
en las ventanas ya sea ~nf¿r:ores 6 de la planta al 

ta, se encuentran remarcadas por un ~arco de piedra 

de cantera color rosa, aur;que en J!1uchos casos és-ra 

ha sido pintada de diversos colores, la herreria de 
los balcones y ventanas es a base de hierro forjado 
los techos son altos y pla~os, siendo la altura a-
proximada de las construcciones de dos niveles los 

6.80 rnts; en tanto que las r.e un nivel son de 4.00_ 
mts. a 5.00 mts., esto es ~etido a que algunas ca-
sas tienen una cresteria corno remate. 

La mayoria de estas casas fueron construidas -
con grandes sillares de piedra ó adobe; tienen como 
remate superio~ una cornisa hecha de piedra de can
tera, y en su totalidad tienen un rodapie sobresa-
li.endo un poco del perfil de la fachada. 1:0 existe_ 

una hor.iogeneidad de color en cuanto a fachadas; en_ 

algunos casos las puertas y ventanas se conservan -
originales (de !ladera), pero en su mayoría han sido 

canbiadas por tubulares. En general han sido a-
planadas las fachadas con repellados <le cemento. 

Tanto los vanos de las puertas como de las -
ventanas, son da forma rectangular. En algunos ca 
sos las crester~as en forma semicircular, como la 

del mercado se encuentran rematadas por balaus--
tres de can~era. 

De las Últ~~as co~s~rucciones de es~& etapa_ 

tE'ner~1os ~l r::.os.:o de la Alamec'.a Ce:1tral, ub.:c.:'!i:.~_ 

en contraes~uin-! de 12 Catedral, co~t~ues~o ~or -

un0 serie de cclu~:~as que s¿s~ienrn t1nas pergolas 
y qu~ a su vez ·?ncierra~ 6 circunda11 el kiosco en 

si, éste tiene cuat:1~0 .:;:scalina~as y }.o :.::nnforman_ 

una serie de ~alaustradas entre c~rla escal~nata; 

el techo es de fcrrr.a c6:.ic2. ;/ di:::corac:o co!l azule

jos. Está p~~~ado rle co!or rosa, sirJt:l3ndo ca~te

ra au~que alJunas par~es est~r: realizad3s con es

te nat:erial, cc;10 los propios .:::sc.1:.ones. 

Por lo que ~cs~~cr2 a la Arquitcctur¿ Actual 

es ta e~g!.oba a ?.~~'.:.-:: l la~.:; 1;:::.J:--\st:r;_:.ccio:i.es :-ealizadas 

en épo::as recientes; rlf!r:tro <le est2s tenemos una_ 

serie de construcciones totalffiente d'.ferentes en 

cuanto a estilos, alt11ras y for~as. 

CaR~nzare~os por <lescribir las ubicadas en -

el centro ~P la Ciu¿a¿; és:as pr0ser:an una serie 
de con:rastes er.:re sí, .~/ª que ::-.nc:ias c,E t~l las se 
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7:.yc de ci:Y.$1_: t.C'·.-:ionesr f.:!""0p:2.as Ce f:nes ~-=ie: s.~:¡:.o_ 

X\'7~1 y p::i r:c i.¡- :r - de: :·:IX, :a u!):ca.c°!2. e:1 ~a e.s(:l.>:-

A:n~c(~a :en~~a: y ~icsco r~incip~:, a~·hos ubica-

~os e~ cortt~aesquina ~e :a Cate~~a:; se obse~va -

:e vegetación e bas0 de ce tos, f:-esnos y plantas_ 

¿e o~na~o corao :.a yucca, e~c. 
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dedican a actividades completamente diferentes, co
mo ejemplo de ello tenemos bancos y conercios que !'!:! 

encuentran en colindancia con co,1strucciones nuc:-.o_ 
rr.ás antiguas y no guardan una relaci6n de alturas, 

formas, materiales usados y colores, además que los 
vanos de éstas construcciones son de forna cuadrada. 

En su t.c~alidad las cons~rccc~ones ub~cadas en 

el centro presentan techos ?lano3, aplanados de ce
~ento en co~b:nac~ón con mater~ales como lajas de -

can~era y cor~o herrer~a ~ie~en illurr,:nLo color oro. 

Por otro lado todas ellas tienen diferentes remeti

mientos en cuanto a la colindancia del terreno con_ 
la calle, inclusive algunas sobresalen de ésta co-
lindancia en su seg~ndo nivel. La nayoria son usa-
das con un carácter cor;iercial (Hoteles, cor:ierc:os, 

etc. l. 

!'or otro lado en las afueras del centro de la_ 
ciudad, existen construcciones de dos tipos y que -

aunque ambas son recientes, presentan caracteristi
cas muy diferentes. !'or una parte tenemos las un:d~ 

des habitacionales realizadas por diversos organ:s
mos (Pemex, C.F.E., etc.), con un tipo de construc

ciór. no acorde con la del CAnc:ro de la ciudad y Ma
teriales i:aribién diferentes a ést.e i'1lti1"'0; y por -

otro lado estan todas aquellas construcciones !rre-
Slllar~s ~ue $On corr.ple~a11ent~ e:si~~les ~n~r@ si ,, 
en:r.:: l.1 rror:.ñ c::ucL"!d, con ~>:ai:cri?.l~s 1.:0 co;.sr:::r·~c-

ci6n muy perecederos (Li~inas de cartón, etc.J,

que a su vez producen u~ mal Jspec~o. Es~as cons

trticciones est~n nuy mol realizadas, ~de~ás de -

cons~ruirse de acuPrdo 3 las posib~1~¿2~es eccn6-
m:cas del habitante. Por lo que respecta a las -
prir.teras , la mayoría están realizadas c-~n tec:-:r.)S 

a ctos ag11as, de una y dos plantas, con ~'.:a~.idos a 

~ase '~e cer.:ento-are!1i1.. Los colore~ que r revcl~:ccn 

son el rojo, a11ar:110 1 verde claro y hl.::!ncc; car!:. 

cen ¿e rodapj~s, al ig11al que las consrruccitlne~ 

de bajos recursos. Estas 61cimas ~rcsentan -~n sus 

fachadas los materiales con que fueron realiza~as 
(Tabic6n, tabique, e~c-~, y no ~~Pvalece ningóna_ 
clase de color. 

~nálisis Causa - E~ecto. 

Cono po¿e~os observar, existe~ ¿os etapas ca 
rac;:erísticas en la Ci l;dad: el ;;:;e leo ó cene: ro de 

la ~isna, con ::us r:::.sas :iL:n tlr<co~) <:_;' ~nicios de 
és1:~ sig1 o y lG.s c::.:1:..~ :r;:cc ~nr:e~~ ''G.;-:rnas, acrupa-

das ~n colon~as ctp ~f· ·i0~t0 const~ucc~6n, quedan

do e~:~arca~as en derredor de ~s~as las colonias -

margini!das. 

La construcci6n de nuevas ~¿~ficac;ones en 

el centro rle la e: 1::"l::::i, ~¡.::"'::'.~a~-: ~:e a.cuerdo a las 

ten~encias pro9~as r!~ l~ &~0~~, l~jo; d~ f2vore-

cer :_;;:_ :.·!.?.-:--·~-: ur-:ia!l? ~ •. 1 cc:it:-G, 10 perjudican al 
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tes dentro del nismo, con lo que se viene a notar -
un desacuerdo em:re la.s primeras cons;:rucciones y -

las recientes. 

El tipo de materiaes usados en las cons<:ruccio 
nes recientes, al igual que los colores no concuer
dan con la parte antigua del centro. El tipo de --
construcción (Comercial, etc.), al no es~ar bién de 
finida, ya que en r:»uchos casos ,;on adap¡:aciones de_ 
casas antiguas provocan un desconcierto visual, al 

igual que vienen a dar un menor realce a la Cate--

dral, Alameda. e<:c. 

La falta de reglamentos que prohiban las cons

trucciones que se dan en torno a la ciudad y que en 
su may_oría son Ce asentamfen-cos :.rregulares provoca 

problemas de contaminación, de servicios públicos, 
etc. Esto se observa en la irregularidad ~e alturas 

de 1as edificaciones, que en determinadas zonas pr~ 
ducen ·~u2 se elinine el contacto visual que ha exi~ 

tido entre la ciudad de Tula y la Zona Arqueológica 

(principalmente con la pirámide de los Atlantes 6 -
Montículo 11 B11

). 

~entro de las construcciones,un factor inpor-

tante es la serie de letreros y publicidad que exi~ 

te en sus fachadas y que distorc~onan la visual de 

las mismas fachadas, y del paisaje circundante. 

Conclusiones y Recomendaciones. 
Es necesario establecer un Realamento que -

permita enmarcar un control más adecuado de las 

construcciones que se pretendan realizar, no só1o 
en el centro de la ciudad, sino en sus alrededo-
res, asi cono de las wo~ificaciones que se prete~ 
dan hacer en lds ya existentes. 

Se debe proponer unificar las fachadas de 

las construcciones nodernas en consonancia con la 
de las primeras construccio11es (en cuanto a altu

ras. rodapies, ~ipo (le acabados, etc.). 

Sl color que se ~reponga para las cor1s~ruc-

cior.es existentes podría proponerse de un tipo P.9, 
ra casas hab~~aci6n, cs~ercios )" servicios; y ---

otn· ~•ra las construcciones coLlo son la Catedra~ 
Pl l.or.\"e!lt.o, e:c. y q1~"2 Ce a1guna nr:.nera sen edi

ficaciones que deben ser pro~egidas y conservada~ 

Las construcc~ones del centro deben co~tar -

con su rodapie en sus fachadas, asi como una cor-
~~.s.: que sirva ~e r·e~a:e s~1)erior en sus ~achadas. 

2n cuar1to a las colonias que se encuentran -
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recientes, se deben uniFicar los colores de sus Fa
chadas, el tipo de techos, así como alruras de sus_ 
construcciones. (Ver tema de USO DEL ~UE:LO). 

Reglamentaciones de Protección. 
Se debe prohibir la construcctón de tipo moder 

no que no se acople al tipo de construcciones anti
guas en el área central de la Ciudad. 

Prohibir la instalac~6n de anuncios 6 carteles 
que no sean acordes al tipo de casas ubicadas en el 
centro de la ciudad. 

Prohibir la construcción de viviendas de más 
de dos niveles que afecten la vista hacia la zona 

arqueológica. 

Se debe mantener el tipo de vanos, en puertas_ 
y ventanas que concuerden con las primeras casas. 

Prohibir la construcción de nuevas viviendas -

ée tipo irregular en las inmediaciones de la ciudad. 

~Pglanentacior.es de Uso. 

Se debe tratar de reubicar por sectores los c~ 
nercios, sPrvicios públicos y privados, con el fin 

de evitar un· desorrlen dentro de la ubicación de ~s-
t:élS • 93 



2.3. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUC
CION REGIONALES. 

Materiales más usuales y de Fácil Obtención. 
Debido a la cercanía de la ciudad de Tula con la ciu

dad de México (70 J:ins. aprox.), existe una buena fact:ibili

dad de adquirir cualquier tipo de material para construc
ci6n, aunque debido a ser Ll!la zona considerada cerno una de_ 

las principales en producir cemento (existen las_ 
cementeras Cruz Azul, Tolteca, etc.) en todo el -
país es el producto de más fácil obtenci6n, ade-
más de que laproducción de la cal es de fácil ob

tención por ser producida en esa zona, sin olvi-
dar que existen materiales naturales que pueden -
ser considerados en la construcción de las obras_ 
a llevar a cabo y que predominan en la zona inter 
na como lo es la gran cantidad de piedra de rio y 

roca suelta, existente en toda esa área y que la
brada puede ser utilizada de varias maneras. 

Procedimientos de Construcción Más Usualen en la 

Región. 
Como antes menciona~8~, debido a la cercanía 

de la ciudad de Tula con la ciudad de México, no_ 
existe un procedimiento de constr~cci6n propio de 
la región ya que observamos que las construccio-
nes actuales obedecen a la moda que rige en el m~ 
mento de realizarlas y no a una concepción propia 

de la región, esto lo observamos en construccio-
nes antiguas (ya escasas en la ciudad de Tula) y_ 
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que tenían como procedimiento principal la construs 
ción de las edificaciones a base de adobes y silla
res de piedra labrada de diferentes tama~os coloca
das Ó"amarradas" con el mismo adobe. 

Así en algunas de las propuestas dentro de la 
zona Interna se podría proponer la utilización del~ 

adobe con agregados como el cemento en la realiza-
ción de éste y que así tuviera una mayor durabili~ 
dad a la intemperie. 

De acuerdo al estudio realizado durante los -

Censos Nacionales de i980 (especfficamente del est~ 
do de Hidalgo), observamos que el procedimiento de_ 
construcción más usual en la ciudad de Tula y sus -

alrededores es a base de tabique, tabicón y block -
de cemento 6 similar en muros con pisos de cemento_ 
y techos hechos a base de losa de concreto,6 bóveda 

de ladrillo; siguiendo en orden descendente el mis
mo sistema para muros pero usando en los techos lá

mina de asbesto-cemento 6 lámina metálica y pisos -
de tierra. 
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2.4. TRAZO URBANO DE LA CIUDAD DE TÚLA, HGO. 

ZUllAS 

A) ZONA INTERNA 

a)Tula Grande 

b)Chamay 

c)Tula Chico 

B) ZONAS CIRCUNDANTES 

C) ZONAS DE CD. DE TULA_ 

Y DE AMPLIO HORIZONTE IV) 

~ . . . -, ,, 

1) TOLTECA 

2) TOLTECA/ESPAÑOLA_ 

O DE TRANSICION ( ./") 
3) ACTUAL (y' ) 

DESCRIPCIOH. 
Para la descripción de la Traza Urbana la d~ 

vidiremos en cuatro etapas: 

10 Traza Urbana Original; 2o Traza Urbana Interm~ 
dia; 3o Tra.za Urbana Actual y 4o Envol>•ente Vir--
tual. 

TRAZA URBANA ORIGINAL. 

A partir de la llegada de los es~añules y -

propiamente a partir del año
0

1529, en qu•" fué --
evangel~zada la región de Tula, se inicia la co~s 

trucci6n de una iglesia que se concluir!a hasta -

1561
21

, y la cuál hoy en día se elev6 a la categ~ 
ria de Catedral. compuesta &sta por u~ c:austro -

adosado a la ~ropia ~glesia y un at~ic al frente_ 

y que en ccnjunto :serviri.:i co:no ba::e J:r•ir:.cipal. p~ 

ra el inicio de la traza c!e la. ::i'Jd2d. En base a_ 

lo anterior vemos que el nucleo original de la -
ciudad de Tula, presenta las características tip~ 

cas de las ciudades fundadas por los espaftoles co 

mo lo podemos comprobar con el documento de Cedu~ 
la de Felipe rr

2y que nos indica las característi 
cas a seguir en esa época para la fundaci6n de -
una ciudad; como lo es la iglesia y el Claustro,

ambos fortificados, una alameda 6 jardín y calles 
de trazo rectilíneo, como la calle inicial que se 

encuentra al frente de la Catedra~ y qlle corre de 
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Sur a Norte y remata visualmente con la Zona Ar--

queológica (Tula Grande), tal vez con el fin de t~ 
ner una vista clara hacia donde se encontraba el -
Templo más importante de los indígenas; así la ubi 
caci6n de la ciudad se establece en la parte más -
plana de esa zona y protegida ó aislada gracias al 

-cauce del río Tula. 

TRAZA URBANA INTERHEDIA. 
A través de los anos y con el incremento de -

la población y de actividades se expande la ciudad 
observandose que la tendencia de crecimiento es -
hacia las partes Sur, Este y Oeste del nucleo ini
cial, es decir, en derredor de la iglesia esto es 

debido a que la topografía del lugar es menos pro

nunc~ada que hacia el Norte· de la misma, además de 
funcionar el río Tula como un obstáculo natural. -

Así la traza que se observa obedece a la pendiente 
del terreno en la parte Sur; aunque con la llegada 
del ferrocarril se comienza a crear un desarrolle 

urbano en torno al paso de este Último y con ello_ 
la craza rectilínea que en un principio rigió se -

pierde para dar paso a una traza irregular y con 
ello las dimensiones de las calles y avenidas se 
tornan diferentes de acuerdo al recorrido de las -

vias del F.C. 

TRAZA URBANA ACTUAL. 

Consideraremos a esta como aquellus areas -
que se encuentran completamente definidas y que -

cuentan con los servicios indispensables aunque -
no completos en algunas de ellas. 

Así podemos ver que con las actividades como 
lo son la Cementera "Cruz Azul", la Refinería de 
Pemex, la Cementera Tolteca y otras la tendencia 

de crecimiento definida es hacia el Sur y con te~ 
dencia más clara hacia la carretera que une la -
ciudad de Tula con la colonia de la Cementera --
"Cruz Azul" ya que es fuente de trabajo para mu-
chas personas, aunque deb~do ~ la lejanía con los 
servicios Educacionales, Hospitalarios, Municipa

les, etc., que se encuentran en el centro de la -
ciudae se empieza a crear nuev3s colonias al otro 

lado del margen del rio T;:l.a, es decir, del lado_ 

de la Zona Arqueol6gica cor~o lo es la Unidad Habi 
tacional de Pemex y origincndo con ello que se e~ 

piecen a crear "Colonias Perdidas", es decir ca-
rentes de servicios indispensables y las cuales -

se ubican en las pendientes más desfavorables de 
esa zona, y ya sin llevar una traza definida, si

no en base a la m~sma topografía y siguiendo el -
cauce del río Tula. 
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ENVOLVENTE VIRTUAL. 
Como tal consideraremos a todos los asenta--

mientos existentes ya sea regulares o irregulares_ 
y que deben ser considerados como la misma ciudad~ 
como lo sen las colonias de el Tesoro, La Malinche 
el Cielito, etc. Estos asentamientos presentan una 

traza irregular de acuerdo al terreno, además de -
no contar con calles deEinidas y ·~st~r unidas por_ 

senderos y veredas y por lo tanto carecer de una -

lotificación adecuada así como servicios indispen
sables, debido a que en su mayoría son personas de 

escasos recursos económicos, aclarando que hacia -
la parte Sur de ra ciudad existen asentamientos ya 
definidos pero que no son considerados ya como la_ 
ciudad de Tula debido a su lejanía del centro de -
la misma, es decir, son poblados independientes a 

la ciudad de Tula. 

ANALISIS CAUSA EFECTO. 
De lo anterior podernos observar que la funda

ción de la ciudad de Tula obedece a dos causas es

cenciales: primero al iorninio que querían ejercer_ 
los españoles sobre los indígenas y a tratar de -

evangel lz~r ~ e~tos Óltirnos por parte de los misio 
nero';, pero tratando de estar lo suficientemente -
protegidos de un posible ataque de los mismos deci 
den ub5,carse en la parte Sur de la Zona Arqueológj, 

ca ayudados para este fin por el cauce natural 
del río Tula, el cuál servía de bordo natural, 

creando para ello una colonia al estilo de los es 
pañoles. 

Al pasar los años se observa un crecirnien~o 
de la población y la introducci6n del F.C. c·:n:m -

fuente y vía irr:portante de enlace entre la c·Jpia 

ciudad de Tula y la ciudad de México, además de -
otras ciudades origina que el· crecimiento inici~l 

se modifique y se cor1forme con el paso del F.C., 

pero sin olvi¿ar lil tcpograf~a del lugar, es dec~ 
se buscan las areas con pendientes ~ás suaves. 

Con la centralizaci6n de Serv1cio3 en el Ce~ 

tro de la Ciudad las tendencias de creci~ie:i:o -

que se estaban dando hacia el SL1r y Esl~ se deti~ 

nen debido a la lejanta de estos Óltimos, siguie~ 

do en ;.ina forma muy lenta solar..ente h .... ~cia el Sur 

debiC:·.J a ld Cementera. Así el efecto que se obse.:: 
va es la creación de.colonias cel lado Norte de -
la Ciudad con el fin de acercar lo mayor posible_ 
los servicios a dichas colonias pero con ello se 

da pauta a crear colonias perdidas y con ello a -

originar un deterioro irremediable a las Zonas Ar 
queol6gicas como lo son el Cielito, las fald~s de 

el cerro Mago~i y la misma Zona Arqueológica, en-
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cerrandolas y no permitiendo que exista un cambio_ 

gradual entre la ciudad y la Zona Arqueológica, -
alterando la fisonomía de la misma,de manera irre

mediable. (Lámina 

CONCLUS!O:•ES Y RECOMENDACIONES. 

10 Es necesario detener cualquie:' nuevo asen-

que cause un dete~~o~c ;J~y~r c0l que 
exisL:e dentro del ?..:--,_·::. -:·-r: \'.:<.:ti.·]ios _·_:._~.J.·.?ológ.:.c::J:: 

y vegetaciÓ!1 nr.-: ::r:.!.2. >::::X:;_:; te;: te· e;i dic1:a área. 

2o Las colonias ut.icadas en las orillas y pa~ 

tes mismas de las zo~as arqueológicas es necesario 

buscar su reubicación en areas donde no afecten a 

estas zonas, ya que son colonias de asentamientos 
irregulares como lo son las que corresponden al ce 
rro del Cielito y la Colonia el Tesoro, para lo 
cuál se p~opone reubicarlas en la parte Noreste de 
la ciu¿2~ de T~~~. es decir, a un lado de la uni--

-"~~na12) y (iotografia 4). 

car corno es el caso de la colonia La Malinche en -
las faldas del cerr-0 del Magor:i '°'s n,;::esario dota!: 
las de Servicios necesarios y r2o~denar su t~aza -

urbana de una manera más adecuada que ayude a me
jorar la fisonomía de esas zonas y que no afecten 

tanto las zonas Arqueol6gicas como el paso del -
río Tula y su entorno natural. 

4. Colonia El·Tesorot ubicada en las oril!as e~ 

la Zona Arqueológic~. 
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2.5. TRAZO URBANO DE LA ZONA INTERNA. 

"ZO!lAS EPOCA$ 

A) ZONA lliTE.'lllA (y) lJ TOLTECA 

a)!ula GN!nde (y') 2) TOLTECA/ESPAÑOLA_ 

b)Charnay ( .¡') O DE TRANSICION 

c)l'ula Chico ( v'J 3) ACTUAL 

B) ZONAS CIRCU!iDANTES ( 

C) ZOftAS DE CD. DE TULA_ 
Y D! Al!PLIO H<>IU%0NTE 

(/) 

DESCRIPCION. 
Para el estudio de la traza urbana de la Zo

na Arqueológica nos basamos en el mapa arqueológi 

co y topográfico de Tula, elaborado por Juan Ya-
deun23 asi como de varios estudios de arqueólogos 

que se l:lencionaran oportunamente ayudados además_ 
por una aerofoto de la Cia. Mexican¿ de Aerofoto. 

La zona vistd r:. 11 ojo de pájarc·" p:-es.;nta un_ 

interesante aspecto de maqueta con curvas de ni-
vel debido a las numerosas plalaformas escalona-
das construidas por los arqu'rectos precortesia-
nos21toda la zona se encue1~tr=:i L~bi.caCa sobre el -

cer:-o llamado Tal tecatepE !'".1 z.'.:.,r:de se enci..:entrc:.:1 -

las diferentes estruct111·~s 6 ~~ificios. 

Las estructuras las dividiremos en dos nive
les de altura25 para tratar de establecer de una_ 
manera la diferencia que pudiera haber existido -

entre estructuras menores de 2.50 rn consideradas_ 

como de tipo habitacional y las mayores de 2.5'1m. 

que pudieran tener otra función, aunque no se ex
cluye la situación inversa como lo podemos ver -
con dos de los tre$ ~uegos de pelota que existen_ 

en el area de Tula Chico y que tienen una altura 
menor de 2.50~ y no son habitacionales. 

Se encuentran ubicados un total de 1001 mon- 102 



tículos26 y que dividiremos inicialmente en un co~ 
junto total llamado "A" y 11 subconjuntos, tomando 
como criterio la distribución y localización de -
los materiales arqueológicos en espacio, relieve y 
el tipo de sue1027. 

Así tenemos el cuadro 1 que nos muestra el -

área porcentual que ocupa cada subconjunto con re~ 
pecto al conjunto total; distribución porcentual -
de montículos en los subconjuntos; distribución -

porcentual en subconjuntos de montículos mayores -
de 2.51m. y distribución porcentual de montículos 

menores de 2.51m. en los subconjuntos. 

Así en lo que concierne a la distribución ge
neral de los edificios observamos que aparte de -
las plataformas escalonadas que hemos mencionado,
encontramos en la parte superior de la zona los -

principales sistemas de distribución de edificios_ 
compuestos por: Patios rectangulares, alrededor de 
los cuales se agrupan edificios aunque no siempre_ 
por sus cuatro costados y edificios principales -
que tienen en dos 6 más de sus lados estructuras -
más 6 menos simétricas. 

La distribución de los edificios en particu-
lar parece no obedecer a ninguna regla fij& , ya_ 

que ésta fué hecl<a en proporción directa de la im 
portancia del edificio principal del sistema, pe

ro se puede decir que todas ellas siguen.una nor
ma en común: la Simetría Masa, así por ejemplo a_ 
excepción hecha de algunos asentamientos disper-

sos como el del Cerro del Cielito (Subconjunto A-
4), las principales concentraciones de montículos 

se localizan en torno a las tres pla::as más irnpo!'. 

tantes 6 a proximidad de ellas. 

Estas plazas se conocen con los nombres de -
Tula Chico 6 Plaza 1 que parece ser una de las -

más antiguas de la ciudad y que ocupa dentro de -
ésta una posición relativamente céntrica; hacia -

el Sureste, concentrando en torno a ella más del_ 

tercio de las construcciones de la antigua ciudad 
encontramos la Plaza 2 ó PlazEl '.':l:c::'n,1y y seguida_ 
de esta Última encontrarnos la Plaza ? 6 Tula Gran 
de que junto con unas canchas c'.e juego de pelota_ 

y plazuelas anexas constituyen el área mejor ex-
plorada hasta la fecha y la más visitada, la cuál 
se levanta en un promontorio que domina la con--
fluencia del río Tula y el Arroyo Rosas. 

Otra importante extensión de la ciudad se d~ 
sarrolla hacia el ~oroestc de Tula Chico, presen

tando un carbcter rn~s disperso. 
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Asi pues el trazo urbano que se presenta no -
es tan marcadamente urbano como el que presenta la 
antigua Teotihuacan 6 como el que tuviera más ade

lante la gran Tenochtitlan. 

Se observa la probable existencia de una cal
zada que tangente a las Plazas de Charnay y Tula -
Chico comunicaban entre si estos dos barrios den

samente poblados de la capital to1teca. En base a 
estudios hechos por Eduardo Matos28 , se deduce qu; 
estaba dividida aproximadamente en veinte barrios_ 
y veinte palacios, existiendo un extraordinario fe 
nómeno de nucleación urbana y que en base a cálcu
los efectuados en Tula, para la fase "Tolteca Te~ 
prano" (750 - 960 d.C.) fluctuaba entre 10,000 y -

18,800 habitantes, oscilando durante la fase "Tol

teca Tardío" (que corresponde al esplendor de Tula 
960-1160 d.C.) entre 18,800 y 34,800 habitantes79-

de ahí tal vez el nombre otomi para llamar a Tula: 
11 Nan:enhi 11 aue sianifica lugar de muchos vecinos, -

esto es "M~trópo~i" 3º y llamada por Sahagún Tollan 
Xicocotitla~, tal vez por la cercania de ~sta con 

el cerro de Xicoco. 

?ar otro lado en base a un estudio realizado 
por Ramón Galí 31 , se demu<'.stra que tanto la pirámi 

de de Tlahuizcalpantecut11 como el juego de pelota 
explorados y así mismo el conjunto en general de -

la ciudad, mantienen una orientaci6n de 17g al -

Este del Norte Astron6mico y no a los cuatro pun
tos cardinales como se creía anteriormente. 

ANALISIS CAUSA EFECTO. 
En términos generales el tipo de asentamien

to existente en su mayoría en la ciudad correspo~ 
de a una"ciudad rura1" 32 , en la que una elevada -
porción de la población, tal vez más de la mitad 

se dedicaba a la producción de alimentos, pero -
sin olvidar que tambien existía cultos religiosos 
y ceremonias militaristas. 

Debido a la labor de acondicionamiento de te 
rrazas y explanadas artificiales que hicieran 
los toltecas confirieron a que la parte Suroeste~ 

de la ciudad ó "Acrópolis" apar<eciera con un as-
pecto monumental y fortificado, aunque cabe acla
rar que no a tal grado como sucedió en Xochicalc~ 

La Simetría que se presenta en el trazo urb~ 
no de la ciudad es aplicable sólo en la totalidad 
del conjunto no a detalle, así como ia orienta--
ción del misrao. 

A cada conjunto ceremonial corresponden mon
tículos habitacionales que flanqueaban a ambos la 

dos este centro. 
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Así en torno a estructuras que podemos consi
derar públicas 6 ceremoniales existen zonas habita 
cionales independientes entre si y que vienen a cog 

formar los diferentes "barrios" que conforman la -
totalidad de la ciudad. 

Para unir estos barrios se notan algunas cal

zadas, como la que parte a un lado de la Plaza --
Charnay y que pasa a un lado de la Pirámide del Co 
rral y que quizá se prolongaba hasta la agrupaci6n 
de estructuras que estan al Norte de la ciudad. 

Las áreas con nucleos de habitación dispersos 
probablemente estaban destinadas a personas encar
gadas de la agricultura. 

Debido al Paisaje amplio y apenas limitado, -
éste influy6 en gran parte en la mentalidad indíg~ 
na para fijar la naturaleza monumental de sus ciu

dades. (Lámina 14 y 1 5) 

CONCLUSIONES. 
Para el proyecto de andadores y áreas para -

di versos fines será necesario ubicarlas de acuerdo 
a la traza y colocaci6n de los montículos existen
tes, así como a la posible funci6n que desempeña-
ban, es decir, se pueden ubicar áreas de cultivo -

en donde se considera que en esa época se utiliz! 
ban para ese fin, pero protegiendo y restaurando_ 
los monticulos des~i~ados a habitación cercanos a 

esas áreas, con ello se podría ejemplificar de 
una manera más clara la forma de vida anter:or 
sin sacrificar las áreas que puedan ser usdd3s cQ 

mo agrícolas en la actualidad. 

Los edificios de servicios que se pret0~dan_ 
proponer deberan estar ubicados de acuerdo a esta 
traza dada y a su orientación, además de estar en 
concordancia con el entorno, es decir, los montí

culos principales tenían una relación con el en-
torno, el cuál deberá ser considerado al proyec-
tar nuevos eCificios. 
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2.6. DISTANCIAS A PUNTOS DE INTERES Y SERVICIOS -
EN LA ZONA INTERNA Y CD. DE TULA, HGO. 

r~-~------. . ·- .. 

;¡--,, A:-\ 
l.~----·\ 
i L-··· .... ----.. ~·-=---~ ~~ H ___ ,. __ _ 

ZONAS 

A) ZONA L'ittRNA 

o.)'¡'ule G:-a'1de 

b)ChBr.lay 

cJTula Chico 

B) ZONAS CIRCUNDANTES 

C) ZO!IAS DE CD. DE TúLA -
Y DP. AMPLIO HORIZONTE 

{,/) 

(,/) 

{ v'l 
( ,¡'¡ 

(/) 

{ .¡) 

--------- -- -- -· -
-·----~-~---~-::::.' 41 

'-.:---;.--""'. ~ 
- - .. -

-=-
;_ 

"" 

·~ .... --
EPOCAS 

1) TOLTECA 

2) TOLT<:CA/ES?AÑOLA 

O DE TIWISICION 
3) ACTUA:. (y\ 

Ubicaremos los puntos de principal ~nterés -
para el visitante, tanto en la Zona Interna como_ 
en la ciudad de Tula, y que ayudarán a organizar_ 

recorridos para con ello unir ambas zonas. Comen

zaremos por indicar los principales puntos: 
a) Area de Tula Grande; 
b) Area de Charnay y servicios Actuales; 
c) Area de Tula Chico; 
i) Pirámide del Corral; 

e) Capilla Abierta del Siglo XVI; 
f) Catedral de la ciudad de Tula; 
gJ El ~ercado Póblico; 
h) La Alameda; 

i) El Area del C~elito; 
j) El Area del Cerro Magoni y 

k) El Area Uabitacional (a la orilla del río Tula) 
perteneciente a la Zona Arqueológica. 

Para poder referir tocias estas áreas, tomari~ 

mas como punto de referencia el Area de Tula Gran 
de, ubicada en la partt: Sur de la Zona I:iterna y_ 
la cuál es el mayor foco de atención para los vi

sitantes en la actualidact, ~c~ido a que es el á-
rea mayor estudiada hasta lR fec~a y por lo nismo 

la mayor explorada y restaurada; así hac:'.a el Su_!:'. 

este de ésta s~ e11cueri tra la Capilla Abier'Ca del 
Siglo XVI como a 2óO mts. en lí:iea recta de Tula_ 
Grande, y hasta ahora encontrandose en completo -
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estado de abandono y por lo tanto desconocida por -
completo para el visitante. 

Al Suroeste de TuJa Grande y como a 270mts. se 
encuentra un área de habitaciones, también muy des
truida y poco conocida por estar en una zona fuera_ 

de la vista del visitante y actualmente encontrand~ 

se en el área ocupada por empleados de Ferrocarri-
les Nacionales para sus viviendas provisionales. Al 
Norte de Tula Grande, ·a 400 mts. se encuentra el 
área habitacional de Charnay, reconstruida parte de 
ella hasta hace un par de años y es donde se encueg 
tra actualmente el acceso principal y el museo con_ 
sus servicios sanitarios y culturales; por Último -
tenemos la Pirámide del Corral, ubicada aproximada
mente a 1000 mts. de Tula Grande y por lo cúál jun
to con la divisi6n visual y física ocacionada por -

el paso del Tren "Bala", detiene al visitante en su 
interés por conocerla, siendo que aquí en Tula es -
única en su género(Por tener planta circular en u-
ni6n con una planta cuadrada). 

En cuanto a las áreas de interés fuera de la 
zona Interna, tenemos dentro de la ciudad de Tula y 

como a 900 mts. el área más importante: la Catedral 

con su convento adosado a ésta Última, así como su 
pequeña Alameda en contraesquina de ésta y a un cos 

tado de la Catedral el }lercado Público como atra::_ 
tivo para visitantes extranjeros. Por Último exis 
ten dos áreas desconocidas para el visitante y -

carentes de atractivo debido a lo destruidas que_ 
se encuentran y a su lejanía con respecto a la Z~ 
na Arqueol6gica: El Cielito con su zona habctdcio 
nal, ahora gran parte de ella utilizada ?Or los -

mismos habotantes como parte de sus casas y e~ 2-
rea del Cerro del Magoni ubicada a 600 mts. de Tu 

la Grande, con vestigios arq~eol6gicos ubicados -
en el mismo y consistentes en el esculpido de la 
roca para crear probablemente habitaciones ya fue 
rapara cultos religiosos ó dormitorios, aunque -
ésta Última podría ligarse a la zona interna y -
servir a su vez como mirador hacia ésta Última. 

Análisis Causa- Efecto. 
1o Existen varios puntos de interés en la Zo 

na Ir.terna pero r.iuy poco conocidos la mayoría de_ 
ellos, debido a estar desligados unos de otros -
por completo provocando que no exista una rela--

ci6n entre ellos. 
2o Los Servicios que actualmente funcionan, 

estan concentrados en el área de Charnay y con e
llo obliga al visitante a no alejarse mucho de 
ese sitio y por lo que se pierde interés en visi

tar las demás áreas. 
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3o La Hula seffalizaci6n de .las áreas existen~ 
tes y el dnico recorrido hecho por S.E.D.U.E. ac~
tualmente hasta Tula Grande, es excesivamente mon6_ 
tono y cansado, obligando al visitante a crear nue
vos andadores 6 recorridos (senderos) y con ello ~ 
destruir la vegetación y montículos existentes. 

4o No existe ninguna información de la unión -
de recorridos que se pudiesen hacer parti~ndo de la 
Zona Arqueol6gica hacia la Catedral pero a nivel 
peatonal, sin necesidad de transitar por la carret~ 
ra y con ello crear una unificación entre ambas á-
reas. 
conclusiones y Recomendaciones. 

10 Es necesario crear una serie de andadores -
hacía los diferentes puntos de inter~s que existen_ 

en la Zona Interna no s6lo de vestigios arqueol6gi
cos sino de vegetación propia del lugar, con el fin 
de poder crear un recorrido completo 6 varios cor-
tos a diferentes áreas. 

2o Debe proponerse una seffalización, así como 
explicaciones en las diferentes áreas con el fin de 
ubicar al visitante en el lugar en que se encuentra 
como de explicar las áreas que está visitando y a -
las que pudiera dirigirse. 

3o Es necesario proponer varios módulos de SeE 
vicios indispensables (Sanitarios, venta de refres

cos, etc.) en diferentes áreas, con el fin de no --

centralizarlos como ahora se encuentran. 
4o Proponer una ruta de la zona Arqueológica 

a la Catedral para ligar ambas zonas y ver su re
lación que guardan una con la otra. 

5o Deberá proponerse nuevos puntos de interls 
a nivel vegetaci6n ó esc~nicos y de tipo arqueol~ 
gico como el hecho de que el visitante tenga con
tacto con el trabajo que realizan los arqueológos 
al restaurar montículos 6 piezas arqueológicas y_ 
así darle un atractivo extra al parque. 

7o Los anteriores puntos de interés que se -
propongan deberan estar situados entre si con una 

distacia máxima de 100 mts. uno de otro65 con el_ 
fin de que el trazado de los andadores adquiera -

un aspecto más adecuado y agradable y sea compat! 
ble con el proceso de caminar. 

So Estos caminos deberán ser rectos y ensan
charse al llegar al punto de inter~s para despu~s 
cambiar un poco la dirección de este pero con mi
ras de llegar a un punto de mayor atractiv86 como 
puede ser Tula Grande por ejemplo. 
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2.7.1. VIALIDAD. CD •. DE TULA Y ZONAS DE AMPLIO 
HORIZONTE. 

- ------ -- ----· ________ __.e:,_. __ .--..J' .. -=---:-i 
T...._o,.o.~•¡ 

__ ,.,.. ·.' -...:.... 
~-:--.... 

.··· .. ~ ' 

.... ~,, _-r: 
1 

ZO!IAS E?OCAS 

.lii ~ ZONA INTERNA l) TOLTECA 

a)Tula Grande 2) TOLTECA/ESPAÑOLA_ 

b)Charnay O DE TRANSIClON c.;: 
c)Tula Chico 3) ACTUAL (y') 

Bl ZONAS CIRCUMDANTEs 

C) ZONAS DE CD. DE TULA_ 

Y DE AMPLIO HORIZONTE C./) 

Descripción. 

Por lo que respecta al centro de la ciudad -
de Tula, presenta una vialidad de tipo reticular_ 
debido al trazado de sus calles que contemplan e~ 
te trazo, propio de las ciudades fundadas a fines 

del siglo XVI; pero con el crecimiento de la ciu
dad y al estar éste condicionado al cauce del rio 
Tula, y al paso del ferrocarril, sus calles y av~ 

nidas presentan irregularidades en cuar.to a dimen 
sionamiento y trazado de las mismas. 

En cuanto a las calles de las zonds de Am--
plio Horizonte, principalmernc hacia el Sur, son_ 
de una traza ya más reticular, debido a que el t~ 
rreno lo permite aunque con cierta dificultad por 
la pendiente que existe en esas áreas; por lo que 
respecta al material usado en su construcción fi

nal, están hechas de varios materiales, teniendo_ 
prioridad las calles con pav~mento de concreto, -

en el centro de la ciudad y alrededores y las de
más calles a base de pavimento de asfalto, terra
ceria y empedrado, en menor proporción éstas últi-
mas. 

El tráfico conflictivo es en la avenida de -

acceso a la ciudad y en el centro de la misma, -
disminuyendo notablemente en el resto de las ca-
lles. El ancho de las avenidas como ya menciona--
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mos es variable, aunque destacan las calles con un_ 
ancho total de 30 metros aproximadamente (avenida -
de acceso al centro de la ciudad), 18 metros en las 

calles que rodean el centro de la ciudad (calles al 
rededor de la catedral), y calles secundarias ó al~ 
dañas al centro con un ancho aprox. de 9 metros. 

En cuanto al ancho de las calles en la parte -
Sur de la ciudad, es completamente variable, debido 
a que algunas no se encuentran completamente defini 
das todavia. 

Análisis Causa - Efecto. 
10 A simple vista para el visitante la ciudad 

presenta un caos vial (desde el cruce que existe en 
la entrada de la ciudad: carretera Tula-Actopan y -

el acceso a la ciudad), debido a que no existe una 

adecuada señalización que guie al turista. 
2o Se debe procurar no permitir el acceso a -

pleno centro de la ciudad a autobuses de carga y de 
pasajeros causando problemas de congestionamiento. 

3o No existe una homogeneidad en cuanto a pav2:_ 
mento, además de que los topes existentes para dis

minuir la velocidad contribuyen a que el paso de v~ 
hiculos pesados destruyan el pavimento al pasar por 
ellos, con lo que hace ver las calles deterioradas. 

4o Las calles aledañas al centro y que no es--

tán pavimentadas ni empedradas presenten un desor 
den completo, ya que no existen en algunos casos_ 

guarniciones y banquetas para protección del pea

tón. 
5o Las calles excesivamente anchas .::.~ .. -::=dedor 

de la catedral provocan que esas áreas se sientan 
como "tierra de nadie'! provocando congesi::onamie;'2 

tos al estacionarse autos y camiones en de~~rden. 

Conclusiones y Recomendacioñes. 
10 Es necesario crear una señalización que -

vaya acorde con el contorno y época que presenta_ 

la ciudad en sus diversas áreas (época del siglo_ 
XVI en el centro y moderna en sus alrededores) y_ 

que guíe al visitante. 
2o Se debe procurar ligar todas las calles -

del centro de la ciudad por media de s~s pavimen

tos, le que ayudaría a dar otra imágen a la ciu-
dad. 

3o Las calles aleda~as al cen~ro de la ciu-

dad deberán pavimentarse, cambiando su pavimento_ 
de manera gradual conforme se vayan alejando del_ 
centro, evitando un cambio brusco en la imágen vi 

sual. 
4o Se debe proponer otro acabado en el pavi

mento para desacelerar los auto:cóv:.les que no sea 
el uso de topes (podr!a manejarse por med:.o de em 
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empedrados por ejemp:o) ya GUe estos afean la calle. 
5o Proponer la reforestación en las calles y ~ 

venidas de la ciudad. 

Reglamentaciones de Protección. 
1o Ordenar la altura de guarniciones y banque

tas para que exista una igualdad en cuanto al crite 
rio de la ordenación de las calles. 

2o Proyectar estacionamientcs más acordes con 
el centro y que hagan más agradable la imágen de és 

te. 
3o Reglamentz,r la señalización vial y de orien 

tación en cuanto a dimensiones, colores y alturas. 
4o Reglamentar la velocidad en el centro de la 

ciudad y calles aledañas a éste. 

Reglamentaciones de Uso. 
10 !lo se deber.1 permitir estacionarse autos y_ 

camiones en lugares que no sean los indicados para_ 
este efecto. 

2o Se deberá obligar a respetar tanto las velo 

cidades establecidas asi como el sentido de circula 
ción en las calles. 

3o Evitar la circulación de autobuses y camio
nes de carga por el centro de la ciudad. 

ccr. 1~~ Cr?::.cr:-:e::-2: "C:-11~~ f..:~"..:.'".:._" ~: 12 ;_1ct~lbc-~Ó:: de J~ 

~':.o; s-~ 2..iJ~'··c<c. ta;-~~!.;¡ ;.·! -~'•?JE:e.c:Ó¡; C::-'JC: r:·-?\lt:1.~ 
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Via1 idact 0::istente en la pari:e de acceso a la pro-

pia Ciudad (es~a avenida es la r!e acceso, pr0venie~ 

re de la .::ar.:-et:era ¡.•éx::.cc-Actopan-Jasso), es una de 

las mejor realizadas y conservad~s dentro dP la ciu 
dad. 

Ciudad dP 7u1a, ~ un costa~o ~e 1a C2t0~~íll; se 

zona (Ho~e1es, p~estos ambulan~es, ~~c.). 
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2.7.2. VIALIDAD. ZONAS COLINDANTES. 

'· ..... T ......... ._,. t 

~I 

'ZO!IAS E?OCAS 

A) ZONA INTERNA 1) TOLTECA 

a)Tula Grande Z) TOLTECA/ESPAÑOLA 

b)Charnay O DE TRANSICION 

c)Tula Chico ( ) 3) ACTUAL (Y') 

B) ZONAS CIRCUNDANTES (\/') 

C) ZONAS DE CD. DI!: TUL.o\ 

Y DE Al':PLIO HORIZONTE 

Descripción. 
En las Zonas Colindantes el trazo de las ca

lles es irregular ya que obedece al emplazamiento 
que se ha venido dando en esos lugares, a escep-
ción del conjunto habitacional de Pemex, en el -
cuál están definidas sus calles y completamente -

pavimentadas. En el caso de las demás calles sola 
nente la que comunica con la avenida perimetral 
del conjunto Pemex, está pavimentada, las demás 
están en completo abandono, ya que no cuentan con 
guarniciones ni tampoco banquetas además de no es 
tar niveladas y pavimentadas. 

Las vías de acceso a estas zonas es por me-

dio de un tramo de la carretera Tula-Actopan que_ 
corre paralela a una avenida con camellón y que -
es el acceso a la Unidad ílabicacional de Pemex, -
la sección de la avenida perimetral no es Óptima_ 

pero puede funcionar si se le complementa adecua
damente. Existe un camino pavimentado que parte -
de esta avenida y que comunicaba a la zona arque~ 

lógica (Tula grande), actualmente clausurado. 

Conclusiones y recomendaciones. 
10 es necesario dar una solución al entran-

que de la carretera Tula- Actopan , la Unidad Ha
bi tacional de Pemex y colonias aledañas a ésta. 
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20 Se debe crear una senalizaci6n vial adecua
da que unifique a éstas áreas con el res:o de la -

ciudad de Tula. 
3o Se deben pavimentar las calles de las colo

nias que su ubicaci6n no perjudique a la zona ar--
queol6gica, evi tanda crear nuevos caminos que for..en 
ten el emplazamiento de nuevas colonias. 

4o Se deberá crear un cri~0rio para dimensio-
nar las calles y banque~as d~ estas áreas, así corno 

el material a utilizar para su acatado, con el fin 
que vaya acorde a la cercanía que guardan con la zo 
na interna. 

Reglamentaciones de Protección. 
10 Se deberá prohibir la construcción de nue-

vos caminos circundantes a la zona interna. 
2o El pavimento que se proponga para estas 

áreas aún sin pavimentar deberá ir de acuerdo a la 
relación que existe con la zona arqueológica. 

3o Se debe proponer la comunicación más direc

ta de la ciudad de Tula (zona centro) a la Unidad -
Habitacional de Pemex, evitando con ello accidentes 
en el tramo que une a esta unidad con la ciudad --
(tramo de la carretera Tula - Actopan). 

4o Se debe prohibir otro acceso vehicular ó 

peatonal a otras áreas cercanas a la zona interna 
que permitan fomentar el crecimiento urbano hacia 

estas áreas, mejorando el acceso existente y que_ 
resuelve satisfactoriamenr.e esre prchl~~a ¿e sep! 
raci6n que existe actualmente entre la zona c~n~

tro de la ciudad de Tula y estas colonias. 

Reglamentaciones de Uso. 

10 Se debe proh~b~r el estacionamien~c de --

autos 6 camiones e~ ~reas restr!ngidas p21 ~ cst~) 

efecto. 
20 Prohibir el recorrido de autos por cami-

nos peatonales ó que :ic están considerados para_ 
uso vehicular. 
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2.7.3. VIALIDAD. ZONA INTERNA. 

'ZONAS 

A) ZONA INTERNA (.¡') 1) 
a)Tula Grande (y) 2) 
b)Che.rnay ( v'J 
c)Tula Chico (y) 3) 

B) ZONAS CIRCUNDANTES 

C) ZONAS DE CD. DE 'ruLA 

Y DE AMPLIO.HORIZONTE 

EPOCAS 

TOLTECA 

TOLTECA/ESPAÑOLA 

O DE TRANSICION 

ACTUAL (./) 

Descripci6n. 

El acceso actual a la zona Interna se reali

zó por medio de una desviación de la carretera -
que va al poblado de Chiapatongo, utilizando la -
antigua carretera para llegar al actual estacion~ 
miento, el cuál cuenta con una capacidad para 50_ 

autos y que en términos generales es funcional, -

aunque el tratamiento para ocultarlo y asi no ca~ 

biar la fisonomía del paisaje no es satisfactoria 

además de que el acceso y él estacionamiento tam
poco presentan una adecuada pavimen~aci6n que va

ya acorde con la zona arqueol69ica. 

El antiguo camino que ser~ia de acceso a el 

área de Tula Grande y que estaba pavimentado con 
asfalto se encuentra actualmente clausurado, pero 

pudiera servir como acceso complementario para -

los servicios complementarios que se propongan, -
asi como para uso de arque6logos y vigilantes. -
Existe también un camino peatonal de reciente 

construcción hecho por S.E.D.U.E., que va del ac
tual museo (ubicado en Cha:-nay), c. Tul a Grande p~ 

ro con las carencias marcadas en el capi~ulo de-
DISTANCIAS A PUNTOS DE INTERES Y SERVICIO&. 

Análisis Causa- Efecco. 

1o El actual acceso a la zona Interna es por 
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medio de un entronque existente en la carretera que 

une a la ciudad de Tula con Actopan, pero el cuál -
es un cruce mal est:udiado y peligroso para la a---

fluencia de visitantes que tendrá la zona arqueo16-
gica en un futuro por Jo r~·Je podrían suceder acci-
dent:es peligrosos. 

20 como ya mencionamos el camino de acceso al 

estacionamiento y éste Últ~~o presentan una inade-
cuada pavimentaci6n, no acorde con la zona Interna. 

3o El camino peatonal ¿dolece de fallas estu-
diadas con anterioridad y que van en detrimento del 

mismo parque. 
4o No existe una adec~ada señalizaci6n que co~ 

duzca al visitante de la ciudad de Tula a la zona -
arqueol6gica ocasionando perdida de tiempo y de in

ter~s por parte del visitante. 
5o No existen caminos secundarios que den ser

vicio a las áreas más alejadas y que pudieran ser -

usadas por arque616gos sin perjudicar las demás á-
reas, así como la vege~ación existente. 

60 No existen caminos peatonales que unan to-

das las áreas ent:re sí, para que el visitante conoz 
ca otras partes también importantes de la zona in-

terna y no destruya vestigios y vegetaci6n existen

i::es. 

Conclusion~s y Recomendaciones. 
1c Es necesario una adecuada señalización que_ 

ubique perfectamente al visitante en el lugar en_ 
que se encuentra la zona y pue~a llegar f~cilrnen

te. 
2o Es necesario la creación de cam1nos peat~ 

nales que Eormen varios circuitos ó uno cowplc~o. 

3o Es necesario proponer un tratarnie~to r~ra 

pavif.'lentos de caminos tanto vehiculares C\.Jrr:o de -

tipo pea:onal que vayan acordes con la zona. 

Reglamentaciones de ?rotecci6n. 

10 No se ~odrá crear nuevos accesos a la Zo

na Interna que provoquen una reducci6n 6 destruc
ci6n de la misma. 

2o La creación de los caminos internos, ya -

sea peatonales ó para servicio interno de la zona 

deberán incorporarse al paisaje circundante en 
cuanto a t~xtu~a y color, com0 a les vestigios ar 

queológicos de~cubiPrtos ~ctualmente. 

F:eg::...a."7'.er.'tar:iones de lJso. 

1o Prohibir el estacionamiento a todo lo lar 

go de la avenida perimetral norte del conjunto Ha 

bitacional de Pemex. 
2o :10 se perrni~irá el es~ac~cnaniento de au

tobuses y au~om6viles en =ualquier lugar que no -

sea el destinado para cada uno en el estaciona--

miento. 
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3o Impedir la circu1aci6n de vehículos a tra-
vés de los terrenos de la zona·Interna ó estacionar 
los fuera de las zonas marcadas para éste fin. 

4o Prohibir el recorrido de los visitantes fue 
ra de los caminos peatonales ya estipulados ó en -
áreas delimitadas como de uso peatonal. 

So Impedir el paso de anímales de pastoreo a -
través de la zona Interna. 

C;:ir-::1') ;>ecto;2l rea.liz,;iC.:o ;H:--;~ .::.c.-,'.:;.r: .. dr-:.":r::i 

de !.a Zon.=:. IP.t:e.rna y que conun:c:i 4?1 (~rea (~e :har 

na:• ce::. ~1 -3.!"·?2. de ..... u~ .1. GYci!1de, 5·'":, r~·hs•?r'.'Z! _!2.r~t: 

¿F.- 1¿:¡ ~ ... ·:::c:~Llc::.ón s-:::--.:-ir2da ,; :c:.s cos:aCcs {~e~ c2:~.:. 

:'!O es: c0;:c pues tes r.;:,:n1l t::-:re:s de arte~~ .. ~n~ a:s y r..o 

~iliar~o u~h~no (~otcs ¿e ~osura). 
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Anl:igua carretera que con(~1_1c :a al ?Oblar.o <"!e r,~: a-

pan tongo, a~tualmente ~uP~6 rlentro ~e 1os l~~~eros 

del parque y podría srcrvir para CQ[,un~car 1a parre_ 

ele '.:'ula Grande y Charnay con la p:rár.üde del Corrai 

ello por medio de un buen trat:ar.:!..ento al camino. 

;n·i;:-1er ·-:t:s~o :-'.ec'.:c. -:·-::it:ro e:.,, 1..::. :-:>~:-:-: a:-c·L:;::·o1ócr:..r::.;, 

t...,~;t<:: ca:. ::.::n :~:::h.:r~~: s-:i:· ·:e ur::-r.:..~ .:,: ;-1,1ra \:1-ai·,~jos_ 

s·--::un<:a.;~_r·s, ~s fcc::.r, ce:-.':' c21t:.n0 st::cur:c:~:r:o e -

d8 serv:..c:os. Sale R u~~ costado (:e la. avenida pe

ri~etral. ¿el Co::junto Hab:..tac:..onal de Periex. 
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2.8.1. USO DEL SUELO. CD. DE.TULA Y ZONAS .CIRCUN-
DANTES DE AMPLIO HORIZONTE. 

'ZONAS EPOCAS 

A) ZONA INTERNA 1) TOLTECA 

a)Tula Grande 2) TOLTECA/ESPAÑOLA 

b)Charnay O DE TRAJISICIOll ) 

c)Tula Chico 3) ACTUAL (y) 

!l) ZONAS CIRCUNDANTES 

C) ZONAS DE CD. DE TtJLA 

Y DE AMPLIO HORIZONTE (\"") 

Descripci6n: 
La ciudad C·:: 7ula ~en una poblac::..ón en 1960_ 

de 29339 habitan tes, en 1970 de 31i685 y '"1 1 980_ 

de 57604 habitantes66 ' ha tenido su •0nlencia de 

crecimiento hacia el Sur (zonas altas: f hacia el 
Norte Ce~ dirección a la zona arque0~··1-

pa :..:n á:--ea aproximada de 369 hectá:-•.:::l'., v 

sidad bruta de 156 hab/ Ha .. El uso ¿e_ 

la ciudad de T~l~, está determinada p:· 

·::.a. 

acu

den-

pri:1ci?ales: a) El núcleo ce:-ttral con :!..l ::..: c.:c::er 

~ix~o ¿0 servicies y habitaci6n; y b) 21 barrio 

Alto, ca~ un uso hab~tacio~al prsdomin2nte. 

se~v~cios se encuen--

tr2J~ l~'::i:<:adc:·.; ;:;n la ;·ar'~.·-= ~>::..je! r::~>::- ccr:st~_tuye el_ 

nÓcleC rr~~C~~al ~~ )a iGC~~~da~. 2~ ~S~i! ~r~a Se 

cado y el lugar del :ianguis, ·~i ("Qnven~c francis 

cano del siglo :~·.·r co~ su i~J.es:a, :a terminal de 

c1Utobusr:·s, p:=_ cer.t..'""ü d~l Se:;uro Social, _a mayo-

rla de las escuelas primarias, secundarias, prep! 
ratorias y ia mayoría de ios establecimientos co
merciales: ferreterías, farmacias, tiendas de ab! 
rrotes, zapaterías, refaccionarias, los hoteles.

restaurantes, etc. 

Tanto el !JGclco central cono el tarrio alto, 
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no tienen un uso del suelo planificado y mucho me-
nos ordenado, ya que encontramos un uso tan dispar_ 
como es una estación de autobuses frente a un hospi 
tal, ó áreas de viviendas en unión con áreas agríe~ 
las. Existen también muy cercanas a la ciudad in-
dustrias que afectan no sólo el medio fisico sino -
también al propio habitante. 

Análisis Causa Efeci:o. 
10 Debido a no existir un ordenamiento en el 

uso del suelo, existe un desorden en cuanto a la u
bicación de activicades dentro de la ciudad de Tula 

y con ello se desvirtúan áreas como las aledañas a 
la catedral ó a la pequeíla alameda, ambas rodeadas 
Ge comercios, servicios, puestos ambulantes, etc. 

2o Al no existir éste ordenamiento, tampoco se 

guarda una relaci6n entre áreas verdes y áreas cons 

t~1idas, la3 primeras que sirvan de esparcimiento -

?ª'ªlos hab;tantes y con ello no se pierda la rela 
c~6n entre el paisaje natural y el urbano. 

3o Sxist~~ ~ues~os ambulantes que dan una i~a

c:;en de contai;;:r,ación urbana, a la vez que no permi
~tn ad~irar lugares como la catedral, eLc. 

4o Existen áreas mal ubicadas en cuanto al uso 
del suelo como lo son las viviendas ubicadas en el 
patio de maniobras del F.C. y construidas con los -
mismos carros d¿ ferrocarril ya inservibles. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

10 Debe promoverse una reglamentación para -
el uso del suelo en la ciudad, asi como una reor
denación del uso actual, con lo que se mejoraria_ 
la imágen, a la vez de equilibrar más las áreas. 

20 Se debe promover más la ubicación de á--
reas verdes en zonas de uso habitacional con el -
fin de que sirvan de protección contra la conta-
minación que proviene de las cementeras y caleras 

existentes en la zona. 
3o Debe reglamentarse la ubicación de nuevas 

industrias demasiado cercanas a la ciudad y que 
modifiquen el r.edio físico. 

~o ?ro~over la ubicaci6~ de talleres, peque
nas industrias, servicios de engrasados, etc., en 

áreas donde sea posible tener un control de sus -
desect1os y que es~os ~o contaninen el ~ío Tula c2 

mo ahora acon~ece, pudiendo ser reaprovechajles -

algunos de estos deseches. 

ReglaDentcciones de Uso. 

10 Deberá prohibirsR el a~entamiento de nue

vas industrias que perjudiquen el entorno, así e~ 
mo que se encuentren demasiado cercanas a la ciu-

dad. 
20 Prohibir el ascntamien~o irregular de nu~ 

vas zonas h2.·:,i t:ir:ionales, principalr..ente en ¡a --

'! 26 



parte Norte de la ciudad de Tula. 
3o Para evitar lo anterior debe realizarse una 

reglamentación del uso del suelo. 
5o Prohibir el uso del tipo industrial en el -

centro de la ciudad, así como también la colocación 
detalJeres que perjudiquen ó contaminen a el río Tu 
la, al arrojar desperdicios a éste. 

Reglamentaciones de Protec~ién. 
10 Deberá obligarse a las incustrias cemente-

ras, de caleras, a la Refi1cría de Pemex, a la Ter

moeléctrica de la C.F.E., etc., a ?remover y prote
ger la siembra de árboles (área verde), que resis-
i:an la contaminación y a la ·.1ez que sirvan de fil-
tro a la ciudad de Tul a y s\: s alrededores, para lo_ 
cuál el mínimo de ésta franJa deberá ser de 500mts. 

de acuerdo a Jean -Louis r. 66 " 

pr:r:ci.paL::r?nte 2:1 '?l :-r~~~r cu?.i~rc, es :-'!e t:ipo 

cor:1-;r-c:.z!1 • .s ~ .~n:E:r.·:::, r.:1 uso :iat:: t:acl:-i;ia1 y ~e --
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2.8.2. USO DEL SUELO. ZONAS COLINDANTES. 

· •• __ .:._--:;....:..-:o-, 

- _, / -· ~ .. 
- I ' 

ZO!IAS EPOCAS 

A) ZONA INTERNA l} TOLTECA 

a)Tula Grande 2) TOLTECA/ES?AÑOLA_ 

b)Charnay O DE TRANSICION ( 

c)Tula Chico ( 3) ACTUAl. (v) 

B) ZONAS CIRCUNDANTES ( .¡) 

C) ZONAS DE CD . DE TULA -
Y DE Al'.PLIO HORIZON~E 

Descripción. 
Todos los terrenos colindantes a la zona ar

queológica son de régimen ejidal, y están dedica
dos a dos usos: Agrícola y Habitacional. Los de 
uso habitacional corresponden a las colonias el 
Tesoro y una prolongación hacia el Oriente y Nor

te de la avenida perimetral que delimita al Con-
junto Habitacional de Pemex, todas estas vivien-
das (excepto las de éste Último conjunto), son i
legales, además de afectar a la zona arqueológica. 

En vecindand inmediata, nos afecta la celo-
nía La Malinche, ubicada en :a parte Poniente de_ 
la ciudad de Tula, la cu61 tiene un uso del suelo 
heterogéneo, ya que a la vez de ser usado como de 
tipo habitacional, también se realizan labores de 
pastoreo de ganado bovino, caprino y otros, así -
como trabajos agrícolas de temporal. 

Análisis Causa - Efecto. 
le La utilización del uso del suelo en la c~ 

lindancia con la zona arqueológica ocaciona una -
destrucción de ésta, además de que por traéarse ~ 
de viviendas irregulares, ocaciona una imágen de_ 
abandono y desorden. 

2o Al existir labores de pastoreo y de tipo_ 
agrícolas, provocan una problemAtica para las vi-
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suales, acumulación de desechos de basura, procesos 

de erosi6n, etc. 
3o se practica la agricultura del tipo de tem

poral permanente, pero debido al tipo de suelo que_ 
existe en la zona, ésta no es de buena calidad, re
sultando por lo tanto una producción pobre, y que -
no redunda en una buena ganancia para el campesino. 

Conclusiones y Recomendaciones. 
1o Al igual que en la ciudad de Tula, la pro-

puesta de reglarnentaci6n para el uso del suelo, de
berá regir también para las zonas colindantes, evi
tando la creaci6n de nuevas colonias en torno a la 
zona arqueológica. 

2o Debe promoverse el cambio de uso de suelo -

en lo que respecta al uso de tipo agrícola y pasto
reo, modificandolo por áreas verdes que dignifiquen 
a la zona arqueológica y a la vez sean un filtro -

contra la contaminación; ésta vegetación mejoraría_ 
ta~bién el ambiente ayudandolo a humidificarlo un -

poco mAs
66111

• 

Reglamentaciones de Pro~ección. 
10 Prohibir cualquier asentamiento en éstas á

reas que impidan tener una visual clara desde la zo 
na arqueológica hacia la ciudad y viceversa. 

2o Ubicar en otras ~reas toda aquellas funcio-

nes ~el t1s0 del s1;elo 1¡:2e ~ona~~ en p0ligro la e~ 
r.exión Cit;e existe entre l,J. ciud.:J.d de ':'ula y la Z,2 

na arqueológica, como son las viviendas irregula

res de las colonias de El Tesoro, etc. (VE'.': 7E~:A -
DE TRAZO URBA!IO DE LA CD. DE TULA.) 

3o Se deberá prohibir la colocación de pues

tos ambulantes comerciales en la via pública a e~ 
cepción de puestos de períodicos, pero deb~damen
te adecuados al contexto urbano que se pretende -
crear en la ciudad y en la ~ona arqueológica. 
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2.8.3. USO DEL SUELO. ZONA INTERNA. 

1 
l 
i 

-t 
! 

"ZOfiAS 

A) ZOllA INTERNA 

B)Tula Grande 

b)Chamay 

c)Tula Chico 

B) ZOKAS CIRCU!lllANTES 

C) ZOllAS DE CD. DE TULA_ 

Y DE AMPLIO HORIZONTI:: 

(y) 

Cvl 
(./) 

CvJ 

--
E1'0CAS 

l) TOLTECA ( / ) 

2) TOLTECA/ESPAllOU. 

O DE TIWISICIOff ( ,/) 

3) ACTUAL ( /) 

Descripción. 

El uso del suelo en su función original en -

la época prehispánica en Tula Grande, era el si-
guiente: Una zona cent:ral Ceremonial Religiosa-Hlc 

litar, integrada por los elementos arquitectóni-
cos que conforman el espacio de la plaza central, 
complementado con varios juegos de pelota, ur.a zo 
na habitacional al Sur de la plaza, y una zor.a de 
explanadas escalonadas por la pendience nat:ural -
dei terreno y circundadas por raurallas naLurales 

que determinaban la forma de un~ fortaleza ~~ex-
pugnable. 

Et1 la actual~dad, la zona habitacional a~n -

no ha sido explorada suf~ciencemente, y sus vesti 
gios es~án presen~es e~ una affiplia zona de c.onti

culos en espera de exp1oraci6:1. Al Norte y a una 

distancia aproximada de mil metros, se sit~2 la -
Plaza de Tula Chico, aún sin reconstruir y la Pi

rámide del Corral ya reconstru:da al Orier;te. 

Hoy en dia el uso del suelo para las funcio
nes turísticas de servicio es el siguiente: 

al Zona de estacionamiento al lado Oriente -
de la plaza de Charnay, siguiendo el antiguo caml 
no que conducía al poblado de Chiapatongo. 

b) Zona de los rudimentarios edifi:ios de --
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servicios que están integrados ¡::o:- un per~:ieflo muse'.l 

baftos, oficinas, bodega, tienda de :-efrescos y pa-
tio,además del museo posterior que ,;arás se uso. 

c) Zona determinada por la ubic;:c¡ón del ac--

tual museo al norte de Tula Grande (en el área de -
CharnayJ, con sus instalaciones de restaurante, bo
degas, oficinas, área para venta de artesanías, etc. 

Al Norte de la plaza c~r~~c~ial de Tula Grande 

y al llorponiente de la plaza de Tula Chico, exisc:en 

parcelas para uso agr{cola, perfectamente delimita
c!?n y ele una superficie promedio d~ una hectárea -

p:r u::i.:!aC. 

Por Úl~imo ci~amos un us~ comercial definido -

por la zonificación de pues~jS para venta de obje-
::os artesanales del lugar, localizados al poniente_ 

del actual camino peatonal realizado por S.E.D.U.E. 

pero de una ~anera irregular en cuan~c a su insta-

lac::.ón. 

:lnálisis Causa - Efec~o. 

El uso del suelo en el conjunto prehispánico -
d~ Tula Grande. d~~~rnina cualquier intento de zoni 

ficación que se ;1!'~-:cnc~a proyectar, por lo cuál se_ 

rlesprenden las sigtiien~ns causas y efectos: 
1 o L.1 Plaza ·:ie -:-u·::. a Chico y la Pirámide del Co 

rr2: est~n actualmente dLsligadas de la plaza de 
Tt:la Grandi2., y ésto ~:.ene ~-.)r co~secue~cia su des 

ccnccim2.enr:o y peca e.fluencia de visitantes, agr~ 

vandose ésto por la falta de servicios. 

2o s¡ uso agrícola dentro de los terren0s de 

la zona impiden toda intención de proyecto 'e Mr
qui tectura del Paisaje en el sitio, los cuales 
po:- ~e:- ejiCales deben ser exp:t•opiados 

Jo La ubicación de comerc~antes en cualquier 

zona dentro del parq~e acaciana un desorden y ma

la i~presi6n para el visitante. 

4o La ~b~caci6n ¿e C3sas de los trabajadores 

de Fer~ocarrll~s Nacionale:. así co~c de tipo i-

rregula~, provoca~ Llna destr~cci6~ ~anto ~e vege-

tac~6n como de vestigi0s arqueol6gicc.s dentro del 

árec:. 

Conc~usiones y Recomendaciones. 

1o Es necesario expropiar todo terreno de ti 
po ejidal ó de asen~amientos irregulares, que po~ 

gan en pe~igro ~a funcionaliGad y conservación de 

el rarr;ue. 

?o s~ de~e rodificar ~~l ~se ¿e ~ipo agricola 

don¿e lo amerite, ca~bianc!olo por veg2taci6n ~1Je_ 
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ayude a mejorar la fisonomía del paisaje, así como 

las condiciones del suelo. 
3o Es necesario reubicar a los comerciantes 

con el fin de eliminar el tipo de uso comercial que 

se le da actualmente a la orilla del camino peatonal 
4o se debe impedir el crecimiento de la ciudad 

hacia el Norte, alentando el crecimiento hacia o--
tras zonas en que no se afecten visuales ni se dete 
riere el contexto natural y urbano. 

5o Es necesario proteger los linderos de la zo 
na arqueológica, ilSÍ como el. terreno propuesto para 
futura exp.3nsi6n, ya sea vigilandolo permanentemen
te 6 por medio de árboles, enredaderas, malla ci-

clónica, etc. 

Reglamentaciones de Protección. 

10 Se debe impedir el uso agrícola de las zo-
nas Oriente, Norte y Poniente que se encuentran de~ 
tro del área Interna, expropiando las parcelas eji
dales que se introduzcan dentro el predio. 

2o Prohibir nuevas construcciones aledai'las a -
la zona interna. 

3o Impedir la adaptaci6n de las construcciones 

existentes aledai'las a la zona Interna y que no pue
dan ser modificadas de lugar para un uso comercial_ 
e industrial. 

4o Ligar la zona de Tula Chico al conjunto de 

la gran plaza y ligar virtualmente la pirámide de 
el Corral, actualmente separada por la carretera 

de Chiapatongo. 
5o Proteger la invasión de los habitantes de 

el área Sur del proyecto por medio de una barrera 

ya sea natural ó por medio de malla ciclónica, y_ 
asi delimitar de un modo semiformal el lindero de 
el terreno. 

60 Ro se permitirá la construcci6n en el pa
rámetro Oriente de la carretera a Chiapatongo. 

7o Se prohibe el escalamiento 6 descenso de 
monumentos ó fosos arqueológicos por otro lugar 
que no sean las escalinatas destinadas para ese -
fin. 

So No se autorizará hacer recorridos fuera -

del sistema pea~onal. 

Reglamentaciones de Uso. 
10 Se impedirá el es:ao1ecimienco de cual--

quier tipo de comercio fuera del lugar dest:.nado 
para este fin. 

2o !lo se aceptará el uso agrícola de cual--
quier tipo dentro de los limites de la =ona inter 
na. 

3o No se podrán ':1acer días de carr.po fuera de 
las zonas destinadas a ésta función. 
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El Uso del Suelo dentro de l~s =onas Colindan~es es 

de ripo ~ixta, ya que exi2t2n co~ercios corno el de_ 

la fotograf~a y vivi~ndas regulares cono la de ?e-

~ex e irre~ulares co;~o las de la cclon~a El Tesoro. 

Se cbserva tarnbi~n áreas 11sadas co~o basureros al -
aire libre, así co~o el ~ipo de vialidad de esa za-

:• . 

.!:;:..~-~-· 

-~ .,,,.,,..-·_; 

re~t~o ~~ l~ 7ona In:cr~a ez~sten ár0as L:sajas e~ 

;:io lusa.res ~·(1.ra \"=n:..:. C.e arte~.~r<c'-:, ~.-'.·.::·:~.::3das -

por los 8is~ns hab~~~n~r:s d~ las col~;1i~s aleda--
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~9.1. INFRAESTRUCTURA. CD. DE TULA Y ZONAS CIR

CUNDANTES DE AMPLIO HORIZONTE. 

7:0l!AS 

A) ZONA INTERNA 

a)Tula Grande 

b)Charnay 

c)Tula Chico 

B) ZONAS CIRCUllDANTES 

C) ZOllAS DE CD. DE TULA~ 

Y DE AMPLIO HORIZONTE CV'J 

1) 'IOLTECA 

2) 'IOLTECA/ESP.AilOLA_ 

O DE: TRIJ!SICION 

3) ACTUAL (y) 

Descripción. 

La Infraestructura de la Ciudad de Tu:a en -
lo que corresponde al centro de la misma así como 
las unidades habitacionales de reciente construc
ción (Hechas por el gobierno del Estado ~e HQo.), 

cuentan con una adecuada infraestruct~ra e~ ~odos 

los sistemas de redes de agua potable, alcan7ari
llado y drenaje, distribución de energía e;~ctri
ca alumbrado, pavirnentaci6n, etc. En cuarr~ .1 las 

colonias aledañas al centro d
0

e la ciudad t:b1·:.:adas 
en la parte Sur de la misma, no cuentan con ~a da 

bida infraestructura, debido a que sólo tienen 
red de agua potable y en algunos casos de energía 

el~ctrica, carecier1do por completo de dre~aje y -

alcantarillado, pavimentaci6n, alumbrado, etc. 

Análisis Causa -Efecto. 

En los Últimos años con el incremento de la 
población ha habido también un crecimiento desor
denado de la ciudad, escencialmente en las partes 

Sur y Norte; con lo cuál han surgido colonias de_ 
escasos recursos y por lo mismo son asentamientos 
irregulares, por lo que no cuentan con la infraes 
tructura necesaria para su pleno desenvolvimien~ 

to, creando con ello una imagen de desorden para_ 
el visitante, intentando obtener los mismos habi
tantes la infraestructura necesaria, originando -
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con ello que las instalaciones que hacen no sean -
las más adecuadas ni tampoco estén bién hechas, co

mo la cantidad de postes y cables de energía eléc-
trica colgando de ellos y que provocan una contami

naci6n visual. 

En cuanto al drenaje de toda la ciudad en gen~ 
ral, está encaminado al cauce del río Tula, con lo 
que se aumenta el grado de contaminación en ésto: y_ 

anulando por lo mismo cualquier intento de refores
taci6n en sus margenes así como alguna posible po-
blaci6n de peces 6 cualquier otro tipo de poblaci6n 
animal. La instalación que existe del alumbrado no 
es homogénea ya que en algunos lados existen postes 

de diseffo muy antiguo y en otros son de tipo moder
no, con lo que no hay una visual articulada en cuan 
to al alumbrado público se refiere. 

Conclusiones y Recomendaciones. 
1o Es necesario que el Ayuntamiento de la ciu

dad promueva la dotación de la infraestructura fal

tante en las colonias que lo necesiten, ayudandose_ 
de los mismos habitantes en cuanto a mano de obra -
se refiere, y con ello reducir los costos de la mis 
ma. 

2o Debido a la contaminación que existe en el 

cauce del río Tula, se debe proponer una reordena--

ci6n del drenaje de toda la ciudad con el objeto_ 
de que antes de ser mandadas las aguas negras al_ 

rio, tengan un tratamiento y con ello evitar den
tro de lo posible la contaminaci6n. 

3o Evitar que las personas arrojen desperdi

cios s6lidos al río, y por el contrario tratar la 
basura de manera independiente (Planta tratadora 

de basural. 
4o Es necesario regularizar las colonias --

existentes para dotarlas de pa\'imentación, drena
je y alcantarillado y reforest~ci6n, con lo que -
se eliminaría el polvo, producto de la erosi6n -
que existe en estas áreas. 

.5o En cuanto a la energi~ eléctrica, se debe 

proponer que sea por medio de un cableado subte-
rr~neo en las colonias que se observen desde la -
zona arqueol6gica y con ello evitar la contamina
ci6n visual. 
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2.9.2. INFRAESTRUCTURA. ZONAS COLINDANTES. 

.. ,;;~}~-"'':.- =·~; 

'ZOllAS 

'A) ZONA INTERNA 

a)Tula Grande 

b)Charney 

c)Tula Chico ( ) 

B) ZONAS CIRCU!IDANTI:S (y) 

C) ZOMAS DE CD. DE TOLA_ 

Y DE AMPLIO HORIZONTE 

-

1) 

2) 

3) 

.·. 

,..,,. 
--·----- -· -- - - ---

·-- - .. 

EPOCAS 

TOLTECA 

TOLTECA/ESPAÑOLA 

O DE TRANSICION 

ACTUAL <v> 

Descripción. 
La infraestructura existente en las zonas co 

lindantes (Colonia el Tesoro, La Malinche,etc.),

presenta los mismos problemas que las colonias a
lejadas del centro de la ciudad de Tula, es deci~ 
carecen de una infraestructura adecuada (red de -
drenaje y alcantarillado, pavimentación, alumbra
do público, etc.) estando dotadas adecuadamente -

las colonias ó unidades habitacionales de ~emex, 
de la C.F.E. (Comisión Federal de Electricidad); 

por lo que presenta las mismas causas y efectos -

que el tema anterior; ante le cuál las conclusio
nes y recomendaciones son las 2ismas que las an-
tes mencionadas. 
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La infraes'Cr11c"turu. r¡u:::: se cs-::á 1 :eva.nr::'l a cc~·o e:1 -

las áreas co1in~antes para r0r~i:ir el pase del ---
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2.9.3. INFRAESTRUCTURA: ZONA INTERNA. 

ZOftAS 

A) ZONA INTERNA 

a)Tula Grande 

b}Charnay 

c)Tula Chico 

B} ZONAS CIRCU!iDAllTES 

C) ZOllAs DE CD. DE TULA_ 
Y DE AMPLIO HORIZONTE 

(./) 

( .¡) 

(./) 

<v> 

1) 

2) 

3) 

:;-Tw._&...,. 
::+-1 

~ 

TOLTECA 

TOLTECA/ESPAÑOL.A 

O DE TRANSICION ( ) 

ACnlAL (./) 

Descripción. 

La infraestructura existente dentro de la -
zona interna consta de postes de madera para la 
energía eléctrica y que cruzan por la parte Sur 

de Tula Grande (frente a la construcción actual 
de dos niveles), de una línea de torres de alta -
tensión que cruza la parte Norte de Tula Chico y_ 

va de Este a Oeste; actualmente el área de Char-
nay es la que consta de mejor infraestructura, ya 
que ahí se ubican los servicios actuales, es de-
cir, consta de alumbrado exterior, área de esta-

cicnamiento, energía el~ctrica y en cuanto al a~

gua potable cuenta con una c!sterna de almacena-
miento, abastecida regularmc-.oce por pipas de agua 

existe también una fosa séptica; existe un camino 

que comunica a ésta zona pero en muy malas condi
ciones de pavimentación y uno anterior a éste que 
comunicaba a el área de Tula Grande, actualmente_ 
clausurado. 

Dentro del área de Charnay (en la parte Nor
te del actual Museo), pasa la v1a del F.C.dentro_ 
de un tunel y corre exteriormente a la orilla de_ 
Tula Grande, para continuar a un costado del ce-
rro Magoni; dentro del área de Charnay y Tula Chl 
co, existen varios canales de riego que podrían -
ser utilizados de una manera mejor que la actual. 
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Análisis Causa - Efecto. 

10 Las instalaciones eléctricas que existen en 
la zona por ser aéreas deforman el paisaje. 

2o !lo existe un alumbrado im:e::-no que permita_ 

al visitante observar la zona en el atardecer y con 
ello dar un mayor realce a la sitio. 

3o Los canales de riego que existen dentro de 
la zona están mal u1:ilizados ya q_t!e podrían ser a -
proveéhados para el riego de cier~3~ zonas que lo -

necesiten y el abastecimiento de Servicios secunda
rios que se propongan. 

4o Las torres de alta tensi6n causan una defor 
maci6n del paisaje al visitan1:e. 

5o Las Vias del F.c. tambi.én ocacionan una de

formaci6n del paisaje y desligan ciertas áreas 6 -
forman ti.reas separadas den1:rc de la misma zona in-
terna. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

10 Es necesario cambiar la ubicaci6n de las li_ 
neas de energía eléctrica (no de alta tensi6n), fue 

ra d2l predio de la zona interna 6 cuando menos en 
una zona donde no obstruya la visual del visitante, 

aunque se podrian proponer subterraneas. 
2o Proponer la unificaci6n de las áreas a arn-

bos lados del F.C. por medio de andadores que las -

unan a ambas áreas. 

3o Proponer una mejor utilizaci6n de los ca
nales de riego. 

4o Proponer la creaci6n de una serie de an-
dadores para el visitante y uno especial para los 
recorridos internos de S.E.D.U.E. 6 I.N.A.H. den

tro de la zona ini:erna. 
5o Tratar de cubrir con vegetaci6n propia de 

la regi6n la parte inferior de las torres de alta 
"ensi6n, creando conjuntos de plantas que puedan_ 

ser apreciadas por el visii:ahte. 

Reglamentaciones de Uso. 
10 Se deberá prohibir el estacionamiento de_ 

vehículos dentro de árca3 destinadas para otros -

fines. 
2o Impcdi~ la !ibre circulaci6n del visitan

~e por áreas que no sean los propios r1ndad.~res 6_ 

que estén rest~ingidas. 
3a Impedir la c~rc~l~2i6n de veh!culos a tra 

v~s de la zona interna. q~e no sea po1~ el caraino 

hecho exprofeso. 

Reglamentaciones de Pro1:ecci6n. 
10 Se debe reglamentar la entrada de autos y 

autobuses al predio y hacerse sin destruir nada. 
2o No se permi ::.ra' la ins':al.:!.ci6n de cual--

quier tipo de red de servicios que ne sea subte-
rranea 6 que no concuerde con el aspecto natural. 141 



E1~ es~~ Fc~ografia se ~b~0~va Jos postes ~e e~er-

g!2 ~ue cruzan la Zona IntArna y que sirve~~ para a

lir~.en~ar J.c:; sr.rvicios e>:isten'tes en Ja 7.or.a arque2 
1.Ó'] :_ca. Se ;¡-.::·'e obseívar tar.tbifr. e1 t-'...po Ce vegf"!t~ 

La infraestructura que s~ 11ev6 a cabo para el -

funciona~ie~to de la ''!a ~erroviari~, ha ocacio

nado un gran de~erioro tanto de los ~onticulos -
arqueol6gicos, cono de 12 ve0etaci6~ existe~te. 
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2.10.1. EQUIPAMIENTO URBANO. CD. DE TULA Y ZONAS 
CIRCUNDANTES DE AMPLIO HORIZONTE. 

-. 

71' 
.... ~, -~ 

ZONAS E?OCAS 

A) ZONA !NTER.'iA l) TOLTECA 

alTula Grande 2) TOLTECA/ESPAÑOLA 

b)Charna~· O DE TRANS!CION 

clTula Chico 3) ACWllL (/) 

B) ZONAS CIRCUNOAH'.:'ES 

C) ZONAS DE CD. DE TOLA_ 

Y DE AMPLIO HORIZONTE ( .¡") 

Descripción. 
El equipamiento urbano en la ciudad de Tula 

hasta hace poco tiempo era satisFactorio, pero de 
bido al crecimiento de la ciudad, el equipamient~ 
con que contaba la ciudad se volvió "centralizadd' 
an::e lo cuál las zo:ias .;Je Amplio borizont:e care-

cen de equipamiento adecuado 6 le5 queda demasia
~o lejos como es el caso de cl!~i~as. servicios -

gubernamentales, escc~las, e~c. 

E:::í cuantc al equipami--:':.·_. __ refe:rent:e a hot:1.::!:e 

ría, ~s~e ~esultil inadecuad~. d~bido a la baja -

clasificaci6n Ce lOS h:·t0i;::,s Bl<ÍStent:es y debido_ 

a esto no existe una atracción para el visitante_ 
tanto nacional como ex!:ranjere: por ¿ermanecer va

rios días en el lugar. 

Análisis Causa - Efecto. 
10 Debido al crecimiento de la ciudad hacia 

otros puntos de atracci6n (fuentes de t:rabajc),cE?_ 
molo son la cementera Cruz Azul, etc., el equip~ 
miento existente se ha englobado sólo en el cen-
tro de la ciudad causando un nivel muy bajo ó nu

lo de equipamiento en algunas áreas de la ciudad. 
2o El equipamiento de Hotelería se ha mante-
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nido bajo, debido al poco auge que existe a nivel -
de Turismo para ésta zona, ocasioua~do con ello que 
no aumente el porcentaje de visitantes tanto nacio
nales como extranjeros. 

Conclusiones y Recomendaciones. 
10 Es necesario diversificar 6 descentralizar 

el equipamiento y reubicarlo de una manera m~s equ! 

distante, observando para ello los radios de influe~ 
cia que cubren las escuela~~ hospitales, clínicas, 

etc. 
2o Es necesario promove;: rr:as el equipamiento -

hotelero, con el fin de que pueda satisfacer la de
manda de visitantes a la zo~a <ii'.'c¡ueol6gica y que d~ 

sean permanecer por varios dias por motivo de estu
dio 6 simple interés recreat~vo, por tal motivo se 
podrían crear villas para hcspedaje como una alter
nativa para resclver es~e problema. 

3c :Jebido a que les equipamientos tienen un r2_ 
dio de acción definido, estos deberán es:ar· de r.ian~ 

ra ~ue las rersonas que tengan que hacer uso de es
:o~, ceban car.iinar aproximadamente 10 minutos 6 re-

d . . . d d ' . 68 correr una :i.stancia aproxima a e un Kllomet:-o , 
con ello se provoca que toda la población cuente -
can el equipamien~o a su alc&nce. 
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2.10.2. EQUIPAMIENTO URBANO. ZONAS COLINDANTES. 

¡ 

~ 
¡--

-
"LUNAS EJ'OCAS 

A) ZONA INTlIBHA l) roLTECA 

a)Tula Gr>'nde 2) TOLTECA/ESPAÑOLA 
b)Charnay ( O DE TRANSICION 

c)Tule Chico ( 3) ACTUAL 

B) ZONAS CIRCUNDANTES tvl 
C) ZONAS DE CD. DE TULA _ 

Y DE AMPLIO HORIZONTE 

( ) 

{y) 

Descripción. 
En cuanto al equipamiento urbano en estas -

zonas podemos decir que carecen por completo de -

éste, ante lo cuál se ven en la necesidad de re-
currir al existente en el centro de la ciudad, e~ 
te motivo es la causa principal de los asentamie~ 
tos en estas áreas y que comprenden las colonias_ 
del Tesoro, La Malinche, e~c., así observarnos que 

presenta la misma problemática que las zonas de -

Amplio Horizonte (ubicadas pr:: :-icipalmem:e en la -
parte Sur de la ciudad de Tul~). 

Análisis Causa - Efecto. 
En estas zonas y debido a su proximidad con 

la zona arqueol6gica, no es posible dotarlas de -
equipamiento completo, ya que en primer lugar no_ 
se cuenta con áreas suficientes para dotarlas de_ 
éste y se estaría encerrando aún más a la zona ªE 
queolÓgica , además de que se estaría dando pauta 
a que siguieran incrementandose los asentamientos 
en derredor de esta zona, por lo que deberán reu
bicarse lo más cercano posible a estas zonas pero 
sin afectar la zona interna. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

Se debe proponer la ubicaci6n de el equipamie~ 
to para estas zonas en el lado opuesto de la Zona -
arqueológica (Lado Este de la Zona interna, ver pl~ 
no }, para así promover el crecimiento urbano en -
esa zona y aliviar así el desarrollo que se viene -
dando en las zonas colindantes a la zona arqueológi 
ca. 

Reglamentaciones de Protecci6r.. 
10 Se deberá prohibir la ubicación del equipa

"'iento urbano colindando con la zona arqueológica,_ 

ya que destruiría más ésta zona, .además de que es-
i:as áreas r.o son adecuadas para recibir éste equip~ 

miento. 
2o Deberá crearse accesos peatonales y de tipo 

vehiculares más directos hacia la parte central de_ 
la ciudad de Tula, con el fin de .que estas áreas se 
puedan ayudar en cuanto al equipamiem:o fal tante -
que requieren. 

3o El equipamierrto que se proponga para estas_ 

zcnas deberá ubicarse en el lado oriente de la Zona 
Interr.a ( cruzando la Carretera Tula - Actopan), -
el cruce a estas áreas debera resolverse de una ma
nera adecuada tan:o para el peatón como para los -

vehiculos que éiendan a necesitar de estos servicies 

4o El Equipamiento ~uc se proponga, deberá -
ir accr~e c0n la reglame~taci6n de protecci6n da

da en el capítulo de Análisis Arquitectónico de -
la Ciudad de Tula y Zonas Colindantes. 
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2.10.3. EQUIPAMIENTO URBANO. ZONA INTERNA. 

.. 

ZllftAS 

A) ZOMA INTERNA 

a)Tula Grande 

b)Charnay 

c)Tula Chico 

B) ZONAS CIRCUNDANTES 
C) ZOllAS DE CD. DE TULA _ 

Y DE AMPLIO HORIZONTE 

. (y) 

(V"> 
( v') 

<vi 
( l 

'EPOCAS 

1) ro:.ttcA 

2) TOLTECA/ESPAROLA 

O DE: TRAllSICION 
3) ACTUAL 

Descripción. 
Para el análisis del equipamiento existente 

en la Zona Interna lo dividiremos en dos partes, 
comprendiendo la primer parte el primer museo y 
lo que iba a ser un restaurante (actualmente es -
la construcción de dos niveles ubicada en Tula -
Grande), y la segunda en que está comprendido el 
actual museo y demás instalaciones hechas por 
S.E.D.U.E. 

Para la primera parte diremos que el equipa
miento de esa época es antifuncional, sus áreas -
son insuficientes y están mal ubicadas, carece de 

claridad en sus circulaciones además de que cuen
ta con unas fachadas pobres y rudimentarias el e
quipamiento con que contaba era en base a un mu-
seo, con su área administrativa, así corno servi-
cios sanitarios muy precarios y que no satisfa--
cían la demanada turística, el restaurante ubica
do en Tula grande, jamás se utilizó para ese fin, 
sino por el contrario fué utilizado como bodega -

para guardar las piezas arqueológicas encontradas 

en la zona interna. 

En el caso del Equipamiento hecho actualmen
te por S.E.D.U.E., y que comprende: un pequeno rn~ 

seo con área para venta de libros, un pequeno au-
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di~orio, sanitarios para hombres y mujeres, cafetD

ría con cocina y área para bodega, área para talle
res de artesanías (actualmente u3ados coG~ bodega)_ 
y una área para taller de restauración de piezas ar 

queol6gicas, asi•como un estacionamiento para el p~ 
blico; de esto, podemos decir que las áreas están -
mal estudiadas, ya que en su mayoria resultan insu

ficientes, además de que el equipam:ento en conjun
to carece de una adecuada señalización y su ubica-
ci6n de ~ste equipamiento no es la adecuada en alg~ 
nos aspectos (No compagina con el eje de Trazo de -
la antigua Tollan y sus vistas no están bi~n estu-

diadas), por lo que se siente un· rompimiento con el 
área y los vestigios descubiertos. 

Análisis Causa-Efecto. 
1o Debido a que el equipamiento actual se cen

tralizó completamente, existen áreas carentes de un 
adecuado servicio y con ello se provoca que exista_ 
una falta de in:er6s para visitar estas áreas. 

2o Los servicios ac-r:uales son insuficientes y_ 

est:án mal esi:udiados {ejemplo de ello es el área PE. 
r~ restauración de piezas arqueológicas, carente de 

una adecuada iluminación y desligada de las demás -
áreas), lo cuál obliga a no usarse adecuadamen~e y_ 

por lo m:s~o no se saca el mejor partido de ellos. 
3o Existe equipamiento en desuso que sólo oca-

:::ic::.a una i-:oa02n de aban:::ono y desorGen ( ant:guo_ 

museo y administrac:tn). 

4c No existe u?:a aic~uada integraci6n entre 
el en"torno, las ruinas ·:1 el equipar.iie~tc .~ct~al, 

por lo que no se identifica con la zona interna. 

Conclusiones y recomendaciones. 
10 Es necesario dotar del equipamiento nece

sario a las demás áreas de la zona Interna lTula 
Chico y Tula Grande entre otras); 

2o El equipamiento actual debe ser analizado 
en cuanto a áreas y funcionalidad, pare. corregir_ 

los errores existentes y pueda dar un servicio -
más comple::o tanto al visitan~e como a arqueol6gcs 

3o Asi el equip~miento deberá estar de acue~ 

do a las necesidades a futuro (cuar.do reciba una_ 
mayor demanda de turistas) para que sea aut~finan 
ciabJe y compa~ible. 

R~g:a~entaciones de ?r·orecci6n. 

lo El equipamiento que se proponga no deberá 
ser ubicado en ~rea~ que destruyan vestigios ar-

quealógic~s y q~e son el pa~rimonio histórico a -

proteger de manera principal en ~ste est~dio. 
2o Los Servicios pr~pues::os deberán ser aco! 

des en cu2n:o a vol:.i.Tlet::-!2 :_r .::co:.bac~os ccr:. los mon 

ticulos existent~s ya r!esct1b~ertos, además de ser 



afines al entorno donde se van a ubicar. 
3o En las formas arquitectónicas a proyectar -

deberá dominar el maciso sobre el vano. 
4o El color de los edificios deberá escogerse_ 

para producir una relación cromática con los monu-

mentos y el medio ambiente natural. 

5o La textura de los materiales aparentes debe 

ser de preferencia con materiales naturales del lu
gar, evitando el uso aparente de materiales arrifi

ciales. 
60 El ritmo vertical y :1orizon"tal de los ele-

mentas arquitectónicos externos deberá obedecer en 

semejanza a los edificas prehispánicos del lugar. 
7o El equipamiento nuevo que se proponga debe_ 

ser orientado adecuadamente en cuanto a vistas, aso 

leamiento y eje de trazo de· la lpoca tolteca. 

Reglamentación de Uso. 
1o No se permitirá un uso de las áreas propue.?_ 

tas diferente al que originalmente se propone, esto 
tambiln cabe para el equipamiento que se proponga. 
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Fac~ada Est:e del rruseo "Jorge Rw /\cost:a", en el que 

se observa el área que iba a ser destinada ~ara ven 

ta de artesanías y que actualm~nte funciona de man~ 
ra muy rrecaria, ya que se utilizan también como -
bodegas y oficinas. 
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A) 

B) 

C) 

2~11.1. MOBILIARIO URBANO. CD. DE TULA, ZONAS 

CIRCUNDANTES. 

"UMAS 

ZONA INTER!IA l) TOLTECA 

a)Tule Grande 2) TOLTECA/ESPAÑOLA 

b)Chernay O DE TRANSICION ( ) 
c)Tula Chico ( ) 3) ACTl.IAL (.¡') 

ZONAS CIRCUllDARTES <vl 
ZONAS D! CD. DE Tl.IÚ _ 

Y DE AKPLIO HORIZON"l'E {y) 

Descripci6n. 
En cuanto al Mobiliario Urbano se refiere, ~ 

podemos decir que la Ciudad y zonas que la circu~ 

dan (parte Sur de la .ciudad principalmente), no -
cuentan con un mobiliario urbano adecuado y en al 
gunas áreas como las Colonias "El Tesoro, La Malin 

che, etc., se carece por completo de éste. 

Dentro del que existe en el centro de la ciu 
dad no hay homogeneidad además de no estar acorde 

con las necesidades actuales. 

Análisis Causa - Efecto. 
1o Al no existir unidad en el poco mobilia-

rio existente se crea un desconcierto visual ante 

el visitante. 
2o En las zonas donde no existe mobiliario.

urbano surgen problemas como el tirar la basura -
en cualquier sitio, no existan paraderos de auto

buses debidamente establecidos, falten servicios_ 
indispensables como lo es el teléfono público, b~ 

zones de correos, etc., provocando una mala ima-

gen ante el visitante , además de dificultar su -
estadía. 

Conclusiones y recomendaciones. 
10 Proponer el mobiliario urbano necesario -
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para cada zona, así en el centro deberá estar acor
de con la fisonomía de éste y podrá ir variando gr~ 

dualmente en lugares como las colonias de más re-~ 
ciente construcción {Unidad Habitacional de C.F.E.) 

Reglamentaciones de Protección. 
1o Es necesario que el mobiliario urbano que -

se proponga esté acorde ó en afinidad con el conte~ 
to plástico ambiental en que se va a ubicar. 

2o La forma y materiales a utilizar para éste, 
también deben de estar de acuerdo al contexto, así_ 

como el color a utilizar. 

Reglamentaciones de Uso. 
1o Se deberá prohibir el ~so indebido del me-

biliario, que no sea para el q1;e fué realizado. 
2o Prohibir la colocación de propaganda de --

cualquier tipo en el mobiliario que no sea destina
do para éste uso (postes, casetas telefonicas,etc.). 
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2.11.2. MOBILIARIO URBANO. ZONA INTERNA. 

2Ul'IAS 

A) ZONA INTERNA 

a)Tula Grande 

b}Charnay 

c)Tula Chico 

B) ZONAS CIRCUllDANTES 

C) ZOMAS DE CD. DE 'ItJLA _ 
Y DE AMPLIO HORIZONTE 

(./} 

c./i 
(\/'} 

( ./) 

1 

l 
i 

- ! 
,..- --.·.~.., __ -1-

1) "l'OLTECA 

2) TOLTECA/ESPAfiOL>._ 

O DE TRANSICION 

3) ACTUAL 

( ) 

<vl 

Descripción. 

Dentro de la Zona Interna se carece POI' com
pleto de un mobiliario adecuado y que vaya acorde 

a la zona, es decir, que se integre a ésta; el -
existente y propuesto por S.E.D.U.E. es solru~ente 

"botes de basura" {tambos pintados de amarillo) -
que resaltan por completo con el p~isaje existen

te y por lo mismo afean el área, provocando un a.§_ 

recto desagradable y de pobreza ante el visitante 
también se encuentran macetones a ambos lados del 

acceso principal del museo pero tarabién están fue 
ra del contexto ru~biental. 

Análisis Causa - Efecto. 

lo Existe un nulo mobiL.ario urbano, lo que_ 

ocaciona que el visitante arroje b~sura en cual-

quier sitio, forme "sitios de descanso" que solo_ 
sirven para destruir tanto las ruinas arqueol6gi

cas como la vegetación existente. 

2o El mobiliario existente solo sirve para -

destruir la imágen formal de ésta zona arqueol6gi 

ca. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

10 Es necesario crear un mobiliario acorde a 

la zona interna en cuanto a materiales y formas -

para que exista una integración con el entorno. 
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2o Dentro del mobiliario a realizar, se deberá 
p:-opone::-" una señalización adecuada que i1istruya y -

oriente a la vez al visitante, tanto nacional como 
extranjero. 

3o Tanto el mobiliario como la señalizaci6n no 
deberán impedir la visual del visitante (procurando 
que estos no tengan una altura mayor de 1.50 m.J 67 • 

4o Es necesario dotar de áreas de descanso pa
ra el visitante, con el mobiliario adecuado, para -
que asi éste no destruya las demás áreas que se pr~ 
tenden proteger 6 preservar. 
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2.12.1. CONTORNO DEL PAISAJE URBAN~ (VISpALES). 

¡, ¡. 

l. 

CD. DE TULA Y ZONAS CIRCUNDANTES DE AM

PLIO HORIZONTE. 

~ 
'"'-~~~--~~-----------~"'-"""'="'e:.:::;'-'-.._"-" ___________ ~~~-· 

-z:or¡As EPOCAS 

A) ZONA INTERNA 1) TOLTECA 

a)Tula Grande 2) TOLTECA/ESPAÑO~A_ 

b)Charnay O DE TRAllSICION 

c)Tula Chico 3) ACTUAL <vJ 
B) ZONAS CIRCUNDANTES 

C) ZONAS DE CD. DE TULA_ 
Y DE AMPLIO HORI%0NTE {y) 

Descripci6n. 
Analizaremos a la integraci6n mutua que exi~ 

te entre la ciudad de Tula y la Zona Arqueológic~ 
relaci6n que debe procurar ser mantenida lo más -
clara y limpia posible de interferencias visuales 

ya que podemos ver que desde varios puntos de la_ 
ciudad puede ser vista parte de la zona arqueoló
gica (escencialmente los atlantes) y simultánea-
mente desde la zona arqueo16gica la parte panorá
mica de la población es casi una constante,en me
dio de la cuál destaca el majestuoso volúmen alme 
nado del templo franciscano (C~tedral). 

Desgraciadamente ésta visibilidad se ha vis
to obstruida por la construcción de la edifica--
ción hecha por S.E.D.U.E. en la parte Sur de Tula 
Grande y edificaciones hechas en la zona Norte de 
la ciudad. 

Análisis Causa - Efecto. 
10 La obstrucción de la relación visual en-

tre la ciudad de Tula y la zona arqueológica, oc~ 

sionará la pérdida de valores en la panorámica de 
la ciudad hacia el entorno urbano y que tiene im
portantes factores de relación histórica antes -
mencionados, daño que influirá en el arraigo psí
quico del habitante. 
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Vista Pan6ramica que presenta la Ciudad de Tula vis 
ta desde la parte Sur (donde se encuentra la princl 
pal cendencia de crecimiento), y hacia el Norte don 

de se encuentra la Zona Arqueológica, objeto de 

nuestro es•udio. se aprecia la Catedral y el Montí
culo "C", así como parte de los nuevos fracciona--

mientos, realizados por parte del Gobierno del Esta 
do de Hidalgo. 

CERRO XICUCO 

1 MONTICULOI C 

-.,~~¡~~~~~~ 



TENOENC¡ DE CRECIMIENTO SlJl 
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20 Las visuales hacia las zonas de Amplio Hor1 
zonte por tener una gran profundidad visual resul-
tan interesantes y al obstruirse por edificios al~ 
tos dañarían la morfología de la imagen urbana y de 
el entorno. 

Conclusiones y Recomendaciones. 
10 Se deberá evitar en lo posible la construc

ci6n de edificios y v~viendas que d2~~~. 12s v~~ua-

les principales de !a ciudad hacia 13 z:)t~2 ar~ueol~ 

gica y demAs puntes d? ~~~~c~ivo visual. 

2o Evitar la proliferaci6n de anuncios sobre 

azoteas 6 fachadas que afecten la visibilidad del -
visitante y del propio habitante. 

3o Es necesario crear un reglamento que rija -
las alturas de los edificios que pudieran afectar 
el contorno urbano de la ciudad asi como sus visua
les. 

rlon¿e se o:·}se!"va eJ rais~je sutt1r~:::r1:· ~~€'· ~;•:.s!:e 

en lé:.S f'21-:J-::s Cel cer:ro Lr ·~r~:i~c:~.:~, ~cnc:e cx:..s--
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2.12.2. CONTORNO DEL PAISAJE URBANO (VISUALES). 
ZONAS COLINDANTES. 

.. ~..:...:':::....;. .. ·:_ 

'ZO!IAS EPOCAS 

A) ZONA INTERNA l) TOLTECA 

a)Tula Grand" 2) TOLTECA/ESPAÑOLA_ 
b)Charnay O DE Tl'.JJISICION 
c)Tula. Chico { ) 3) ACTUAL 

B) ZONAS CIRCUNDANTES (y) 

C) ZO!IAS DE CD. DE TULA_ 

Y DE AMPLIO HORIZONTE 

{ 

{y) 

Descripci6n. 

En estas zonas existen una diversidad de al
turas en las construcciones existentes además.de 
unidades Habitacionales como la de Pemex, que in

fluyen en la morfologia urbana del área y que 

crean una disparidad clara entre ellas; por otro_ 
lado no existe una ordenaci6n en cuanto colores, 

altu~as 1 etc.,de cnlonias como El Tesoro, La ~a--
linche, etc. y edificaciones actua~es como lo son 

la creaci6n de edificios bastante altos y d0 una_ 

gran volumetria (como la edificac:ón loca1:zada -
en la ent.rada a la ciudad de Tu::.,, y que colinda -

con la unidad habitacional de Fc~~xl. 

Análisis Causa - Efecto. 

1o Debido a la diversidad de alturas en las 

edificaciones existentes, y la cercania de éstas_ 

con la zona arqueo16gica se provocan desórdenes -

visuales además de la baja calidad de estas y la_ 

diversidad de anuncios en mal estado 6 que no con 

cuerdan con la cercania de la zona Interna produ

ciendo así una contaminación visual que va a in-

fluir en el visitante para crearle una imágen vi

sual de desorden y pobreza. 

2o Esta falta de orden y atractivo visual en 

éstas colonias van a producir una sensaci6n de in 
seguridad por parte del visitante, ocasionando u-
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na falta de interés por visitar el área. 
3o Este desorden en cuanto a altu--

ras de la; construcciones provoca que la poca veget~ 

ci6n existente ó la posible de ser ubicada a los la 
dos del margen del río tula no sea apreciada por el 
visitante 6 contribuya a que sea destruida. 

4o La vista que tiene el visitante hacia la zo 
na arqueológica desde el entronque de la carretera_ 
Tula - Actopan, y el acceso a las colonias que ca-

lindan con la zona Interna es pésima debido a la b~ 

sura y restos de construcci6n existentes, además -

de lo enunciado en el punto número 2 de éste tema. 

Conclusiones y Recomendaciones. 
10 Es necesario dirigir el desarrollo urbano -

hacia la parte Este de la zona Interna ( del otro 
lado de la carretera) y que no afectaria las vistas 
de la ciudad de Tula a la zona arqueológica 6 vice-

versa. 
2o Procurar ocultar las techumbres de la Uni-

dad Habitacional de Pemex, por medio de una cortina 
de arboles de buen follaje (con altura mínima de --

2.50 metros). 

Reglamentaciones de Protecci6n. 
10 Es necesario formular un reglamento para ºE 

denar el uso de materiales y acabados en las cons--

trucciones existentes (ver tema de ANALISIS AROUI 
TECTONICO DE LA CIUDAD DE TULA). 

2o Reglamentar la altura de las con~cruccio
nes emplazadas en la colindancia con la zona In-
terna (máximo a dos niveles de alcura), y prohi-
bir la construcción de nuevas edific3ciones en es 
tas áreas. 

2o Evit:ar el desarrollo urbano en zona~ c;ue 
interfieran las visuales hacia la Zona Interna. 

Reglamentaciones de Uso. 
1o No se permitirá tender ropa en lugar visi 

ble en el exterior de las viviendas .. 
2o Se prohibe la instalación de puestos co-

merciales de cualquier tipo en la vía pública en_ 
todas las calles y avenidas de éstas colonias. 

3o Se prohibe la colocaci6r de pancartas, le 

treros, mantas para anuncios, letreros en po5tes, 
fachadas y bardas de casas y antenas de T.V. que 

afecten la visual de la zona ¿rqueol6gica hacia -
la ciudad de Tula ( para las a:·.tenas de T. V., se_ 
podría poponer antenas cortas que reciban la se-

ñal de una antena maestral. 
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Panorámica parci~l del Paisaje Ur~ano que se tiene 

de la Ciudad de Tula, v:si:a desde el Cerro nar,cni. 

Teniendo en primer término el paso de la via ferro 

viaria y en segundo i:6rcino una parce del cenero de 
la Ciudad y la parte Sur de la misma. 

Aspec~o de la visra que se riene desde las colc-

nias uhica::as er, lc~s fa.1r!as 0el ::cr-:-c La ~!al:.nche 

(donde se ubica la co1oni~ del nis~o no~b~P), ~a

cia el ce~:ro ~e la Ciur~ad, sot~esalie~do la Cate 

C.ral '-' 1a ":'orr0 c!e !:icroon(~a~; r.ü le 3.C.T. 
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Panorámica de las colonias·de tipo Irregular que se 

e'1cue:-11:ran en.plazadas en las faldas de la Zona In-

terna y parte de la misma, con el consiguiente det! 
rioro y destrucci6n de la rnis~a Zona Arqueol6rica; 

estas colonias dan un aspecto desagradable ya que -
no cuentan ni siqu:.era con calles definida·s, en el_ 

lado izn.uiercio de la foto se observa parte del paso 
elevar.e de la vía ;-iara el '!'re:-: "Pala". 
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2.12.3. CONTORNO DEL PAISAJE URBANO (VISUALES). 

ZONA INTERNA. 

~AS EPOCAS 

A) ZONA INTERNA (./) l) TOLTECA 
a)Tula Grande (vl 2) TOLTECA/ESPAÑOLA 

b)Charnay ¡y') O DE TRANSICION 

c)Tula Chico <V l 3) ACTUAL 
B) ZONAS CIRCUNDANTES 

C) ZONAS DE CD. DE TULA 

Y DE AMPLIO HORIZONTE 

) 

(y) 

Descripci6n. 
La importancia de las visuales desde la zona 

arqueo16gica es fundamental, ya que toda la comp~ 

sici6n urbanística de ésta, fué realizada en fun
ción del cuadro panorámico del lugar ó la crea--
ci6n de las masas arquitect6nicas enmarcadas tan_ 

sólo por el suelo y el cielo del lugar (ver lámi

na número 6 J ; hacia el Sur se contempla una vis

ta de la ciudad de Tula, con su arbolada estructu 
ral vial y cuyo atractivo pr.incipal es el vo1úñ-,en 

sobresaliente de la Catedral, actualmente semi--
oculto por la construcción de dos niveles(ubicada 

en la parte Sur de Tula Grande),y el crecimiento_ 

urhano de Tula al rebasar sus límites na"urales -

del río y poner en peligro la visual hocia estas 

áreas desde la zona Interna, así las problemáti-
cas visuales principales desde el in!erior del -

proyecto son: 
a) En dirección al conjunto Habitacional de 

Pemex por sus rechumbres de colores artificiales_ 

desagradables y mal cuidados. 
b) En dirección hacia la colonia el tesoro 

por sus techumbres de carácter provisional cuyo 

desorden produce un mal aspecto e interfieren en 

la panorámica hacia la ciudad de Tula. 
c) Hacia el cerro Magoni la visual urbana 

que se observa es de completo abandono, debido a 
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los asentamientos de casas acondicionadas y de pé-

sima calidad, además de la erosión causada en su de 
rredor y el paso de la vía del ferrocarril. 

En cuanto a las visuales internas pero desde el pu2 

to de vista urbano, ubicaremos 3 puntos de referen
cia en las tres principales áreas: Tula Grande, Tu
la Chico y Charnay. Empezaremos por Tula Gr3nde, u

bicandonos en el centro de la Plaza Cere.~onial des
de donde tenemos como remates visuales hacia el llar 
te el Palacio Quemado y el ?emplo ó Montículo E, · -
que se recortan contra el cielo; hacia el sur hay -
un montículo de forma alargada que sirve de remate_ 

visual; hacia el poniente remata la visual el juego 
de pelota II que se recorta en proporción volumétri_ 
ca con el cerro Magonl y de.lante de éste el altar -
realizado ya en época azteca; hacia el oriente está 
e1 montículo C y parte de algunas habitaciones. 

En base a 10 anterior observamos que las visua 

les se conforman en base a ésta volumetría y tenie~ 
do co~o remates visuales las esquinas de la plaza -
en que se uoica¡1 y que se abren al paisaje. En Tula 
Chico se tiene el mismo concepto desarrollado, pero 

debido a que no se han descubierto los montículos -
existentes no se aprecia estas visuales. 

En Charnay y ubicados en el actual vestíbulo 
del museo, se tiene una vista hacia el oriente de 

el estacionamien~o público que no fué ~ratado ad~ 
cuadamente para no hacerlo tan notorio rcs~a im-

portancia a esta visual; hacia el poniente la vi
sual se ve cortada por el paso de la vía del tren 
y que también está mal terminado ~u <:ratruniento -· 
visual; hacia el Sur se tiene una vista de los a

tl~ntes como recate visual y hacia el Norte la vi 

s:;al se ve deformada por el paso subterráneo del 
de la vía del ferrocarril. 

Análisis Causa - Efecto. 
1o Las construcciones que se observan' desde 

Tula Grande hacia la ciudad de Tula, e~ decir las 
que están colindando con la zona interna obstacu

lizan y deterioran las vistas hacia el Sur. 
2o El pastoreo en el cerro Magoni y los asen 

tamientos que ahi se ha;i dado destruyen la veget~ 
ción y producen una imágen de desorden. 

3o La vegetación natural übicada en desorden 
en la zona interna provocan una obstrucción visual 

4o El paso de la vía del ferrocarril a un -
costado de Charnay, cambio por completo las vis-
tas originales que !e tenian hacia el Norte de e

sas áreas, falcando una integración de ésta via -
con el resto de la zona arqueológica. 
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?anor-r:.~a riui:; se c~serva desOe 01 p;;i:nt:e c¡1:F: s0rr:rt2 

el ~aso de la v~a ~erroviaria, ~~s~e ¿0rl~i~ se 2~rc

Cl?. :: e1 1.2.~ti :.zrp1ierdo lR pirám..:_de ºS", j;Jn'tc ce;. 

r:;?..r:c ~~e "'!.c. C':ilon:.a. El ':'esoro ,,. del le.de· ,1e.rPc:}c la 

silu~ta ~el C0~~n :'Lcuco. 

/.,Sp·aCt0 qt:e presen:a le;. S~l"ie C.e C01~!!·1 na5 C~F~ CO:l 

fo:--;an ~1 ;-: 1.1e:--:\..e C;.lll? atrav~:?'.za tl r·rc Tula y que_ 

se in:ernc Ccr:t::-o de 1a :or..:: ArqueolÓ'?ica; abaje_ 

se observa la serie de =o~s:~uccio~es y ca~~:.os -

que s~ tuvieron que ~ea:~~2r ~ara ~s~a =o~st~uc-

c~6n, y la cu~l 3fP~to el paisaje ~anta urbano co 

;::.o a;.bie~i:al. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 
10 es necesario procurar ocultar las techum--

bres de las casas de las colonias colindantes a la_ 
zona interna por medio de vegetaci6n, dejando s610_ 
la vista de la ciudad de Tula; 

2o Se deberá modificar 6 reubicar aquella vege 
taci6n que obstruya las visuales hacia las demás á
reas de la zona inte~na. 

3o Se deberá proponer una integración más for
mal entre el paso de la via del F.C. y la zona In~ 
terna por medio de vegetación ó de tratamientos de_ 
los acabados que presentan actualmente los puentes_ 
que sostienen el paso de la vía. 

4o Dar un mejor tratamiento al estacionamiento 
actual para integrarlo al resto del conjunto. 

5o Dar otro tratamiento a fachadas y acabados_ 
del actual museo y construcciones adyacentes a éste 
{cafetería, cocina y bodega, etc.). 

Reglamentaciones de protección. 
10 Se deberá demoler la construcción hecha por 

S.E.D.U.E. de dos niveles y que está ubicada en la 
parte Sur de Tula Grande además de aquellas que se 
encuentran en la colindancia de la zona Interna y -
que afectan las visuales hacia la ciudad de Tula 6_ 
viceversa. 

2o Se deberá prohibir cualquier construcción -

nueva en áreas consideradas como marco visual en
tre la ciudad de Tula y la Zona Interna. 

3o Se deberá reglamentar las construcciones 
existentes ubicadas dentro de ese marco. 

4o Prohibir cualquier nuevo asentamiento en 
las faldas del cerro Magoni y reubicar los acéua
les en el área marcada en el tema de TRAZO URBANO 
DE LAS ZONAS COLINDANTES. 

5o Prohibir la construcción dentro de la zo

na Interna que influya dentro de las visuales ori 
ginales de la antigua Tallan, a menos que no in-
terfiera con éstas y sean para un mejor desenvol
vimiento del parque, apegandose en éste caso a -
los requisitos dados en el tema de ANALISIS AROU! 
TECTONICO DE LA ZONA INTERNA. 

60 Prohibir cualquier seílalizaci6n que no es 

té acorde con la zona interna (Vestigios arqueol~ 
gicos) y que pudieran obstruir la visual del visi 

tante. 

Reglamentaciones de Uso. 
10 Se impedirá la colocación de cualquier ~

cartelón, anuncio, etc., fuera de las áreas marca 
das para este fin, y que pudieran contaminar la -
imágen visual de la Zona Interna. 
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Parte de la unidad Habitacional de Pemex que se en

cuentra en colindancia con la carretera que conduce 

a Actopan, Hgo., al fondo se observa parte del área 
propuesta pará el desarrollo de la Ciudad de Tula. 

Vista parcial de la Ciudad de Tu1a, sobresaliendo 

la Catedral al cen~ro de la fotografía y al lado_ 

izquierdo el edificio de la Secretaría de Comuni

caciones y Transportes (S.C.T.); Dando el debido 
arreglo a la vegetación de esta área se tendría 

una mejor vista del contexto urbano que rodea a 
la Zona Interna. 
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Vista ¿esde lo alto de la pir~n~de de Tlahuizcalpan 

tecuh:l.~ 6 Montículo 11 3'', donde se observa el Paisa 

je Urbano que presenta la Ciuda¿ ¿e Tula con sus al 

rededores, observandose el concor~o de la Catedral. 

Contorno Urbano que presenta la Plaza Central, dn -

Tula G~ande, con las edificaciones del Palacio Que

mado y parte deJ Gran Vestíbulo, que se recor~~n -

contra el cielo. 



CERRO XICUCO 

1 

Secuencia Fotográfica que nos muestra el paisaje Ur 

bano que rodea a la Zona Arqueológica, observandose 

al fondo la silueta de las torres de la refinería -
de Pemex y de la Termoeléctrica de la C.F.E. En es

ta foto vemos como la Ciudad ha ido ganando terreno 

a la Zona Arqueológica, provocando también una ca-
rencia de áreas verdes en beneficio del ambiente. 

REF. DE PEMEX 

1 

1 TERtlOE:LECT .. ñ.H 
¡, 1 !· UNJO 
q 



cCTRICA 
Paisaje Urbano que presenta la Plaza Central de_ 

Tula Grande, se aprecia también la serie de pla-

nos visuales que se presentan en el hori¿onte ha

cia la parte Suroeste ¿e la Plaza, teniendo en -

p~imer plano del lado ~erecho, el Cerro ~agoni, 

y del lado izquierdo a la Ciudad de Tula. 



CROQUIS QUE EJEMPLIFICA LA _RELACION VISUAL QUE EXISTE ENTRE LA CIUDAD Y LAS RUINAS. 

CA 

fUO TULA 

VISUALES OBSTRUIDAS 

PARGUE CE PROTECCION A LA ZONA ARCiUEOLOGICA OE: 

'

, TULA,HGO. acatan u.n.a.m. tesis profesional 
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3. ESTUDIO ECOLOGICO. 

"Aho11.a ./.o comp11.en.de mi.. co11.a¡ón., 

é~ c11.i..bo un can.to, veo últa (...J.011.: 

;Oja.J.á jamá.., .., e r:c.-~cf.i..:.en!. 

CANTARES MEXICANOS. 
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3.1. CONTORNO DEL PAISAJE NATURAL. ZONA INTCRNA. 

'ZONAS EPOCAS 

A) ZOllA l!iTERHA (yf) l} TOLTECA 
a)Tula Grande < \/'¡ 2) TOLTECA/ESPAÑOLA 
b)Charnay ( \/') O DE TP.ANSICION 
e)Tula Chico t v'i 3) ACTUAL 

B) ZONAS CIRCUNDANTES 

C) ZONAS DE CD. DE TIJLA 
Y DE A>IPLIO HORIZONTE 

( ) 

(./) 

Descripci6n. 

La importancia que tiene el estudio del pai

saje estriba en la importancia que daban las ciu

dades prehispánicas a su emplazamiento en el pai

saje natural, acorde a las lineas del horizonte, 
a los principales accidentes orográficos y a los 

topográficos. Así en algunas oca~iones, la traza 

~rbana fué concebida de tal manera que los volúme 

nes arquitect6nicos tienen el respalde 6 fondo 

escénico, generalmente de monta~as, repi:iendo en 

proporciones y volúmenes de éscas d~ manera tan 
notoria que es dificil concluir que se trata de 

una mera coincidencia. Est_e diálisis lo realizar~ 

mos de la Zona Interna por ser la que es objeto -
de nuestro estudio.y que ayudará a cucda¡- y nant~ 

ner las visuales más irrporta~tes y asi ~;acar un -

mejor partido de éstas. 

Consideraremos a la :ona arqueológica como -
un todo, para poder definir las perspectivas vi-

suales alrededor de ésta; así hacia el oriente de 

la Zona, se observan dos planos principales que -
conforman el paisaje, ocupa~d0 e~ pr~mero la pla

nicie en donde se observan las siluetas de la re
fineria con sus airas iorres, asi como parte de -

la planta termoeléctrLca de C.F.E. enmarcadas por 
un segundo plano que corre5ponden a los perfiles_ 
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más lejanos de las serranías; hacia el Norte, exis
ten varios elementos importantes dentro del paisaje 
y de la topografía del terreno: en primer lugar se_ 
encuentra un pequefto barranco que divide a el área_ 

de Charnay con la de Tula Chico, para que el paisa
je siga en una planicie que se va a ver cortada ó -

rematada por la presencia del contorno del cerro Xi 
cuco, en primer plano y una serie de cordilleras d~ 
trás de él que hacen de ésta vista una de las más -

importantes y que se puede comprobar con la rela--

ción que guarda éste cerro con el Montículo "B". 

La parte Sur se encuentra ~ominada por la vis

ta en primer plano de la ciudad de Tula con sus nue 

vas colonias asentadas en la parte Sur y a una alt~ 
ra mucho mayor que en la parte centro de ésta, la -
vista hacia esas áreas tiene un horizonte bastante 

profundo, y se recorta éste por la silueta de una -
serie de montaftas que recortan el paisaje, estas á

reas son las más afectadas visualmente como ya se -
mencionó anteriormente. Así podemos distinguir tres 
planos visuales, no muy claros los Últimos, debido_ 

al polvo que ocacionan las industrias cementeras y_ 
productoras de cal que hacia esas partes se ubican. 

Hacia el Oeste de la Zona Arqueológica encon-

tramos la silueta del Cerro Magoni, guardando una -

relación volumétrica con el juego de pelota II, y 
que sirve para rematar la visual del observador, 
esta perspectiva visual es la más corta con res-

pecto a las otras que se pierden en el horizonte, 
aunque el cerro se va prolongando en forma de cor 
dillera hacia la parte Noroeste de la Zona hasta{ 

perderse en la lejanía con el remate de la plani
cie que conforma el área de la presa Endh6, ésta_ 
panorámica resulta ser la de mayor realce en la -
zona por la suceción de planos que se van forman

do en la lejanía. 

Análisis Causa - Efecto. 

En Tula Grande, el cerro del Magoni conforma 

el límite faltante en la plazoleta cerrada arqui
tectónica~ente por 2 ó 3 lados, su silueta piram~ 
dal característica se incorpora al d:se~o como un 

importante ele~en:o natural, agreganCole al pais~ 

je todas las variAciones estac~onales Gue ello í~ 

plica, y la combinación entre un elemento rígido_ 
y geométrico como son las pirámides, con otro que 
cambia de acuerdo a las mutaciones de la naturale 
za a través del aílo brindan un gran atractivo. 

Ubicados en las plazas principales, se obse~ 

va que la localización y dimensiones de las gran

des masas arquitectó~icas corresponden sensible--
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Sectienc~a ?anorá~ica de la Zona Arqueol6gica y la 

Ciudad de Tula, (la v~s~a panorámica abarca desde 

la vis~a ?lor~e de la Zcna Interna hasta la visual -

que se tiene hacia 12 f'arte Su~ de la Ciudad de :u

la), se aprecia Ja bifu~caci6n que provoca Ja v~a 

fer~ovia~ia den~ro del área arqueológica. 7a2bié~ 

se puede ver la r.ieseta en que se encue;.trE: Ja r.tayo

ria de los vesi::igios arqueológicos. (Cerro llana¿o -
Toli::ecai::epei::l). 

¡ 
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mente a las líneas del horizonte, es decir, a la -
conformación de el horizonte, además de que todas -
las moles de los edificios que conforman una agrup~ 
ción van dirigiendo la visual hacia las perspecti-
vas visuales de mayor realce y que tienen una gran_ 
profundidad. Así observamos tanto en Charnay como -
en Tula Chico que aunque los monumentos se encuen-
tran destruídos, las explanada~ que ahí se encuen~ 
tran buscan igualmente dejar libres las visuales de 
mayor interés como lo es hacia el Noroeste de la Zo 
na Interna. 

El movimiento de las nubes y la consiguiente -
cración de luces y sombras del sol coadyuva a darle 
un movimiento extraordinario a éste paisaje, a pe-
sar de su aspecto de desolación y aridez; la ladera 
poniente con el Cerro del Magoni cerrando la visual 
y dirigiendo las aperturas visuales hacia el Norte_ 
y hacia el Sur crea una vista de gran profundidad a 
el horizonte. 

Existen cañadas y barrancos, como el ubicado 
al Norte de la Zona Interna (entre Charnay y Tula -
Chico), que brindan posibilidades de retención de -
agua y con ello brinda una mayor posibilidad escéni 
ca. 

Analizando por otro lado la composición ar-
qui tectónica del emplazamiento de las pirámides -
en la parte superior de las plataformas existen-

tes, vemos que surgen perspectivas libres, compl~ 
tamente diferentes, en las cuales puede no parti
cipar ningun elemento natural, sino que dependen_ 
exclusivamente de las masas arquitect6nicas, ello 
?ermite tener espacios creados por el hombre con_ 
la sola aportaci6n del cielo y el suelo mismo co
mo parte del paisaje natural, creando un efecto 
de dominio arquitectónico total, en consonancia y 
contraste con las aperturas en las esquinas de -
las plazas principales, que les permite integrar
se plenamente al paisaje natural, agregandoles 
esa dimensión de grandeza antes mencionada. 

Conclusiones y Recomendaciones. 
10 !.os servicios a proponer as! como el pro

yecto en general deberá obedecer a la conforma--
ción del paisaje natural como lo muestra la ínti
ma relación de la antigua Tollan con el entorno. 

20 Debido a que el interés principal reside_ 
en las líneas ondulantes del horizonte que termi
nan por perderse a lo lejos, se deberá tratar de_ 
mantener ésta constante durante la realización de 
el proyecto. 

3o La majestuosidad del panorama actual no -
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se revela en toda su grandeza debido a la distribu
ción desordenada de los macizos de huizaches y veg~ 
tación en general, además de la destrucción de mon
tículos, con lo que se debe proponer la reubicación 
de estas agrupaciones. 

4o Esta majestuosidad panorámica de grandeza -
de la antigua Tollan es acompañada por el dinamismo 
del movimiento de celajes y sus cambios de luces co 
rrespondientes. 

5o La ubicación de las vistas principales co-
rresponde a las del Noroeste de la zona arqueológi
ca, ya que presenta una gran profundidad y belleza 

del paisaje. 

Regla~entaciones de Protección. 
1o No se permitirá la construcción de edifica

ciones, ubicación de vegetación ó señalizaciones de 
cualquier índole que afecten las visuales principa
les como la del Noroeste y que por lo mismo afecten 

el sentido inicial de la ubicación y trazo de la -
ciudad durante la época de los toltecas. 

2o Las construcciones que se propongan deberán 
guardar una relación con el fondo del paisaje en ~ 
que se vayan a enmarcar, en cuanto a proporciones -
volumétricas y visuales. 
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Panorina que presenta la Plaza central de Tula Gran 
de hacia la parte Noroeste de la misma y en la que_ 

se observa una vista muy interesante, debido a los 

diferentes planos que presentan las diversas monta

ñas, una tras de otra. 

Otro aspecto dentro de la misma Plaza Central, pero 

ubicados en una arista del adoratorio cem:ral, tam

hi~n hacia el ~orocste. y en la cuál sirven de mar

co al. paisa.jc el Palacio Quemado y el jue~10 de Pelo 

t<i I I. 



:.:-.- -,__ __ .- - .-; .: 

Secuencia Panor&nica del Paisaje ~atural que se ob-

serva hacia el Norte ¿e ~~la G~a~je (ubicados sob~e 

jue;o de Pelota I, e~ ~s~a fotogr~~fa se aprecian -

J.as v~stas hacia la par~e ::aroesre conde se ve par 
te del cauce ~el Ria Tula y po:· erro J.ado hacia la 

parte !!oreste de la mis~a Zona ~r~~00J.6~i=a 1 a~ fon 

do se aprecia la siJ.ueta del Ce~rc Xicuco, que es 

una constan~e hacia el nor~e de la Zona, así corno -

hacia el Sur lo const~tuve la Ca:edral de la Ciudad 





•! 
ff·~ 

PanorAmica que se observa hacia la part.e Oeste, y -

que abarca parte tambi{!n de las zonas noroeste y -
suroe:ate. donde se observa la construcci6n de la -
via del F.c. En esa zona : a topografía del lugar es 

con tendencia a la p}anic1e, cortada solamente por_ 

la silueta del C.:erro Magoni. Estas Areas son usadas 

para cultivo de temporal, principalmente de maiz. y_ 

alfalfa, asi. como algunas cact.Aceas (Nopales). 
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Vista Norte de las zonas colindantes a la Zona Ar-
queológica, en las faldas del Cerro Magoni, donde -

se aprecia el cerro Xicuco y parte de la meseta don 
de se asienta Tula Grande. 
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Vista de la parte Norte y Noroeste del área de Tu
la Chico, donde se observa ~ue el paisaje natural -
ha sido completamente modificado por el paso del fe 
rrocarril dentro de el área, afectando tanto la to
pogr;;fí.a del 1.c:gar como la vegetaci6n. 

Vista del paso de la vía de ferrocarril que atravi~ 
za el Area arqueol6gica y que mod.: fica la visual 

que existía hacia la parte i:oreste de la Zona en g~ 
neral. 

:~<.~f? ~}-. 
- !,~.";· 

... ~.,"'~~-.;.;.-~ 
--: .. _ ......... 

·:;~~;;~;~,; 
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Tánel que se llev6 a cabo p~ra el paso del ferroca
rril a través del Area arqueol6gica (éste tánel, di 
vide el Area de Tula r.hico de la de Charnay), y se_ 
encuentra muy pr6ximo al actual museo (llamado Jor
ge R. Acosta), con lo cuAl se forma una barrera tan 
to visual como física en ciertas partes para el vi
sitante. 
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Vista Oeste desde el área de Charnay y parte de Tu
la Chico hacia el Cerro Magoni y la cordillera que 
forma éste; se puede apreciar la hondonada que exis 

te en ésta área y que permitiría la formación de -

una represa para almacenamiento de agua. Existe mu
cha vegetación susceptible de ser protegida y con-

servada en esa zona. 



'~~~~~;(~''·!~~:·(";'.~:.:"~f!~~:~~-~~'.:~·~~~. 

Secuencia Fotográfica hacia la parte Noroeste del-
Paisaje Natural, ubicados en el Area descubierta de 
Charnay, a un costado del actual museo y sus insta

laciones. Debido a que ~sta Area carece de vegeta-
ci6n arbustiva alta, es posible dominar gran parte 
del valle en que se encuentra la presa Endh6, así -
corno ir viendo la disminución que existe de el Ce-

rro Magoni, a medida que se aleja. 

. . 

l 
! 
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Paisaje Natural que se observa hacia la parte Nor-

este de el área de Charnay, en el que se ve las si
luetas de la industria Petroc¡u!mica (Refinería de -

Pemexl, asi como la topografía del paisaje. 

Vista !loroeste desde el firea de Charnay, donde se -

conforma una cordillera que desciende y en donde se 

confor1~a el valle c;u•.; da lugar a la formación de la 
presa Endhó y áreas de cultivo de temporal. 

'-'.::;:_,""'·-

·, -=- >'sr. ;""_:;- )o.. ~ . . • . :1 
:~'ot"' .. " . ·. ~- . . -~:.~~,;;:2-~::$4 
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3.2. ANALISIS EDAFOLOGICO Y GEOLOGICO. 

.------------------- -----

ZONAS E POCAS 

Aj ZONA INTERNA ¡,/) l) TOLTECA 

a)Tula G::-ande [y) 2) TOLT:::CA/ESPAÑOLA 

b)Charnay (v> O DE TRANSICION 

c)Tula Chico (y) 3) ACTUAL. 

B) ZONAS CIRCUNDANTES ( ./i 
C) ZONAS DE CD. D:: TJLA 

Y DE: J.ll?l.IO HORIZO!ITE cvJ 

( ) 

(\"') 

Descripción. 

Debido a que no poclem:is separar en dos áreas a la zona In
'terna de las zonas Colindantes, considerarerros a a-r.bas co-ro una 
sola, pero ubicando las diversas características del Sllelo en les 

planos correspondientes a el análisis Geológico y Edafoló;ico. 

El estudio y análisis del suelo y subsuelo perr:útirá ccno-

cer las condiciones edafológicas y ;¡eológicas, con sus c?..racterís 

-:.ic2.s ta..-;to físicas como químicas del terreno para su aC.e-.:uación 

al propc..ner construcciones, c . .:ltivos forest..qies y ornC!Ji1€:-.-:ales. 

Este análisis ayudará a corre;Iir las deficiencias de pe1ir,eabili

dad excesiva ó irr:p2nneabilidad absoluta, rediante procedL'7!ientos_ 

d-= aconciicionar:-.ien:o, fertilización y aix;nos. /.SÍ se cbtendrán -
los conocirnient:os necesarios para peder ~u-;ú.nistrar el r.Un.:.rro de_ 

r.utrientes al terreno, partiendo de e12l:~:=;-:tos y caract:er:í s~icas -

que ya tiene, conllevar¡do a un a..h<,timiento ele costos y la !"'educ
ción en la contaminación del aguo., ;:ro·.ro::ada por la lixivia::.:6n 

(proceso de esterilidad que presentan los sueles al ser atacados 

ó lavados por el agua) del exceso de sales que provienen de la 

fert:ilizaciór¡ no cuantificada y adE.-Cuada. 

El análisis del suelo lo enfcx:are..rrcs prin~ipal.m'.2ntt desCe -

el punto de vü.ta Cdafológico que caro su '.'.efinici6n le indica: 

"Es la ciencia que esrudia los suelos"72 y el suelo es "i.a parte 

Ce la co:-ttza terre·strc dor~de c:-ec":!n las pl2 .. r1tasn73 ; en ·ra.nto qu:; 
la C-.ec10;1.2. "~s la ciencia Qie trata de la estrLlctura y : a n:sto

ria de la Tierra"74. 
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Desde el punto de vista Geol6gico, en la zona de estu

dio, se encuentran dos tipos de formaciones: 

al La parte central de la meseta, formada por_ 
rocas :gneas basálticas; esta zona corresponde a la_ 
parte más importante de la ciudad prehispánica y -

desde luego se encuentra sobre ella los monumentos 
principales de la zona arqueol6gica. 

bl Las laderas de la meseta, alrededor del nú
cleo basáltico, están formadas por rocas sedimenta
rias, areniscas, tobas y calizas. 

Por lo que respecta a la parte Edafol6gica y -

de acuerdo a García Miranda75 , los suelos de lazo
na de Tula corresponden a suelos derivados de ceni

zas volcánicas y de ando, pero se encuentran muy -

cerca de pertenecer a los suelos de tipo Aridisoles 
(Sierozem, Solonetz, Chesnut, Desértico y Yermosol~ 

producidos según Glinka76 por factores climáticos ó 
hidrológicos, es decir, son ectodinam6rficos. La e~ 

cala de información es de 1:50,000, por lo que no_ 
hay exactitud precisa en los punt:os límii:rofes, es·· 

tos datos fueron obtenidos de las cartas Edafol6gi
ca y Geológica elaboradas por CETENAL (Comisi6n de_ 

Estudios del Territorio Nacional), así como de di-

versos libros (ver bibliografía) y un análisis de -
varios puntos del terreno hecho por S.E.D.U.E. 

Para describir el tipo de suelos existentesL 

empezaremos por mencionar a el grupo al que pert~ 

necen así como sus características, para poder t~ 
ner una idea más clara de los mismos y así poder_ 
hacer una mejor utilizaci6n de éstos. 

Los aridisoles son suelos de regiones áridas 

intemperizados, que se derivan de rocas calcáreas 
6 yeso, loes y materiales Ígneos; son salinas 6 -
alcalinos, con un bajo porce~taje de materia orgá 

nica y de nitr6geno. Dentro de este grupo se en-
cuentran dos tipos: Los de calcificación, a los -

que perte~ecen los Chesnut y Castaílos, los Siero
zem ó grises, los Chernozem ó negros y los de De

sierto, todos ellos corresponden a regiones en 

que se presenta una invasión ó lavado de aguas sa 
linas; y los de Salinización al que pertenecen 

los Solonetz. Todos estos suelos p~esen:an carac

terísticas que se deben a condiciones externas y 

climáticas. 

Comenzaremos por describir los del 1er tipo: 
los sierozem de color gris-café en la superficie_ 

y claro a medida que se aumenta en profundidad, -

hasta llegar a una capa de acumulación de carbon~ 
to de calcio, la vegetación en estos suelos con-

siste en matorrales desérticos y espinosos; los -
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Chesnut ó Cas~años de color café obscuro en la su-

oerficie y más claro hacia abajo, la acumulación de 
carbonato de calcio varía de 0.30 m. a 1.20 m. de -

profundidad, se asocia con pastizales, mezquitales_ 
y en algunas zonas con bosques de pino-encino; Los_ 

Desérticos y Yermosoles, son típicos de las zonas -

muy áridas y se encuentran casi desprovistos de ve

getación; y por Último los Chernozem ó negros que -

son suelos de gran utilidad agrico:a y pertenecen a 
regiones de escasa humedad. 

Por lo que respecta al segundo tipo, los Solo
netz son suelos duros altamente salinos ó alcalinos 

de estructura columnar, sobre ellos sólo crecen --
plantas Halófitas. 

De acuerdo a la clasificación de Unidades de -

Suelos del sistema FAO-UNESCO, modificado por CETE

Nal, correspon~en al grupo Feozem ( ó sea suelos 

con horizorn:e A l>'.Ólico, cuyo uso está en función de 
los subgrupos). En la zona se encuentra básicamente 
Feozem Háplico (Hh) y Feozem Lúvico (Hl) y Litoso-

les de Textura media. 

Los Feozem {del griego phaios, obscuro y del -

ruso zemlja, tierra) son connota~ivos de suelos ri

cos de materia orgánica y que tienen una superfici~ 

de color obscuro. Los feozem háplicos {del griego 

haplos, sencillo) son ejemplos de suelos cor. una_ 

secuencia de horizontes normales y sencillos. Ti~ 

nen un horizonte A 6crico débil, un r~g~~en de h~ 
medad árido y carecen de congelaci6n permanente 

dentro de los primeros 2.0 m. del suelo. Tienen -

un horizonte A melánico y un horizo11te E cámtico. 

Ho tienen horizonte ~on concentrJciones de caliza 

pulvurenta suave y campoco mues:rar. un aumento 
con la profundidad en la satur~ci6n de sod!o ó 

más potasio dentro de los prireoros 1.25 mts. de -
ia superficie 6 dentro de los 0.50 mts. abajo de_ 

la base del horizonte B. Ho presenta horizonte -
cálcico ó gípsico dentro de los primeros 100 cms. 
de superficie. Los feozer.t ::;.6'.ricos son suelos que_ 

tienen un horizonte A melánico y un B argil6vico; 
no~ienen un horizonte co~ co~centraciones de cal! 

za pulverulenta suave y tar.ipoc:o muestran U:-1 aume.!! 
to con la profundidad en la saturación de sodio -

más potasio dentro de los prlmeros 125 CffiS. de la 
superficie 6 dentro de los ~e cms. abajo de la ba 
se del horizonte B; no presencan un horizonte giE 

sico dentro de los primeros 10Gcms. de la superf_!. 
cie; la saturación dentro de los primeros 100 cms 

en el horizonte b cuando menos en su parte infe--

rior es de 35% 6 in&s. 



El horizonte A es el formado adyacente a la 

superficie, constituido por una concentraci6n de ma 
teria orgánica humidificada,íntimamente asociada 

con la fracci6n mineral; tiene un contenido orgáni

co menor del 30% si la fracción mineral contiene -
más del 50% de arcilla, ó menos de 20% de materia -

orgánica si la fracción mineral no tiene arcilla. ~ 
Para contenidos intermedios de arcilla, el conteni
do orgánico es proporcional. 

El horizonte A melánico es una capa superficiál. 

que después de que los 18 cms. superficiales han si 
do mezclados por el arado, tiene las siguientes pr~ 
piedades: 

al La estructura del suelo es lo suficientemen 
te fuerte para que el horizonte no sea a la vez ma

sivo y duro 6 muy duro cuando seco. 
b) Los suelos roturados y rastreados tienen in 

tensidad de color menor que 3.5 cuando húmedos y 

5.5 cuando secos; y cuando menos una unidad más os
curos que el horizonte C {tanto en húmedo como en -
seco). 

c) La saturación de bases es mayor del 50% --

{por el método del acetato de amonio). 
d) El contenido de materia orgánica es al me-

nos del 1% {0.58% de carbón vegetal) a través de su 
espesor. Si el. horizonte superficial obscuro es me-

nor de 18 cms. de espesor en un suelo virgen con 
solum de menos de 45 cms., el contenido de mate-
ria orgánica debe ser suficiente para proporcio-
nar un promedio de 1% en la capa arable que es de 

18cms. de espesor. El limite superior del conteni 
do de carbono orgánico del horizonte melánico (A) 

es el limite más bajo del horizonte A turboso. 

el El espesor es mayor de 10 cms. si descan
sa directamente sobre roca dura. Si el suelo con
tiene un horizonte B argilú;ico, espódico é cámb! 
co, el espesor del horizonte A, como es nuestro -
caso, es mayor de un tercio del espesor del solum 

donde éste es menor de 75 crns. de espesor y es m~ 
yor de 25 cms. donde el solum es mayor de 75cms. 

de espesor. 
f) El horizonte A melánico tiene menos de --

250 partes por millón de óxido de fósforo soluble 

en ácido cítrico, 6 en su parte ir~ediata infe--
rior tiene contenido de Óxido de fósforo solubles 

en ácido cítrico que van en aumento. Esta restri~ 
ción es usada par~ separar los suelos arados muy_ 

viejos que han adquirido bajo cultivo, las propi~ 
dades del horizonte A melánico. Cuando un horizon 

te A, reúne los requisitos del A al B, pero que -
tiene un contenido más alto de óxido de fósforo -
soluble en ácido cítrico que el que se ha especi

ficado, es denominado "Horizonte A antrópico". 
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El horizonte B es el que se encuentra entre -

los horizontes A ó E (si está presente) y el hori-
zonte e, G 6 R (siempre que estén presentes), en el 

cuál la estructura de la roca está destruída ó ape

nas se aprecia; está caracterizada por una concen-
tración de arcilla silícea (por iluviación ó a~ter~ 

ción), por sesquióxidos (por iluviación ó acumula--
ci6n residual) 6 por m2teria or~án-~2 !p~~ iluv~a-

ción), solos 6 en combinacjón. El no:izc~te B puede 

mostrar acumulaciones de carbo~ato de caicio 5 mag

necio, yeso y otras sales m§s solubles. 

El horizonte B cárnbico es la capa ubicada aba

jo Gel horizonte A, con características incipientes 

del horizonte B, ó por lo menos con estructura de -
s11e10 y no de roca. 

El horízonte B argil6vico es aquel que contie

ne arc~l!a iluvial laminada y reticulada. Este hori 

zontc se forma b&jo otro de tipo aluvial, ó sea a-
quel forra&do por m3teriales sedimentarios proceden

tes de la alteraci6n "in si tu" de !"Ocas preexisten
tes, pero ?Uede no encontrarse en la superficie si_ 

el suelo ha sido parcialmente truncado por la ero-

sión. Tiene las siguientes características: 

a) Al existir el hori~onte E, el horizonte ar
gil6vico co~~iene ~As arcilla total y mts fina que_ 

el horizonte aluvial, sin contar las diferencias 

que resultan de la discontinuidad litológica, de_ 

acuerdo a las siguientes propiedades que se seña

lan: 
a.1) El horizonte B contiene por lo menos 3% 

más de arcilla que el horizonte E, en la fracciór. 

de tierra fina. 
a.2) El horizon~e B argil6vico correspo~de -

por lo menos a la décima parte del espesor de la 

suma de todos los horizontes que yacen encima de 

él. 
a.3) Por la estructura gr~r.~lar simple, el -

horizonte E argi16vico tiene c~cillas or1e~~a~as 

que act6an como puentes e:1tre los granos de arena 

y algunos poros. 

b) La ausencia de pel!c:1la: de arcilla indi

ca que puede haber presit:1 c2usada por la expan-

ción del suelo, que puede en ocaciones producir -

''caras de presi6n 6 des1iza~iento'1 , 6 límites on

dulados en el horizonte iluvial, acompa~ados de -

arena ó granos de limo de~ hor~zonte SLµerior. 

c) Por yac~r sobre el horizonte B ar;i16vico 

sólo una capa arada, el horizonte sólo precisa -

mostrar pelícuias de arcilla en alguna parte, ya_ 
sea en los poros ~~nos y las secciones delgadas 
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deberán mostrar en alguna parte del horizonte cerca 
del 1% 6 más de cuerpos de arcilla orientada. 

d) El horizonte B argilúvico carece de las ca
racterísticas que son de diagnóstico para el hori-
zonte B nátrico. 

El horizonte B cámbico es un horizonte altera

do que alcanza cuando menos 25 cms. abajo de la su
perficie del suelo; carece de colores obscuros y de 
materia orgánica que son característicos de los ho·· 
rizontes A melánico, s6mbrico ó histico y tiene las 
siguientes particularidades: 

a) Textura areno francesa muy fina ó más fina 
en la fracción de tierra (menor de 2 mm.). 

b) Tiene estructura de suelo en vez de estruc
tura de roca. 

c) Algunos minerales intemperizables. 
d) Evidencias de alteración reflejada por in-

tensidad de color más fuerte 6 matices más rojizos_ 
que los de los horizontes que yacen abajo y/q evi-
dencias de remoción de carbonatos. 

e) Muy pocas evidencias de iluviaci6n para sa
tisfacer los requisitos de un horizonte B argilúvi
co 6 esp6dico. 

f) !lo hay cimentación ó endurecimiento y care

ce de una consistencia quebradiza cuando está hume
do. 

Se encuentran dos fases en los suelos del 
campo de estudio, la lítica profunda 6 sea con un 
lecho rocoso entre 50 y 100cms. deprofundidad y -
la fase dúrica que corresponde a duripan entre 50 
y 100 cms. de profundidad. 

Los litosoles son suelos que están limitados 
en profundidad por una roca dura, continua y coh~ 

rente dentro de los 25 cms. de la superficie. Las 
características del duripan, horizonte que subya
ce al horizonte superficial son: 

a) Cementaci6n suficientemente dura para que 
los segmentos de algunos subhorizontes no se des
baraten con el agua. 

b) Presenta capas de sílice insolubles en á
cido, pero solubles en álcali concentrado 6 alte! 
nado con ácido y álcali, los cuales se localizan_ 
en algunos poros 6 algunas caras estructurales, 6 
los nódulos duros constituyen más del 20% del vo

lumen de algunos subhorizontes. 
el La cementación no se destruye al mojarse_ 

en ácido más de la mitad de cualquier capa lami-
nar que se encuentre presente, 6 en otro subhori
zonte continuo del horizonte. La cementación en -
dichas capas se destruye completamente con hidro
xido de sodio concentrado, como tratamiento sim-

ple 6 alterándolo con ácido. 
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A continuaci6n rnencionarernos la composici6n 

auímica del suelo en condiciones nor~a¡es, ~e acuer 

~o a Jorge A. Vivo77 , para posteriormen~e comparar= 

las con las mues~ras ~eal~zadas por S.S.J.~.E.: 

Co~posici6n Ou!n~ca ~El Suelo: 

Cuerpos s :.mples ;:iás :recu~n :es: ( 2 7. ::-: ::~;, 

1) Oxigeno ~9.2C~, 

2) Silicio 25.67%, 

3) Aluminio 7.~0% y 

4) Hierro 4.71%. 

Cuerpos simples me~o~ frecuentes:(11 .22%) 

Además de: 

5) Calcio 3.39%, 

6) Sodio 2.63;;, 

71 Potas~o 2.403, 

Bl Magnesio 1 .93% y 

91 Hidrógeno 0.87%. 

11 Cloro 0.19,;, 

2) F6sforo 0.113, 

3) !~a~;aneso 0.09~~' 

4) Carbono 0.08%, 

51 Azufre 0.06% y 

61 Ritr6geno 0.03%. 
7J Agua 1.30%. 

Por parte de S.E.D.U.E., se muestrearon las_ 

partes características de la topografía y zonas -

edafolÓg~cas homogéneas, habiendcse encontrato re 

sultados q11e ¿etallan ~ás las relac~ones a~:~3 ob 

:eniCas, de 2.C'..!erdo a ias car::as Ce CSTSilA! ... 

Colar: Gris ::egruz~o. 

Arena.: 71 ~~ 

Lime': 20~ 

Arc:11a: 9~; 

Textura: i1igaj6n Arenoso. 

l1ateria orgánica: 1.0% 

Ni~r6gcno ~r:-~vec~able: C.0025% 

Fósforo: C.l.:~ 5~-__; 

Po::asio: o.e,,;; 
pH: 8. C 

CE. r,.mhos./cm.: C).85 

Todos los porcen~ajes so~ p(:: Hectárea. 

r-~ues'tra !io. 2 Lugar: ~·:cse:a Central t extremos 

Color: Gris Cldro. 

Arena; 79% 
Limo: 16% 

Textura: Arena migajosa 
Ma~eria o~g~~ica: 0.7% 
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Hi tr6geno Aprovechable: o. 001 8~Vha. 
F6sforo: 0.0058%/ha. 
Potasio: 0.168%/ha. 

pH : 8.0 
CE. mmhos/cm.: 1.69 

Muestra No.3: Lugar: Ladera Poniente. 
Color; Gris negruzco. 
Arena: 54% 

Limo: 31% 
Arcilla: 15% 

Textura; Migajón arenoso. 
Materia orgánica: 9.1% 
Nitrógeno aprovechable: 0.022%/ha. 
Fósforo: 0.0184%/ha. 

Potasio: 0.21%/ha. 
pH: 7 .8 

CE. mmhos/cm: 1.50 

Mues1:ra No. 4 Lugar; Aluviones del Río. 
Color: Gris claro. 

Arena; 83%/ha. 

Limo; 8%/ha. 
Arcilla; 9:~/ha. 

Textura; Arena migajosa. 
Materia orgánica: 0.4;:/ha. 

Hi trógeno aprovechable O. 001,~/ha. 

Fósforo: 0.015%/ha. 

Potasio: 0.0584%/ha. 
pH: 7 .8 

CE. mmhos/cm.: 1.43 

Análisis Causa - Efecto. 
De acuerdo a la composición química de los -

suelos, ésta es congruente con las espec~ficacio
nes edafológicas y geológicas descritas anterior

mente, a escepción de la textura, ya que la textu 
ra obtenida es de tipo gruesa; 

Los suelos son grises, más bién arenosos, de 
textura gruesa franca, de muy baja retención de -
agua y nutr~entes, practicamente exenta de ~ate-

ria orgánica, con contenidos sumamente pequenos -

de nitrógeno aprovechable a tal grado que podrían 
considerarse es~ériles en lo relativo a la fija-

ción del nicrlgeno, el fósforo s0 encuentra en --

cantidad media y el ~o:asio abun~a. 

Presentan un drenaje intenso, excesivo, oca-

5ionando con ello que no exista el agua necesaria 

para las plantas y para la humidificación del am
biente. A excepción de las laderas ponientes, las 
demás por tener una muy baja cantidad de n:tr6ge
no cca~iona que se d~n sólo plantas de tipo arbus 

"ivo y cactáceas. 
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Sn ésta fotografía observamos la poca ó nula capa -
de suelo con materia orgán~ca, necesaria para un -
buen desenvolvi~ienLo de la vegetaci6n. En c~mbio -

:;e aprecia úna gran cantidad de roca fragmentada y_ 

arena, dentro de su composición. 

Corte del terreno, realizado po~ la c0r1paftia c~-

cargada de la realización del t2nd~do de la via -

para el paso del 11 trer. b3lan., y e:-1 la cuál p.:-Ce-

mos observar las diferentes capas del te~~eno que 

componen esas zo!:as (r.~~:::.etas centrales) del área_ 

Arqueo16gica; G~ 1~llas v~mos que la profundi¿ad -

del suelo con matez·ia orgánica es de 0.30 mts. 
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En términos generales el pH es diez veces más_ 
alto que el normal, con lo que el suelo en toda el_ 
área es de tipo alcalino, propio para especies de -
plantas del tipo de las gis6filas. 

La conductibilidad eléctrica varía de 0.85 a -

1.69 mmhos/cm., siendo ésta muy baja y lo cuál per

mite un aprovechamiento muy bajo 6 nulo de las sa-
les nutritivas del suelo de manera integral. Los d~ 
tos geológicos indican la presencia de roca madre a 
pocos centímetros de profundidad, teniendo como co~ 
secuencia una baja retenci6n de agua en el suelo, -
así como una alta evaporaci6n. 

Comparando el análisis que debiera tener el 
suelo contra las muestras de campo, vemos que los 
suelos resultan ser demasiado estériles ya que no -
cuentan con las suficientes materias necesarias pa
ra un buen desenvolvimiento de plantas ó sembra--
díos agrícolas. 

Conclusiones y Recomendaciones. 
1o Debido a que el suelo es demasiado estéril_ 

se debe promover un ordenamiento de la vegetaci6n -

propia del lugar (existente), para dar un mejor as
pecto y sólo mejorar el suelo en áreas que vayan a 

estar d"stinadas como remates visuales, áreas de 

descanso, etc. Ya que el mejoramiento del suelo -
en toda el área como primera instancia resultaría 

excesivamente costosa y no permitiría tener un -
tiempo de adecuación a las plantas existentes y 
propias de clima semidesértico, provocando su des 
trucci6n, rápida ó paulatina. 

2o El mejoramiento del suelo puede irse ha-
ciendo paulatinamente por medio del tratamiento -
de basura (Biodegradable), la cuál ayudaría a que 

el suelo pudiera aumentar ei porcentaje de mate-
ria orgánica; éste tratamiento deberá ir compagi
nado con la siembra de plantas que ayuden a fijar 
los nutrientes al piso, como lo es el Nitr6geno, 

etc., y que provoque una disminución de la ero--

si6n existente. 
3o Se puede reducir la alcalinidad del suelo 

por medio de agregar flores de azufre ~l terreno, 
ó con un abono nitrcgenado como lo es el sulfato_ 

ar;;6nico a razón de 50 qramos/m2 , con lo que ser~ 
duce el p~I un 0.5 (c~~co veces menos;, 6 agregan

do turba en grandes cantidades. 
40 Debido a lo alcalino del suelo no es con

veniente plan:ar especies calcífugas, a menos que 
se prepare el terreno con abono compues:o, lÚpudo 

usado, etc., para que se forme humus. 

5o En cuanto a la dureza del terreno, ésta -

es apra para rE:::.:;tir una alta cor.tpresi6n, ya que_ 
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la capa dura se encuentra como a 1m. de profundidad. 
60 En áreas donde se proponga plantar arboles~ 

será necesario remover el terreno, así como una ca

pa interna, ya que el mismo terreno de roca, Í8nea_ 
ó sedimentaria no permitiría el buen desarrolle de 
éstos. 

7o Es necesario proponer pequeñas represas que 

permitan tener una captación nayor de agua en le z2 
na y con ello fomentar la flora y fauna del lugar,6 
la probable a ser indu~~d2 ¿n la zona. 

80 Con la plantación de nueva vegetaci6n y or
denando la existente se evitará la intemperizaci6n_ 
que provoca una mayor descor..posici6n química del -
suelo, desnudando y acarrear.do la na~ería orgá;.ica_ 

hacia terrenos más bajos (aluviales), y con ello au 

men~ando el proceso de eroSión. 
9o El tratamiento del suelo donde sea propues

• v como para sembradíos, deberá ser removido antes. 
100 ~2 debe promover la reforestación en zonas 

de esycsor acecu2jo, como son las orilias de cami-

nos y acequias, donde sus mismas funciones van gen~ 
randa acu~ulaci6~ ~e material disgregado propicio -

para el desarrcl~o de las plantas. En campos de cu! 
tivo actuales dedicados a la producción de maíz, -
convendría irlos cambiando de uso, pau~atinamente, 

para fomentar un mayor rendimientc: econ6~icc y eco

lógico de la zona. 

Algunos materiales inorgánicos de desecho -

también pueden incorporarse al suelo para benefi
ciarlo y ser a la vez eliminados estos desechos, 

como los metales oxidables. Materiales no biode--
gradablescmo el vidrio, el plástico, etc~,pueder.~ 

originar una actividad de recuperaci6n de ellos, 
y con ello fomzntar la economía de la ciudad de -

Tul a. 

110 Cuando se despejen la tierra superf~cial 
la hierba y matorrales secos d~ los monticclos -

arqueol6gicos para su estudio dt: estos Úl tir.ios, 

los materiales antes mencionctdos pued~n se~ usa-
dos para mejorar el terre~o en ot~as &reas 6 para 
nuevas plan1:acione3~ 

120 Los basureros eYi~tenrcs de~en ser elimi 

nadas ~ediante relleno~ sani~ar~os,f0r~andc ciclo 
ecológicos . 

Regla~entaci6n de Protección. 

1 o El tratar..iento del suelo Ceberá respetar_ 

los montículos arqueo16gicos existenres, evitan-
do dest:ruirlos. 
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Ejemplo del tipo de terreno que prevalece en la pl~ 

nicie central, tanto de Tula Grande como de Charnay 
y de Tula chico, demostrando con ello que el terre

no contiene gran cantidad de arena en su composi--

ci6n. Esta foto fué tomada de uno de los pozos de -
exploración de los arqueol6gos, para descubrir res
tos arqueológicos. 

Tipo de terreno que se encuentra en una área ex-

tendida del cerro Magoni, en donde se puede obseE 
var que la roca aflora en el terreno, encontranct2 

se restos de ~oca labrada con el fin de realizar 
escalinatas 6 pequc~cs c~artos (en época tolteca). 
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3.3. CLIMATOLOGIA Y METEOROLOGIA. 

.\ 

ZONAS 

A) ZONA nm:?!lA (.,') l) 

a)Tula Granóe (y') 2) 

b)Charnay (y') 

c)Tula Chico cv"i 3) 

B) ZONAS CIRCUNDANTt:S 

C) ZONAS DE CD. DE TULA _ 
Y DE AMPLIO HORIZONTE 

-----1 
T\ll•CMA~ IJ 

~-¡ 

EPOCAS 

TOLTECA 

TOLTECA/ESPAÑOLA_ 

O DE TRANSICION 

ACnJAL (y') 

Descripción. 

Debido a que a través del tiempo han existi

do una serie de interrelaciones entre elementos y 

factores que han acontecido entre ei medio ambie~ 
te y las acciones positivas ó negativas del hcm-

bre es necesario estudiarlas no c0;n'.l fenómenos -
~:s1ados sino corno un todo que nos permita te~er_ 

una vista más clara de los problemas actuales en_ 

la Zona Interna y Ciudad de Tula y con ello poder 

resolverlos 6 dar las pautas a seguir más adelan

te en la realización de proyectos futuros. 

Para el estudio de Clim2~ologia y Meteorolo

gi a, se utilizó la infor1:1ac:'.6n de la estación cl,i 
matológica ubicada en Tula de Allende, pertene--
ciente a la S.A.R.H. (~e2retaria de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos J, local ·~zada a una al tura s~ 

bre el nivel del mar (\e 1 036 mts. , y con coorden~ 
das de localizaci6n de 20°3 1 N, y 99º20 1 W; la cual 

lleva 34 años de operación, por io que los catos_ 

que de ella se desprenden son altamente confia--

bles para los valores medios; se consultó también 

datos del Instituto de Geografía de la U.N.A.M., 

y Cartas de DETENAL. 

TEViPERATURA. 
De acuerdo e Enriqueta Garcia69 y al Ecopla~ 
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del Estado de Hidalgo, la tipología climática local 
corresponde al siguiente: C (w' 'o)(x')b{i'). 

Este tipo de clima se describe ·=0010 sigue: es 
un clima templado subhúmedo, con lluvias en verano_ 
y una relación de precipitación sobre temperatura -
menor a los 43.2 (que para el caso específico de la 
estación P/T es de 39.7), y llu•1ias en invierno 1:1e
nor al 1o.2% del total, que en 6ste caso es de 7:; -
aproximadamente. La temperatura del mes más calien

te es entre los 6.sºc como minirna y 22°c como máxi
ma para los meses de Mayo y Junio, presentando un -
verano largo y fresco. La oscilación de medias men

suales de temperatura se encuentran entre los sºc a 

los 1ºc. La temperatura máxima extrema se registró_ 
el 12 de mayo de 1953 y fué de 39.4°C. 

Las Temperaturas extremas promedio son 
Máxima 27.2ºc 

Hinima 8. 7ºc 
Oscilación 10.sºc 

Debido a que en la temperatura influye la ins~ 
lación y la nubosidad, las referiremos dentro de eE 
te terna, y que más adelante nos servirán para anal! 
zar la evaporación, la humedad, etc. 

En la zona hay aproximadamente 149 dias despe-

jados al año y 1C6 nublados. La insolación i:;edia_ 
anual es de 138 horas, y siendo el mes de Mayo el 
que presenta el mayor número de horas de insola-
ción con 208 hrs .. La Nubosidad media mensual máxl 
ma fué de 7.7 días y corresponde para los ~eses -
de Julio y Agosto. 

~sta información anterior nos servirá ~ara -

conocer con cierto grado de exactitud los ti~s ó_ 

meses más probables para llevar a cabo trabajos 
de forestación, aclimatación y mantenimiento de 

la vegetación existente ó de propuestas. 
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3.3. CLIMATOLOGIA Y METEOROLOGIA. 

··t 
i 

A) 

Bl 
C) 

--;-,_. 
.\ 

ZOMAS 

ZONA INTE?.NA <.!) 
a) Tul a Grande (y) 

b)Charnay {y) 

c)Tule Chico cv'i 
ZONAS CIRCUNDANTES 

ZONAS DE CD. DE TULA _ 

Y DE AMPLIO HORIZONTE 

-·.--.-1 
Tul• O.O .. ........,.. tj 

···=--:.---. f·i 

EPOCAS 

l) TOLTECA 

2) TOLTECA/ESPAÑOLA_ 

O DE TRANSICION { ) 

3) ACTUAL {y) 

Descripci6n. 
Debido a que a través del tiempo ~an existi

do una serie de interrelaciones entre elementos y 

factores que han acontecido entre el medio ambie~ 
te y las acciones positivas ó negativas del hom-

bre es necesario estudiarlas no como fenómenos -
aislados sino como un todo que nos ~ermita tener_ 

una vista m~s clara de los problemas actuales en_ 

la Zona Interna y Ciudad de Tula y con ello poder 
resolverlos 6 dar las pautas a seguir más adelan

te en la realización de proyectos futuros. 

Para el estudio de Clima:o:ogia y Meteorolo
gía, se utilizó la información de la estación cl_i 
matológica ubicada en Tula de Allende, pertene--
ciente a la S.A.R.H. (Secretaría de Agriculrura y 

Recursos Hidráulicos), localizada a una alturas~ 
bre el nivel del mar de 1036 mts., y con coorden!! 

das de localización de 20º3•H, y 99°20 1 ~; la cual 

lleva 34 anos de operación, por lo que ios datos_ 
que de ella se desprenden son ~ltamente confia--
bles para los valores medios; se consultó también 
datos del Instituto de Geografía de la U.N.A.M., 
y Cartas de DETENAL. 

TEHPERATURA. 

De acuerdo a Enriqueta Garcia69 y al :::copla~ 
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del Estado de Hidalgo, la tipología climática local 

corresponde al siguiente: e (w' •o)(x')b(i'). 

Este tipo de clima se describe como sigue: es 
un clima templado subhúmedo, con lluvias en verano_ 
y una relación de precipitación sobre temperatura -
menor a los 43.2 (que para el caso específico de la 
estación P/T es de 39.7), y lluvias en invierno me
nor al 10.2% del total, que en éste caso es de 7% -
aproximadamente. La temperatura del mes más calien

te es entre los 6.sºc corno m!nima y 22°c como máxi
ma para los meses de Mayo y Junio, presentando un -
verano largo y fresco. La oscilación de medias men

suales de temperatura se encuentran entre los s0c a 
los 1ºc. La temperatura máxima extrema se registró_ 
el 12 de mayo de 1953 y fué de 39.4°C. 

Las Temperaturas extremas promedio son 

Máxima 27.2ºc 

Mínima 8.7ºc 
Oscilación 1a.sºc 

Debido a que en la temperatura influye la ins_2 
lación y la nubosidad, las referiremos dentro de e~ 
te tema, y que más adelante nos servirán para anali 
zar la evaporación, la humedad, etc. 

En la zona hay aproximadamente 149 días despe-

jados al año y 1C6 nublados. La insolación media_ 
anual es de 188 horas, y siendo el mes de Mayo el 

que presenta el mayor número de horas de insola-
ción con 208 hrs .. La Nubosidad media mensual máx~ 
ma fué de 7.7 días y corresponde para los meses -

de Julio y Agosto. 

Esta información anterior nos servir6 para -
conocer con cierto grado de exactitud los días ó_ 

meses más probables para ll~var a cabo trabajos -
de forestación, aclimatación y mantenimiento de -
la vegetación existente ó de propuestas. 
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PRE:CIPITACIO!l PLUVIAL. 

La precipitación pluvial media anual en la zo
na es de 58.28 mm., con lluvias en verano y un por

centaje de lluvias en invierno de aprox~madamente -
el 7% respecto a la anual, lo que equivale a 4.1 mm. 

aproximadamente. La tensión de vapor de agua media_ 

anual es de 18.6 mm, lo cuál es consistente con la 
evaporación de la zona que es muy elevada, así como 
con la humedad relativa. 

PRESIO!l ATMOSFE:RICA. 
La presión atmosférica media anual corresponde 

a 758.8 mm., ocupando el mes de Enero como el de ma 
yor presión atmosférica con 760.9 mm. 

HUMEDAD RELATIVA. 
La Humedad Relativa media anual corresponde al 

34.72%, presentando el mes de Julio el más alto po~ 
centaje con el 45%. 

EVAPORACION. 
E:n cuanto a la evaporación media anual poten

cial es de 1711 .5 mm., aunque es necesario indicar_ 
que debido a que existen dos tipos de evaporación,_ 

la Real y la Potencial, y que ambas varían en cuan

to al método de estimación del fenómeno así como a 
los resultados que cada una arrojan, por lo que ha-

remos un breve análisis ó explicación de ambas. 

"La Evaporación es la fase del ciclo Hidro-
lógico por medio del cuál el agua regresa a la at 
mósfera en forma de vapor, se realiza a raréir de 
el suelo, la vegetación, de superficies lÍq~icas, 

de la nieve y de la misma ai:m6sfera" 7º; así para_ 
medir la evaporaci6n potencial se mide po!' ;:ieCio_ 

de evaporómetros, aparatos que constantemen'e tie 
nen agua y en los que por co"nsiguieni:e en :::,do mo 

meni:o se registra un volúmen evaporado y por lo -
mismo no presenta las condiciones reales del agua 

que se vapora en las condiciones propias del lu-

gar; al agua que se evapora de acuerdo a éstas -
condiciones del lugar en que está se le llama ev~ 
poraci6n real y su estimación se hace en base a -
f6rmulas empíricas y que tonan Pn c~cnta los fac

tores que afectan ésta evaporación, para éste fin 
utilizamos la f6r~ula de Turc 71 , ~ue dá la evapo

transpiraci6~ real, es decir, la suma total de e

vaporación realizada directamente de la superfi-
cie y la que se efect6a a trav6s de las plantas: 

donde: L = 300 + 25t + 0.05 t
3, y: 

E = Evapotranspiración real en rrm. 
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Contido:jes en MM. 

PREC\PITACION ?LUVlAL 

MES 

500-+-~-t-~J----t~-t-~-t-~-t-~-t--;~-t~-t-~-t-~J--~-t---1 
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P = Precipitación anual media. 
t = Temperatura r.iedia anual. 

L = Variable de acuerdo con el valor de t. 

De acuerdo a J.os pranc-01os anteriorr.iente vistos y rr.

suel tos dentro de la fórmula anterior, tenernos que_ 
la evapotranspiración real es de: 6~.51 mm anual. 

VIENTOS. 
Este análisis nos serv1ra para ver la posible_ 

influencia de éstos sobre la vegetación, los anima
les, sobre los visitantes y la posible solución de 
ventilación ó protección de las edificaciones a pr~ 
poner. 

Tornando como referencia los vientos Reinantes 
vernos que las dos principa1es orientaciones que a-
fectan estos vientos son la Noreste con una frecuen 

cia de 17.7 rn/seg. y una fuerza de 2.5 m/seg., y en 
segundo lugar la del Suroeste con una frecu~1cia de 
7.8 rn/seg. y una iuerza de 1.7 m/seg. 

2í 5 



INSOLACION MEDIA MENSUAL 

177 192 203 206 176 IGS 166 188 197 203 205 TOTAL (Hara1/Mo): 22~ 
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NUBOSIDAD MEDIA MENSUAL 

JhruIJ 11 n 11 
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CLIMATOLOGIA. 
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Análisis causa - Efecto. 

Debido a que todos los factores anteriores 
(Temperatura, vientos, Precipitaci6n, etc.), están_ 

intimamente relacionados entre sí, describiremos -
las causas y efectos que provocan alguno de ellos -
sobre los demás y viceversa. 

1o La temperatura, así como la presión atmosfé 
rica que existe en la zona provocan que no exista -
un gran régimen pluviométrico adecuado a la prolif~ 
ración de la vegetación; 

2o Aunado a lo anterior, tenemos que el suelo -
por ser calizo absorve la poca humedad que llega a_ 
depositarse en él, provocando que no retenga mate-
ria necesaria para el crecimiento vegetativo en el 

área Interna. 
3o En base a el análisis de la evapotranspira

ción real podemos ver que existe un déficit de hume 
dad, ya que se evapora más agua de la que existe -
gracias a la precipitación pluvial (esto se explica 

ya que las plantas también transpiran, por lo que -
se incrementa el porcentaje de evaporación), esto -
provoca que sólo aquellas plantas que pueden almac~ 
nar agua y que soportan por lo tanto sequías, pue-

den desarrollarse en el área como las cactáceas. 
4o A pesar de haber en promedio un mayor núme

ro de días nublados al año que despejados, vemos -
que existe un gran número de horas de insolación, -

provocando con ello un aumento en la temperatura, 

que aunada a los vientos reinantes forman un cli
ma semiárido seco. 

Conclusiones y Recomendaciones. 
1o De acuerdo con Jean Louis Izard79 , la --

fuerza de los vientos ent~a en el rango de "Sensa 
ción débil", esto en funci6n del hombre; por lo -
que podría plancearse la utilizaci6n de estos en 
la ventilación de los servicibs a proponer y los 

actuales. 
2o Se debe proponer la construcción de rete

nes de agua para poder modificar la humedad del -
suelo y de la zona en general. 

3o Las construcciones que se propongan deben 
utilizar materiales que protejan al usuario de 

las temperaturas extremas, procurando mantener la 
temperatura dentro de la "zona de Confort• 8º, ---
1aeal para desempeñar cualquier acr:vidad y que -

está en el rango de 21°c a 26°c. 
4o Las construcciones deberán ser alargadas_ 

ó con tendencia a estar colocadas de acuerdo al -

eje Este- Oesce 81 con el fin de que en verano la 

fachada Sur reciba un mínimo de calor al igual 
que las que dan en su extremo m3s corto a el Este 

y Oeste, caso contrario sucede en invierno, que -
es cuando necesitan ~1ás calor. 
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5o De acuerdo con los esi:udios de ilur.tinación 
de la "Illuminai:ing Engineering Society" 82 , la pro= 
fundidad del espacio a proyeci:ar para un adecuado -
alumbrado natural debe limitarse a dos veces ó dos 

veces y media la altura de la ventana, así como pa

ra que exista un calentamiento efectivo y adecuado. 
60 Los espacios que sean muy poco utilizables_ 

como los closets, bodegas, ere., deberán orientarse 
hacia el Norte ó con respecto al flujo del viento -

que sin ser moles~o sea el más adecuado, pero debe
rá estar ubicado de manera oblicua con respecto a -

éste flujo ( en este caso es el que proviene del -
/Noreste, ó alguno de menor importancia corno el SW) 
para así poder ayudarnos en la ventilación de los -

locales a proyectar. 
7o La mejor época del.año para realizar traba

jos de forestaci6n y arreglos de áreas verdes es de 
Junio a finales de Agosto, para así poder aprove--
char al máximo la precipitación pluvial y la nubosi 
dad propias de esa época. 
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3.4. ANALISIS HIDROLOGICO. 

ZONAS 

A) ZONA INTERNA (,() 

a)Tula Grande (/) 

b)Charnay ( .¡'¡ 

c)Tula Chico ( ./) 
B) ZONAS ClRCUNDANT!:S (() 

C) ZOMAS DE CD. DE TOLA_ 

Y DE AMPLIO HORIZONTE (./) 

' i 
T~'CM-~ •I 

·~:--;.--- .... =t--- '¡ 
! 

.. . 

El?OCAS 

l) TOLTECA 

2) TOLTECA/ESPAÑOLA 

O DE TRANSICION 
3) ACTUAL (y) 

Descripción. 
Como ya se dijo anter~ormente, la precipita

c1on pluvial escurre rápidamente y sale del sitio 

debido a la topografía natural, a la falta de ma
teria orgánica en los litosoles y su consistencia 

arenosa, a la falta de capa superficial dei sue10 
ec algunos lugaresy por evaporaci6n excesiva. 

De es-:a i.1anera, ;.a capaciCad de retenciór. Ce 

aoua por el suelo, puede coñsiderarse nula y ?.Gr~ 

vada por las pend:.ent:es del rel :eve, que increr:;e!!. 

tan la eros:ón por arrastre pluvial. El sitio no_ 

tiene ninguna obra de captación piuvial, aunque -

sus alrededores están servidos por las obras de -
irrigación del Distrito 03 de Riego, con aguas -
procedentes del río Salado, no contaminadas por -
medio del canal Endhó . 

Las a~uas del río ".'ula pasatt totalmente con
caminadas por las aportaciones del drenaje, pri~ 

cipalmente del Distrito rederal y con ellas direc 
tamente se contaminan; por correr en el fondo del 

relieve del sitio y tener ésta contaminación, no 
se utilizan para la irrigación del predio. 

En las actividades de la Secretaria de Recur 
sos Hidraú1:cos, se h~c:eron estudios para cono--
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cer la calidad del agua del río Tula antes de la -
descarga de aguas residuales procedentes de la ref~ 
nería de Pemex, instalada en Tula, con efecto de d~ 

terminar los efectos de dicha carga en el río y tam 
bién para evaluar los ni veles de contari.inaci6n y d~ 

terioro que en esa corriente se producen a causa de 
la aportación de las aguas residuales provenientes_ 

del Distrito Federal, a tra~es del sis:ema de drena 

je profundo. 

Desde el año de 1971 a la fecha, la calidad de 
el agua del río Tula se ha venido estudiando entre_ 
la presa Requena y la Presa Endhó, tramo sobre el -
cuál operan las es~aciones de ~uestreo en los a---

fluentes Tlautla y Rosas y sobre el ~ismo río, 

aguas abajo de Jasso y Tuld y también aguas abajo -
del punto seleccionado para la descarga de las a--
guas residuales de Pemex. Los resultados del estu-

dio comprenden un período de dos años incluido el -
reconocimiento de campo. 

en cada una de las estaciones de muestreo se -
recolecta sernanariamente en campo: pH, Temperatura, 
y oxigeno disuelto. Los análisis de laboratorio sa
caron los parámetros de acidez ó potencial de hidro 
geno, demanda bioqui~ica de oxigen0 (oao

5
J y de~an

da química de oxígeno (DQO), sólidos en todas sus -

formas, sólidos sedimentables, decergentes(SAA'.1), 
nitrógeno orgánico y amoniacal, g!~asas , aceites_ 

y fosfato. 
Se consideraron muestras precedentes de las 

tres Últimas estaciones sobre el f'io Tula analiz!! 
das en el Instituto Mexicano del Petróleo, en que 

se determinan también fenoles, metales pesados, 
a~calinidad, Cureza, bicarbonatos, carbona~os y 

sílices. 

Análisis causa - Efecto. 
El estudio anterior concluye que la descarga 

del drenaje profundo al río del Salto, afluente -
del río Tula, ha ocasionado ~~raves consecuencias_ 

sobre éste Último, tanto en sus aspectos sanita-
rios y est4~icos como en el b~o16gico referente 

a su <lora y a su fauna. 

Anterior a 1a disposición .::e dichas agu2s r~ 

siduales, la concentración por medio de oxígeno -
disuelto presentaba un valor de 6.5 rng/lt., que -
disminuyó entre O.O a 3.5 mg./lt. al recibir la -
descarga del drenaje profundo. Debido a ello y a 
los efectos combinados de substancias tóxicas, se 
presentó la mortandad de peces ocurrida en ¡¿ pre 
sa Endhó, receptora de las aguas del río Tula. 
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Por tanto , la zona de estudio del Parque Ar-
queológico de Tula, así como áreas colindantes y la 
propia ciudad se ven afectadas por la problemática_ 
de las aguas residuales del D.F., aclarando que si_ 
estas aguas se envían por otro lado como por ejem-

plo abajo de la presa Endhó, representaría una solu 

ción parcial, ya que se estaría solamente traslada~ 
do el problema hacia otro lado, por lo que su com
pleto estudio debierá estar dentro de un plan int:e
gral. 

El estudio también arrojó los siguientes datos 
a) Una gran cantidad de grasas y aceites. 
b) Excesiva cantidad de sólidos tanto fijos, -

como volátiles y suspendidos. 
c) Una gran cantidad de cloro disuelto en el -

río. 
d) Una demanda muy fuerte de oxígeno. 

El análisis cuantitativo y cualitativo comple
to puede observarse en la tabla respectiva, en don

de los datos obtenidos corresponden a los siguien-
tes puntos: 

a) Puente sobre el Gran Canal en la calle Eji

do km. 7.5. 
b) Río de los Remedios Puente Negro antes de .!!. 

nión con Gran Canal. 

c) Puente del F.C., 400 mts. aguas abajo de 
la únión del Río de los Remedios. 

d) Puente Ecatepec sobre el Gran Canal. 
e) Puente F.C. México- Pachuca 10 kms. abajo 

antes de tratamiento. 
f) Puente San Crist:óbal Actopan, 4 kn;s. a--

guas abajo de tratamiento. 
g) 70 mts. aguas abajo de la salida del tu-

nel de TeGuixquiac. 
hl Puente de Atitalaquia. 
i) Puente de Tezontepec. 

Conclusiones y Recomendaciones. 
Es necesario dar un tratamiento al Río Tula_ 

por medio de un estudio integral dentro del Valle 
de !~xico que considere diferentes apro~echamien
tos a partir de los cuales se establezca la mejor 

disposición y destino de esas aguds, para lo cuál 
es necesario proponer planeas tratadoras rte aguas 

con el fin de dar una ;;:ayor limpieza y po-:abili-
dad al agua. 

Es posible la ucilización de las aguas del -

rio Tula para el riego de la zona, ya sea por me
dio de bor.1bearla, r.tediante energía eléccrica, eó
lica ó hidrocarburos, y con ello modificar el ci

po de vegetación en el parque. 
Con el tracamienco de las aguas es posible -
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tente antes de la contaminaci6n actual, además de -
volver a poblar de fauna acuática el río y con ello 
dar un atractivo extra al parque, además de prorno-
ver el ciclo ec61ogico natural. 

ReglamenLaciones de Protección. 

10 Se deberá usar los canales de rieGO ~ue a-

traviezan la zona s6lo p3ra f~nes de use de servi-
cio a ios visitantes ~San:~~rios, ~:c.). 

2o Se deberá pro~~b~r arrojar basura ~e cual-
quier indole a estos canales de riego, así como al_ 
río Tula tanto en la ciudad de Tula, corno a ~odo lo 
largo de el afluente de éste. 

3o Se prohibe la pesca de cüalquier tipo d~ ~

fauna acuática de el río Tula. 
4o Prohibir el uso del agua del río Tula para_ 

fines ya sea !ndustriales, 6 de otra índole que a-

fecte a ~ste Ól~ino en cuanto a contaminarlo. 

5o Respeta~ en lo posible.el paso de los cana
les de riego dentro de la zona, ya que sirven para_ 
riego de parcelas agrícolas fuera de esta zona. 

AJaunos k5.Jor.1etr-os r:.2r::. ?.~l~:2nte de :a zona A:-que.2_ 

16g~ca ~o~c~os c~s~~v~~ qtJ2 Ja ve0etac~6n es ~2S 
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ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS AGUAS DEL RIO TULA : 

a b 1 e 1 d 1 e f 1 o 1 h 1 i 1 ESTACIONES 

DEMANDA SIO<;UIMlCA OE OXIGENO OSO ! 2<-3 225 i 285 2S~ l z45 265 12031102 i 8 

OE:MA~WA OU:MlCA DE OXIGENO DQO 620 676 493 658 576 463 1329 576 315 

OXJGEN.O O!SUEL TO ºº o 1 o o 1 o o o ¡ o! o 3.5 

1 
'. 1 1 pH 6.0 6.5 l 6.5 t <0.5 7.0 7.01 7.0 7.0 7.C 

t-N_:_TR_O_G_E_N_O_A_M_.O_N_:A_CA_L ______ _,_l _NH_3_,i,_1s-.1-+-, --,.-5 í 15_2¡~;.;ri~:s¡ J s.o ! 1 s.o: 10. o! 12.5 

t----------------.,..--+-~--;----r---t--. - -"---+--·-
N031 o.is¡ o.e" ¡ 0.01 ¡ a.04 j o is 10.21 1 o.os o.osl 0.12 

POTENCIAL DE HIOROGENO 

~ITROGENO OE NITRATOS 

FIERRO i 1 ¡ 1 1 F• 1O.S0¡4.10 1 0.70 0.55 o.so· 045 0.60 0.60 0.70 

MANGANESO 1 Mr. 0,15 060 0.15 0.1.5 0.30 0.20 0.15 0.30 0.20 

CLORUROS CI 11 o 210 90 280 320 290 255 230 250 

SULFATOS so~ ªº 190 90 ªº 90 83 82 94 100 

GRASAS Y ACEITES 543 200 256 576 295 342 2 49 337 335 

SOUOOS TOTALES ST 3094¡1312. 1022 1610 1752 1624 156ll 1336 14541 

SOLIDOS TOTALES 'FIJOS STF 372 256 316 474 468 444,!ilO 456 396 

SOLIDOS TOTALES VOl.ATILES STV 2722 1046 1osJ113'! 12 84 llBO 1078 880 107 a 

SOLIOOS SUSPEHOIOOS SS 144 204 80 l~Z 156 ¡3.q 204 230 200 

SOLIDOS SUSPENOIOOS FIJOS SSF 'ºª 84 46 112 JO.q 84 136 ISO ! 24 

SOLlPOS SUSPENDIDOS VOLATILES SSV 36 120 32 40 52 50 68 80 ?6 

':::,·~--------,.-----.".". -..,..,---------.,.-----------------Fu_e_nlt_'. _1n_st_il_u_1o_M_••_ico_no_<_«_P_et_,,,_._ .. _º ____ _,.. 
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Cat1ce deJ ~!o Tu~a, en ~~ coltr1~a~cia ~o~ ~-ª ~cna -
Interna, en 1.a que s0 ~~~de aprecia~ 1a escasa ve~~ 

taci6n que exist~ Pn a~~as 0~i:1as, d~b~do a la co~ 

zn:LJ.S. 
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3,5,1, VEGETACION. ZONA INTERNA Y ZONAS COLIN
DANTES. 

==============-~===::::::::::==~:;-i 

........ ~ ~----- -..:.. .... ~ 
... "'"':""; ... ··:--_.-........ 

=r:1·1 
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ZONAS EPOCAS 

A) ZONA INTERNA <v'l 1) TOLTECA 

a)Tula Grande ( .¡ ) 2) TOLTECA/ESPAÑOLA_ 

b)Charnay (y) O DE TRANSICIO!t ( ) 

c)Tula Chico (./ l 3) ACTIJAl. (y) 

B) ZONAS CIRCUNDANTES <v> 

Cl ZONAS DE CD. DE TULA_ 
Y DE AMPLIO HORIZONTE 

Descripción. 

La vegetaci6n observada en la región arqueo
lógica de Tula, Hgo., corresponde en lo general a 

la asociación ecológica de Matorral Desértico Es
pinoso. Debido a que ésta zona se encuentra muy -

alterada por la acci6n del hombre, dentro de ella 
los representantes de la vegetación natural del -
natorral Desértico Espinoso, no presentan la dis
cribución normal que es de esperarse. Cenero del 
área se han encontrado indicios de alteraciones -
por pastoreo y por excavaciones de tipo arqueol6-
gico; esto en conjunto con la masiva desforeséa-

ción para obtención de madera y le~a (que e~ ex-
tensiva en la región), ha minaco la autoregu~a--

ción de este sistema, extrema~amente perturbado -
en la zona arqueológica. 

El área arqueológica en~ra en la región del 

Valle del Xezquital, observandose que el tipo de 

vegetación de la zona Interna, corresponde al se
midesértico. Esta zona se forma por lomeríos y -

por valles principalmente, y en el fondo de éstos 
dorni na la abundante vegetación, lo ~,ismo que se -

observa una alta población humana en relación a -
las partes alcas. En el fondo de los valles, es 

donde las condiciones topográficas y edáficas son 
más favorables, encon~randcse pendien~es rriás sua-
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ves y suelos más profur.dos de acarreo provenientes_ 
de las partes más al tas, raz6n por la .cuál. es en e;! 
tas zonas donde se encuentra más alterada la veget~ 
ción por acción del honbre. 

Los terrenos cerriles (Cerro del Magoni, etc.) 

son pedregosos, con piedras sueltas y suelos primo! 
dialmente gravosos, calizos, lateríticos, y de mat~ 
rial tiolítico y muy someros, sujetos a la eros~ón 

continua. Por otra parte, el sobrepastoreo del gan~ 
do lanar y caprino, se muestra claramente en la par. 
te de los cerros, siendo las plantas gramíneas las_ 
más afectadas por la actividad de estos animales. 

La zona arqueol6gica ha sido descrita como Pª! 

te de una región completa que incluye al Valle del 
Mezquital, y las descripciones se han fundamentado 

en esos estudios, principalmente en los de Gonzá1ez 
Quintero84 ; sin embargo no se encontraron datos pu
blicados que describan a la zona arqueológica en -

cuanto a su componente florístico, más que como Pª! 

te del contexto regional antes mencionado. En nin-
guno de los casos se hace una nenci6n especial a la 

zona. Por éste motivo, se consideró necesario estu
diar la zona para reconocerla individualmente. Para 
este fín, se realizaron varias vi si i:as de car.,po, i:s: 

mando fotografías de la vegetación, para posterior-

mente proceder a su idenl:ificación t:axonor:-tica, p~ 

ra después realizar su descripción, los usos que_ 

recibe, así como las asociaciones presentes(ente~ 
diendo por asociaciones a la relación o microrel~ 
ción de vegetaci6n existente en una microzona del 
área Ini:ernal. 

3.5.2.TIPOLOGIA DE VEGETACION REGIONAL. 

?ara corrprender las variaciones locales de -

la flora, es conveniente situarse inicialmente en 

el contexto regional del Valle del Mezquital, que 
de acuerdo a González Quintero, presenta a gran-
des rasgos las siguientes características: 

a) '.·!atorral Desértico Aluvial. Se encuen i:ra _ 

localizado entre los 1700 a los 2000 m.s.n.m., -
predominando e~ mezqu~te que por su interacción -

con el clica es pr~nc~pal~ente i~a~orral q11e pocas 
veces alca~za al~u~a y carac~ez·isticas arb6reas._ 

Corno se sabe, su aitu~a se reJ.acior!a con l~ canti 

dad de agua 0~ el ~an~o freático más s~perficial. 

b) Matorral Crasicaule. Se caracteriza por -
la presencia de t!opales, Garal.lbullos y Mezquites_ 

tanbién chaparros en forma de matorral. Esta aso

ciaci6n ecol6gica se er1cuen~ra localizado entre -

los 180a y los 2700 2ts.s.n.~., en la regi6n del_ 

Valle del ~ez~uital. 
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Matorral Crassicaule, típico de la zona arqueológi

ca, compuesto principalmente por Nopales, Garambu-
llos (Myrtillocactus)y Mezquites; todos ellos se e~ 
cuentran en asociaciones. Se observa también la --
gran cantidad de piedra fragmentada. 

Diversas especies de vegetación: en la parte sup~ 

rior ejemplo de Opuntia Imbrica, del lado izquier 
do Nopal, al centro una Coryphantha y abajo un 
ejemplar de Ferocactus latispinus. todas ellas u
bicadas en las faldas del cerro Magoni. 
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c) Encinar y Bosque Pino-Encino. Se encuentra_ 

a partir de los 2300 mts.s.n.m., principalmente en_ 

las laderas de origen Ígneo. La asociación descrita 

es principalmente la misma que pqra los bosques de_ 

Encino como de Pino- Encino. 

d) Matorral Desértico Calcicola. Sobre suelos 

predominantemente de origen calizo, se encuentra u

na asociación ecológica que se describe como co~po

nente flodstico dominante el l!aguey y Lechuguilla

Estos suelos calcícolas se encuentran comprendidos 

principalmente entre los 1700 a los 2600mts.s.n.m. 

e) Vegetación Riparia ó Bosque de Galería. Se 

encuentra sobre las márgenes de los ríos (en este -

caso específico en las orillas del río Tula), y se_ 

representa por el ahuehuete que es la especie domi
nante. 

f) Vegetación de Areas Inundadas. Se represen

ta primordialnente por pastizales y por el Tule. -

Principalmente localizado en los cuerpos naturales_ 

de agua, as{ como en los vasos de las Presas. 

Desde el punto de vista ecológico, la vegeta-

ción de 0sta zona ha sufrido profundas alteraciones 

por lo que es dif!c~l determinar si la vegetación -

existente siempre ha estado en ese lugar ó se tr! 

ta más biin de una vegetación sucesional. ~s dif! 

cil ta~hién, conocer si el tipo de asociación --

existente haya sido inducida por el hombre. En 

las zonas más alejadas de la zona se encuentra -
con una vegetaci6n más coherente en su etapa su=c 

~ional, y sin tan¡o distur·bio qu~ en la z0:1 ~ ¡Jri-

nordialmente turística. 

Quizá rmchas de las especies que se encuen-

tran en la zor.a no son nativas en ~¡ sentido es-

~ricro ~e la palabra, sino que éstas, a través de 

ciencos de a~os lograron adaptarse, ya see que -

fuesen intro¿ucidas por los indígenas para diver

sos usos, tal como es el caso de algunas Opuntia~ 

las cuales eran utilizaeas como alin~ntaci6n por_ 

~stos indígenas ~re~1ispánicos. Estas plant:!S pro

bable~ente fueron introducidas ,j~ ~8ja~os lugares 

pues de ~cu~r~o con los indicios hist6ricr;s con-

su:r~dos, estos 1~gares Qs~aban cubi~rtos por 

frc~r~~sos ~osques 1 que deh~do a un ~nadecuado ma

nejo se ¿egrad6, oria~~ando y favorecie:1do el de

sarrol:o Ce nunerosas cactáceas, hu2~aches, mez-

qu~tes, etc., c2racterísticos de ést~ tipo Ce ve

get:ació:1~ Sin er:~argo, de~i1~0 a la ;:-resencia rlel_ 

?~r6, se ¿educe que se posi~ilita la introducci6n 

de otros Arboles y arbustos diferentes. 
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Margen del rio Tula que pasa por la Zona Interna y_ 
que como se observa carece de vegetación, especial

mente de la de tipo de Galería, compuesta por ahue
huetes, y que sólo quedan vestigios (troncos secos} 

de los mismos. 

Vegetación de Galería ubicada Kilómetros adelante 
de la zona arqueológica y que está en vias de ser 

destruida, a consecuencia de la contaminación hi
drológica, principalmente del río Tula. 
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-~~: .... ~~:,. 

~~~-L::.:¡;;~%::i·-~:,. 
Otro aspecto de las margenes del rio Tula, donde se 
aprecia que la vegetaci6n q~e existía est~ a punto 
de secarse ó bién ya está muerta, a las orillas de_ 

este río vemos tair.bién áreas del terreno que fueron 
utilizadas para sembrar en otros tiempos y que ac-
tualmente carecen de algun tipo de vegetación. 

Del lado izquierdo del ria Tula, se localizan Pirus 
en buen estado, ya que son de una ép0ca m~s recien

te que los ahuehuetes que antes estaban en las ori
llas del do. 
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En dicha zona, se encontraron los siguientes 

géneros: 

FANILIA. GE!lERO NOMBRE CDt!Ull 

Anacardiaceae Schinus Pirú 

Casuarinaceae Casuarina Casuarina 
Mirtaceae Eucalyptus Eucalip't:O 
Leguminosa Acacia :1uizz.che 

Eysenhardtia Palo Dulce 
Prosopis Mezquite 

Agavaceae Yucca Izo't:e 

Solanaceae Nicotiana Tabaquillo 
Cactaceae Coryphantha Biznaga 

Ferocactus Biznaga 
Myrtillocactus Garambullo 
Dpuntia Nopal, Tuna 

Pachycereus Drgano,Cardón 
Stenocereus Drgano. 

La asociaci6n en términos florísticos ecol6gi
cos que se encuentra en la Zona Interna, pertenece_ 

a una forma altamente perturbada del Matorral Desér 
tico Caducifolio. El matorral Desértico, como gran_ 

grupo de asociaciones, se determina por la caracte
rística de ser espinosos 6 pungentes, con elementos 
vegetales que varían desde los 3mts. a los 6 mts. -
de altura. Bajo condiciones especiales se pueden en 

centrar representantes que midan hasta los 8 ó 10 
metros de altura, siendo ésto en una adaptación -
al clima de mayor humedad y al suelo con mayor ca 
pacidad de retenci6n también de ésta. 

En el estado de Hidalgo, se encuentra entre_ 
los 600 y 2600 mts. s.n.m. La temperatura en las_ 
cuales se observa ésta vegetaci6n es variable des 

de los 12°c hasta los 20°c como temperatura medi~ 
anual. La precipitación pluvial es de 300 a 500 -
mm. anuales, pudiendo ser mayor (hasta los 1700 

mm. anuales), cuando el sustrato .es al tarnente pe!: 
meable con un rápido drenaje. Las formas climáti

cas en que se desarrolla el matorral desértico c~ 
rresponde a BW, BS, Cw, y Cs. 

Este matorral desértico, se asocia general-
mente con suelos aluviales y calizos, así como en 

derivados de rocas ígneas y metamórficas. Son su~ 
los bién rlrenados, con un alto contenido de arena 
y pobres en materia orgánica, muchas de las veces 

se encuentran sobre suelos muy pedregosos. 

La vegetación locnl, corresponde a la asocia 
ción rlenominado Mai:orral Desértico Viicrófilo85 ,::: 
ési:a es una co~unidad, tal como se observa en el 

lugJr, de tipo arbustivo predominantemente, con -
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especies dorninantes menores de 5 mes. de altura y -
segGn Raunkaier pertenecen a la categoría rnon6fila 

6 micr6fila. 

Como se menciona anteriormente, ésta zona se -

encuentra profundamente alterada por la acci6n del 
hombre, alLernando ésLa asociación co~ vegetación -

introducida (como los pirules que se enc-uentran ais 
lados), 6 la vegetaci6n inducida [la rnayo(fa de los 
pastos de la zona). Sin embargo, en el inicie) se -

considera que la asociaci6n pertenece a ésta c1asi
ficaci6n, para lo cuál se encuentran los s~guientes 
componentes vegetativos florísticos: 

Prosopis juliflora, 

Acacia tortuosa, 
Opuntia sp. 
Ferocactus latipinus, 

Yucca Filifera y 
Hicotiana glauca. 

El tipo de asociaci6n local es la del Mezquite 

(Prosopis) en agrupaciones solas. F.s muy frecuente_ 
encontrar manchones de mezquites que ne alcanzan u
na altura mayor a los 2 nts. y es raro encontrar 
manchones con rnás de 15 individuos, entre los cua-
les, se encuentran algunas cact:áceas aislaCas. 

En los montículos de la parce Sur, se locali--

za~ mezquites aislados, lo mis~o que cactáceas 

aisladas, aue guardan una distancia entre si de -
más de 30 cms. La cactácea más abundante de ésta_ 
zona son las nopaleras (Opuncia), con una altura 
promedio de 70 cms. encontrandose en mayor número 
sobre las laderas de los ~ontículos. E~ las ~1is-

~as pe~~~ences, se observan ~ezq11ites que 2~11 no_ 

"lan alcanzado la for"1a ar'.l6rea y se enc-1;e:· u·an -

asc.ciadc,~ :::en V'?'.]etac:.o:¡ herba"cea; en este:; .... 1 .:J~"°:

res el pasto es de color v¿rde intenso, indicador 
de mayor huredad te~por~:. En las planicies, 01 

pasto es nás seco, deb:do a que el suelo es más 
somero en esos lugares. 

Hac~a el suro~ste, se encuentra el mayor nfi

mero de ~Pzquites, ios cuales alcanzan una altura 

mayor a ¡os ~el piJntc ~nterior, e~contrán~ose a -

veces nezc.lados con ?irú (Sch:.:ius). La presencia_ 
del pirú, r.si cor-.o u:i desarro.:..10 de t:ipo arbóreo_ 

del oezquite, indica Lln~s n¡ejores cor1diciones de_ 

desa~rollo, notar1do q~e en dicha zonn, la presen

cia de cactác~as es n~y escasa. s~ esta secci6n, 

se encuentra ~n :iraCero de Cesechos sóliCos, que 

aparentemente favorecen el desarrol:o de hierbas_ 
y a su vez ¡>ropicia el ¿~sarrollo de un mayor n~

_nero de insec~os y an!~2les r~or~os de ¡05 ~irade 

ros (~:oscas, :·2tas~ eLc.). /:i.. 7,r-!Cida que se aleja_ 
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Construcción realizada por los indígenas dentro de 
el área Interna y que usaban, cuando el terreno era 
usado con fines agrícolas, por ello vemos la piedra 
fragmentada formando una barrera, para delimitar el 
terreno. Se puede ver tambi~n la erosión del Cerro_ 
Magoni y partes sin vegetación dentro de la Zona I~ 
terna. 

Aspecto que presenta el área de Tula Chico, con ~ 

una gran cantidad de basura y piedra fragmentada_ 
entre algunas cactaceas y matorrales espinosos. 
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uno de los tiraderos, y van desapareciendo los des
perdicios del suelo, queda más expuesta la vegeta-
ción y se va haciendo cada vez más escasa. Los mez
quites tienden a formar manchones más pequeños y -

con una talla más pequeña, con una forma arbustiva. 

A la vez se observa un mayor número de biznagas y -
nopales. En la misma dirección, pero a la orilla de 
el camino, se encuentra una asociación local de Pi
rú con mezquite. Ambos presentan una buena altura, 
ésta misma asociación la encontrancs cerca del ac-
tual museo. En éste museo vemos también jardinci--

llos decorados con biznagas de diferentes géneros -
de cactáceas globosas (Coryphanta, Ferocactus, etc.) 

En el área ubicada frente al primer museo y -

que servía anteriormente de estacionamiento, encon
tramos de manera aislada representantes d~ Palo ~u~ 
ce, Eucalipto, Huizache, así como alounas casuari-
nas y pirúles. 

Hacia el :ioreste, se observan cact:áceas de ma
yor altura con una mayor variedad. En la nayoria de 

los casos se encuentran asociados a Garambullo con 

el mezquite y el huizache. Se observan algunos nop.'.'!_ 

les arbóreos con manchones de pasto de color verde 
in~enso. También y de r1anera aislada, se observan -

algunas l1ai:iilnrias. 

Hacia el Suroeste se localizan algunas pare! 
las delimitadas por Asaves, los cuales por ser de 
función diferente a las demás, no se han tomado -
en cuenta para este trabajo. 

En muchas de las secciones, el terreno es ~e 
dregoso, y ccnienzan a aparecer ór~anos, !os cua
les fornan pequenos manchones, alcanzando ~!turas 
mayores al ne~ro. Se observa, entre los 6rganos -

pocos pirúies, pero no for~an asociaciones. En -
las pequenas elevaciones se observan algunos 6rg! 

nos fornando pequeílas agrupac!ones. A lo largo de 
el car..:. no de.i.imi tador de la zona arqueológica y -

hacia Tu_j,a Chico, se hacen más abun:ian tes las --

plantas herbáceas, con una clara pr~nom:nancia de 

llicot:ana Glauca ( TabaquiEo). Fs ta especie cono
cida en for~a herb~cea, ha ~ornado un2 f.)r~a arb6-

rea, con un¿ alttira nayor rie un netro. ~sta espe

cie es más ahundante a lo largo del c3~al de rie

go y a me¿ida q~e se al~ja este cana: (direcci6n 

Su~oeste~, los ~anchoncs de ffiezquite se hacen mAs 

ev~dentes y ocupan una mayor área. s~~ loca1~zar1 -

de nanera aislada, a:gunos manc~on~s c~e Opuntias_ 

y de hiznagas los c11ales pocas vccAs se asocian -

con el huizache 6 e: ~ezqt1ite. 

Sn las ce:canfas rle Tule y hccia la zona don 
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de se pretendió construir un restaurante ó museo, 

se encuentran numerosas hierbas en asociación con -
cactáceas columnares, debido posiblemente a los in
tentos de remodelación de la jardiner:a local 

La presencia de Schinus, hace suponer que exis 
ten parte de terreno con condiciones edáficas no -
tan extremas cono el d~ otras breas, y ~ue nedian~e 

el adecuadc t:rat:a!:liento de :a t:.E~rra, es ;··osible la 

introrlucci6n de otra~; e3pecies suscept~bles a la a

daptaci6n de las con~ic~ones clinatolÓgicQS locale& 

Clasificación 7axonónica de Arboles y Arbustos en-
centrados en la Zona, así como sus Caracter~sticas. 

a)F~'.ILIA: Leguninoseae. 

Una de las familias más grandes, comprende --
hierbas, arbustos, y árboles con diferente d~stribu 
ci6n. Hojas alternas, compuestas (pinadas), 6 sin-
ples (por supresión de los foliolos). Filodios ó -
Palmeadas, generalmente con estípulas, Fruto, legu~ 

bre vaina, deshiscente ó indehiscente, una semilla 
6 más. Esta familia comprende 500 géneros86 que ti; 
nen gran irnporcancia económica debido a que varias 
especies son la base de la alimentación de algunos_ 
paises, corno es el caso del frijol, lenteja, haba, 
etc., ésta familia tiene la faculrc.d de fijar e¡ ni 

trógeno, ya que las raices presentan abultamiento 
(nódulos), en los que habitan bacterias capaces -

de fijar el nitrógeno. 

GENERO: Prosopis Laevigata (Mezquite). 

El llezqui te es un género pan tropical, es de
cir, se encuentran representantes en las zonas -
~ropicales y s·1btrcp~c~:es en ambos hemisferios. 

n~~tr·o ~e la zona arqueológica se presenta como -

U!i arbusto espinoso, con foliolos pequeílos, dis--

:r~juidos amD~iamen:e, excepto ~n los cerros en -
donde ?or los suelos tan someros se desarrollan -

difícilrente . 

A "ªs orillas del r~o ó cuando el agua del ~ 
manto esta poco profund3 y en a~plias cantidades, 

prospera cor.,o árbol a¡canzando tallas arbóreas s~ 
periores a los 6 mts. de altura. En otros lugares 

y gracias a su sistema radicular muy desc.rrollado 
en el <¡ue puer!e aprovechar integranente el a::¡ua -
escasa del subsuelo se presenta corno arbusto raml 

ficado desde el tallo. Para legrar la forma arbó
rea se requiere de un suelo de cuando menos 50cms. 
de profundidad. Este suelo debe ser de origen or

gánico con un pE no §cido. Los especímenes se pu! 
Cen plantar en almáci0os Ce semillas colectaCas -

de la regi6n, e: ar~oli~o se puede plantar en ---
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cualquier época, procurando durante seis rr.eses pro

porcionarle riego semanal para asegurar su desarro
llo árbóreo. Es conveniente, desde luego plantarlo_ 
en la época de lluvias para disminuir el gasto ecó

nórnico; después de este riego inicial, se puede re
gar cada dos semanas. Con el tratamiento suelo-rie
go y una adecuada selección de semillas, se asegura 
que tendrá una forma arbórea con abundante follaje. 

Debido a su extenso sistema radicular, puede~ 
tilizarse para combatir la erosión, así como árbol_ 
de sombra, etc. Es resistente a la poda, por lo que 
se puede dar diferentes formas tanto en lo arbusti
vo, corno en lo arbóreo. Puede ser usado para forr.iar 
setos, como industria puede venderse cono árboles -
tipo bonsai, con macetas de artesanías. 

La semilla es muy viable, pudiendose almacenar 
durante algunos a~os (de 5 a S años), en condicio-

nes de baja humedad y tenperatura). Cs una planta -

característica de zonas áridas y ser.iáridas por ser 
escler6filo, con hojas pequefias, ra1nificaci6n abun

dante, formación de espinas caducifoleas, baja pro

porción de transpiración y enormes raices. 

Las plantas de la zona de Tula, se han adapta

!10 al f'r1 n y a l'3S r~elc.das nejor q~.:e los r:~zqui tes_ 

de otras zonas, produciendo nuevos hrotes aún en 

pleno invierno, es una ~e las primeras plantas en 

reverdecer en la región. 

El mezquite es una especie que no entra en -

corr.petencia con otras diferentes, asociándose a -
pla~tas introducidas por el honbre como el ?•r6, 
y las plantas para aprovechamiento agrícol~. se -

nezcla con otras asociaciones ~specialnentc con -

natorrales cono las nopaleras y el ~atorral espi

noso de hojas peque~as. Puede presentarse en for
~a de su~v~ge~aci6n 6 in~ervegetaci6n. Se mezcla_ 

con Yucca, ~;yrtillocact:us. nopales 'J otras plan-

cas co~o se ojserva en la zona. 

Las flores se encuentran agrupadas er1 inflo

rescencics en forma de espiga, son p07qu.::r:as y pr~ 

ducen un aro~a y néctar agradables, que son ind~~ 
penscb~es para :a polir.ización zoófila(a través -

rt~l tracro rtigestivo d~ aninales co~o !os borre-

aos y cab~as), ¡a vaina aparece in~ediata~ente -

después de la fecu~dación, la forria madura es de 

color rojo vivo mcteada de manchas amarillas, y -

de forma abultada. La vaina en su ta~ª"º es varia 
ble, pu<li~n~o ne~ir d~s~e 5 cms. ~asta 15 c~s. 

(:r-;NsPn: Ar.acl.::i F"arn~siana (!iuiz2ch:::). Se encuen--
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tran pocos ejemplares de e5ta especie. Su or!gen es 

de América y en la actualidad se encuen-::ra a::iplia-
mente distribuida en el mundo. ~s al igual que el -

mezquite, una planta de alta capacidac de adapta--
ción a los r.1edios áridos y semiáridos. Son r:uy re-

sistentes a las variaciones climatoló~icas y topo-
gráficas, encontrándose a alturas de 3F a 2500 ~ts. 

s. n. r:-1. con temperaturas de :.os 3ºr ;; le:;; 2·'Jºc y pr~ 
cipitaciones que van de ios 1no re1. 2 les 9CO Dm. -

anuales. 

Son tolerantes a los d:versos suelos, tanto -
profundos como someros, aunque se desarrollan mejor 

~obre los profundos 6 mediana;:¡ente profundos. Sus -

raíces crecen de aanera vert~c~: y ro~an e: agua de 
?art~s prof11nd~s, requiere ~ayor canti¿a¿ de agua -

que e¡ mezquite por lo que se ~ebe plantar s6:o --
cuan~o se :e puerla ma11tener adecuadanente, sin eni-

bargo ~stc no qui~re ctecir que re111iere de una c:i

rnatoloci!a r10 abut1dantcs aguas, se pueden utilizar -

para el cc~1batc de la erosi6n. 

Las forcas hiol6gicas en que se enct1en~ra, de

pende mucho del Dedio ambiente, yd que se encuentra 
en forma arbustiva y arb6rea hasta <le 9 rnts. en co~ 

diciones favorables. Las ranas son glabras 6 casi -
glabras (sin hojas). Las hojas que presentan una --

gl~n~ttla y esp~nas de color blan~uesino, de O.S a 

5 cms. de largo. Las p~nas presen~an por lo gene

ral perciolo y rAquis (especie de espinazo) y por 

lo general son pubescentes (cubierto ce vello). 

Las flores se presentan en cabezuelas de --
aproxinadanente un cm. de diámetro y son fragan-
tes, ¿~color anar~llo brillante. La vaina es tur 

ge~te, algo recurvada, glabra y mide de 4 a 7 cms 

de :argo. Las hojas miden de 5 a 10 crns. de larg~ 

Sus propiedades ornamentales son muy sirnila-

res a :os del r~czquite, pudi~~~c)se cultivar ~anto 

de fonF:a arbórea coho de f0rna arbustiva. r.s ¡¡;e--

nos res:.ten~e a las podas y sus for::ta.s ornartenta-

les t:enden a ser nenos cnpr:chosas, si:~ enbargo_ 

s11 valor res:de en elfollaje que es ~ás terso y -

rte 11n color verde n~s intenso que el nez~ui:e. S11 

m~todo de plantaci6n es esce~cia:~ente igua: al -

~el mezquite, requiriendo durante su gerDinaci6n_ 

y prineras etapas de desarrollo mayor cantidad de 
agua. El riego ¿ebe practicarse se~anal~ente du-

rante :os primerso 3 meses de desarrollo despu~s 

del :r~nsplante, y paulatinamente ex~ender perío

Cos de rieco mus largos hasta llegar a las :res -
senanas. 
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Vista panorAmica de la vegetación propia de el !rea 

arqueol6gica, principalmente en Tula Chico y Char-
nay, en donde se observan asociaciones de Opuntias, 
Organos comunes, Huizaches y pastizales, pero todos 
en un estado de abandono, debido a que esas Areas -
son usadas como tiraderos y carecen de caminos pea
tonales que no perjudiquen estas plantas, y que ti~ 

nen como fondo la silueta del contorno topogr!fico. 
Gran parte de esta vegetación es necesario reubica! 

la, ya que se encuentran sobre montículos arqueoló
gicos. 
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FAMILIA: Cactaceae. 
Estas naravillosas plantas, a~3ptadas a toCos 

los climas y con una distrihuci6n casi universa:, -

se encuentran con 1Jayor n6mero de represen~ar1~0s en 
los cli~as desªrticcs y se~~~esérticos. Se enct1en-

tran nuy hi¿n adap~a~as a la deficiencia ¿~ a0u~ d~ 

rant~ un2 gran parte (!e2. a~c y gencra~::,cr-1:e SP (~esa 

dad de nu~r~en~e~. 

Son plan""Ce.s fP!"·-·--:.;:;,, s:¡c:1lentas y ::!.ef.osas, --

presentando esriPaS rlc ~:ferentc teX!lJra y ta~ia~O. 

P11eden adquirir diversas formas georr:é-:ricas co:i:c -

iOn la cilíndrica, columnar, cAncel~~~~forse, es~~

r·ica, etc. La ~iayoria ne presentan hojas en sus es
r.ados adultos. La f:-;.or es acti:ior:iórfa ~d:v:..c:..,?a en 

dos partes sim~tricas). El fruto es un2 bay¿1 ~e~e-

ral1~ente espinoso. 

Se loca1iz3~ en las regiones secas en :os ~r6-

picos y subtr6ricos de AmArica. En MAxico se local! 

zan u.,a griln variedad de Astas desde las Apocas pr.!:_ 
hispánicas. En .. v1P.rica hay aproxinadarnente 140 gén~ 

ros, de los cuales hay 61 en MAxico, con mis de ---

2000 especies. 

!)esde el pu:1tc de vista ~con6r.:co, est:a frur.i--

lia es i~portante pues inc1uy0 al noral, el cuál_ 

ha sirle una i~~OYtante fuen~e rle 01iri~nt~c~6n de 

tribus indígen~s. Se i~cluyen tar1b~6~ 0s~ecies i~ 

por:antes ~ales co~c ¡es nopales, 6rganos y bizna 

Cory;Jhantr.a, 
Ferocact:us, 

!1a::-t::-i:1.llar:a, 

Opun:ia, 

~as cact5ceas son xer6fiL3s s11culen~as que -

pre3enran una seri~ de 2dapt22~on~s 6 ~odificacio 

ncs ~orfol6gicas que le han r~rmitido adaptarse -

asoD,brosarrente a li1 extrer:1?. ari-:léz, pi..:d:.endo por_ 

los caDbios sufridos al~ac~nar a~andes c2n~idades 

de a~ua. Las hojas se transfnr~3n e~ espinas y el 

~allo al carecer de hojas r0<lliza la fotosíntesis 

y:~ respiración (por esta raz6n es verde). La -

raíz es nuy ramificada y cor. une: ah:a capacidad -

para la absorci6n de a~ua. El caricter ~is distiE 

tivo de las cactáceas €S la presencia de Areolas 
de donde emer~en las espinas y flores. 
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Corypham:ha. 

Son cactus pequenos originarios de nortea~Ari
ca y Héxico. Incluye ést:e género cerca de 65 espe-
cies. Es globoso 6 subgloboso en su forma, los tú-

bérculos presentan un surco longitudinal que se ori 
gina en la axila, llegando hasta la areola. La flor 

nace en el cent:ro de las axilas de los tublrculos -
jóvenes cerca de la porción apical de la planta. -

Son de color amarillo 6 blanco; el fruto es clavi-

forme de color verdoso a a111arillento, las ser.üllas_ 
son de color moreno claro. 

G. Clava. 
Planta cilíndrica, mide de 30 a 50 cms. de al

tura y de 9 a 12 cms. de d1.ánetro; presenta tubérc::¿ 

los alargados. Las axilas están provistas de 1 a 2_ 

glándulas de color rojizo anarillento. Las espinas_ 
son centrales de color amarillo grisáceo; la flor -

es amarillenta con un estigma rojizo. En la zona ar 

queológica es escasa y se localiza en el jardin que 

se encuentra frente al que fué el 1er. museo, ade-

más de una GUe otra distribuida en la zona. Es una 
plDn~a que se encuen~ra aislada y no ~ienrlc a for-

mar asociaciones. 

C. Ascerias. 

Plam:il ele forma s-lobosa, mide 4c1-.s. de altura 

por S c~s. de diA~e:ro. Presenta tubérculos en se 

r:'.es espiralacas en núnero var:'.Clble r;ue van de 8 

a 13 generalment:e. Su color es verde pasto. Tiene 
surcos poco profundos, las areolas son circulares 

y las espinas son rectas centrales, rígidas en -
distribución radial con un color aLlarillo blancu~ 

co; la flor es inconfundible, de color rosa¿o. -
?roC.uce un fruto que es una baya jugosa, l-1s senl 

::as SO~l ilO!"enas o~scurzis y rle :c1i:ld.~C1 requ 1~f°.:). 

Ferocac'tus .. 

Es'te g~nero incluye a cerca ee 30 especies,_ 

su fo~~a es cilíndrica 6 clo~osa; su d~s~ribuci6n 

abarca el sureste Ce !Icr'tear..ér::ca y '~éx:.co; pre-

senta cost-:.:.::-3s r;ruesas 1 ?rov:.sz:as (.~e í~spinas re~ 

tas 6 en forr1a d~ ga~cho. Las arPolas 5on alarga
Cas. !,a f.:or ~s :.nccr:::-u:"ldiblt:?, df• for;;a '.:21:tpanul~ 

da, es de co:or a~ar~llo 6 con :c!1a!~d~~ ?Urp6rea 

y ~610 se encucnTran en ar0o:as j6vc~es. Presenta 

1Jn ~u~o polínico corto c0n proyecc~0n~s escanosas 

los estanbres son numerosos y cortos, los cuales_ 

nacen en el cujo ¿el perianto. ~: fruto es seco, 
oblongo, dehiscen~e a ~rav~s de un poro basal .. Se 

caracteriza por la presencia de nuGerosas espinas 

en el t:allo. 
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Ejemplos de cactaceas: en la parte central está un 

Ferocactus latispinus, a punto de florear y del la
do izquierdo está una planta joven de Opuntia Imbrl 

cata; todas ellas en lugares rodeados de pastizale~ 

Asociaciones de Mammilaria rodantha, confundien
dose con el color del pasto que las rodea. 
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Ferocactus Latispinus. 
Es de forma subglobosa, midiendo hasta 40 cms. 

de altura; las costillas son de 15 a 25 con 5 a 12 
espinas radiales de color rojizo a amarillento. Es
tas espinas miden unos 2.5cms. de largo y son cen-

trales con 4 ó más por areola. La espina inferior -
es la de r.iayor tama:!o con una forma ganc:iuda y an-
cha; la flor es de color rojizo ó púrpura, midiendo 
unos 4 cms. por lo largo. El fruto es seco y mide -
también unos cuatro cms. de larso. 

Hammilaria. 
Es la biznaga, presenta una forma globosa ó -

cortamente cilíndrica. El género incluye 125 espe-

cies, distribuidas en el Sureste de los E.U.A. y el 
Uorte de 1léxico. Presenta tubérculos dispuestos en_ 

series, espiraladas en la parte superior, no prese~ 
ta surcos. Las areolas espinadas se encuentran en -

la base de los tubérculos y son radiales, rectas y_ 
centrales, siendo a veces ganchudas. La flor es pe
quena, campanulada, con tubo desnudo; el ~ruto es -

claviforme 6 cónico, de color rojizo. Es una baya, 
la semilla es de color pardo ó negruzco. 

:~ar.:milaria ~·!auni1~ar.1ma. 

Es una planta Globosa y ~ide de 10 a 15 cms. -
C.; diá:-J.?tro, su color es verde obscuro, los t:ubércu 

los son alargados, an~ulados de textura lanosa; -

no se presentan espinr.s centralPs y son ra~iales, 

en número de 3 a 5 por areola y desiguales; las -
espinas superiores son ~ás cortas y rectas, las 

inferiores presentan la punta encorvada, estas es 
pinas son de color negro. 

La flor es nuy pequena, de color crer0so, -

con una estría rojiza, el fruto es clavifor~e y -

r..ide <le 2 a 4 c11s. F:l color es rojo c¿in:-:ír. y es -

conestible. 

r-!ar.tmilaria Podantha. 

Ss ur.a ;i:.anr:a de cuerpo cilínC.rico, mide cte_ 

iO a JO cns. de altura. Presenta tubérculos cóni
cos de 10 nn. de longitud. Las axilas son lanudas 
con esp~nas radiales (rle 15 a 24).Estas espinas -

son l~sas ¿e color ~lance, las espinas ce11~ra:es 

son en nGncro de 4 a 6 de color anarillo 6 ~oreno 
rojizo, rec~as 6 curvadas, la esp~na inferior es_ 
rn~s !arpa. La flor es pequefla y son r1ucerosas, mi 

Jen Ge 2 a 2.5 cffis. de lO~Jitud, su coloración es 
purp6rAa con segnen~os lineales; el fruto es roji 

zo y mide unos 2.5 cms. de largo. 

·.:yrti l:.ocact:us (Console). 
Son p:c.ntas ar~orr~scf:iltes, elevadas, de troE._ 

co ~rueso y corto; ra~.~fica~o co11 rarras erectas, 
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mide de 3 a 4 rnts. dR altura; las areolas r1resentan 

espinas central<~s y apla~a~as: l~s f}cres son va--

r:.as en car.a areola, los scgn0r¡t~)S son P:-:tPnc~idos y 
de color blanco, son ~ragani:es; el frui:o es globoso 

pequerro y desnudo. 

Hyri:illocaci:us Geometrizans. 
71ide hasta 4 r..ts. de altuía, r:s Di..::1 r:r"",2.!'iccc1a 

con un t:ronco bién defiriid0; les ramas son P~i.corv.s.

das hacia arriba y son de color ~erde az~loso de 10 

cms. de diAmetro. Las costillas son redondeadas; 
las areolas son G!stantes eó~re sí ror unos 2 ~ 3 

cms.; las espinas son radiales en número ce 5 a 9 
~o~ una longi~ud de 2 a 10 c~s. de largo. Presen~an 

~na Gspina central aplanada con longit11d ~e 2 a 7 -

c1~s. de color negro. La flor se encuentra agrupada_ 
y miden hasta 9 cms. de largo. Hacen por una areola 
y son pequeñas, fragantes, de color blanco verdoso. 
F:l fruto es peque!lo, globoso y r:iide de 6 a 1 O cms. 
de color azulado 6 r6jo púrpura. no produce espinas 

y es comesi:ible con sabor dulce; se le utiliza para 
confeccionar mermeladas, refrescos, etc. 

Pachycereus. 

Plantas arbóreas con tallos y ramas vigorosas, 
con ramificaciones desde el ~ronco, en r~éxico se lo 

cali zan 1 O especies. Las rarnas son colur~nares y pr!:_ 

sen~an costillas. Las areolas son lanurtas y cor1 

esp:.r.as; 12 f.:or C~.1irna:, con un peri.ante· e-orto. 

~l fr11to es seco, cor1 esca1nas, espinas }' p0:os ca 

duces. 

Pachycereus Merginatus. 
Puede 6 no presentar ramificaciones de acuer 

~o a las condici011~s locales. }~iden de 3 a 7 me-

:rcs de altura y con un color verde claro. Tiene 
costillas numerosas (de 5 a 71, las areolas son -
alargadas de color grisáceo y son afelpadas. Pre

senta de 5 a 7 espinas radiales y una espina cen
tral dP aproxirr:adamente 1 m~t. d<::: longi t:.ud. La 

flor es de color rosado ó aua:-: .... ler.ta con una lon 
gitud r.e 3 a 4 cr.ts.; ~l fruti:> es globoso, con es

pinas de color amarillento. ~n Hidalgo se le cono 

ce por órgano y a veces se le denomina "Cardón". 
Se le encuentra asociado con Prosopis (Mezquite), 
nammilaria y Opuntia. Es a~undante en la zona co
nocida como Tula Chico. 

Stenocereus. 
Son plantas columnares, localizAndose desde_ 

el Sur de Arizona , hasta Mixico y Amirica del -

Sur. Presenta costillas con areolas laroas y espl 
nas rectas; la flor es campanulada y con estam--
br8s m:merosos. P.l fruto es globu:.ar u ovalado, -
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es carnoso con espinas <leciduas. 

Stenocereus Harginatus (Organo común). 

Son especímenes que miden hasta 7 mts. de altu 
ra, presentan tallos simples ó ramificados desde su 
base; presenta de 5 a 6 costillas; las areolas son 
casi confluentes al borde de las costillas que son_ 
lanudas de color gris 6 café; presenta 7 espinas ra 
diales y 1 a 2 espinas centrales. La flor de 3 a 4_ 
eros. de largo, con segmentos externos rojizos y SeQ 
mentas interiores blancos- verdosos. 

Opuntia (Nopal 6 Tuna). 
Plantas con el tronco bi6n definido, raultiartf 

culadas, incluye a cerca <le 150 especies americanas 

pueden tomar formas cilindricas ó aplanadas, las -
areolas se encuentran provistas de aguijones, las -
hojas son pequeñas y cadúcas. Las flores r.acen una 

por areola con numerosos pétalos. El eje floral es

tá formado de un embudo. El fruto es una baya carn~ 
sa y conestible; la semilla es aplanada de color -

claro. Este Jé~ero es auy conocido desde antes de -
la conq11~s~a, p11e3 fu6 nuy us~do por los ~ndios en 

su ali~entaci6n. Sn la zona estudiada se encuentran 
las sinuientes especies: 

Opuntia InbricatQ, 

Opuntia 7unicate, 

Opuntia 7omentosa, 
Opuntia F~cus-índica. 
Opuntia Lobusta, 
Opuncia Hyptiacantia, 

oruntia Megacantha. 

Opuncia Iwbricata. 
Planta arb6rea, de tronco l~fioso, cilír2drico 

~iide rl€ 2 a ~ ~ts. fe al~ura; presenta e~pi~as en 

nún1ero de 2 a 30 y n,iden de' 2 a 3 cms. de lcngi-

tud. Est~n cnvue:tas por una vaina pa~rácea. La -
flor es ¿~ color r~orafa 6 rosa, ~ide hasta 6 cms. 

el estilo es ~lan~uecino con estambres norados; -
el fruto es seco 1 a1~arillento de 2 a 3 cns. de --

loni:;rii:ud. 

Opuntia Hyr:t~acani::ha {Tuna). 
?:ar.r2 arbt.:S'[iva., a vec~2s ::.eíiosét. :.::.de hasi:a 

5 Mts. ~'~ a:tura y rresenta un tronco leíloso; ra
ra vez preser.ta es~::-ias 1 las flores ~~on ii¡;iarille!!. 

-:Js :;iJ:3ta de 10 cris. r12 lOniJitud. r:: fruto (?S i:10-

rado 6 rojizo y ti~de hasta 7 cms. ~e largo. Es -

dulce y coG0Etih:e. Ssta ~sp~cie t~~~~ R~r 3nas -

f~ cu:~~varse por :os ind!s~nas en :.:s r~~iones -

t:rop:ca:es y su'::ltropicales (:e: país. El fruto se_ 

10 cano~e co.-:,o tun21. y a la ;i2.o.n :2 co!·10 nopal de -

casi:=.:.::.a. 
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Asociacidnes de Stenocereus marginatus (6rgano co-

múnl, en uni6n con Opuntias Imbriccas y huizaches,_ 
todos ellos sobre montículos Arqueológicos; ubica-
dos en toda el trea arqueol6gica. 

Ejemplo de Myrtillocactus sobresaliendo de asocia 

ciones de huizaches, y el cuál es utilizado por -
los indígenas de la regi6~ como ~eña, esto es 
cuando sus partes están ya secas. Atrás de él se 
observan algunos Organos comunes. 
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Opuntia llegacantha. 
Planta de tronco lefioso, con altura hasta de 1 

mts., areolas distantes a 4 cms. y presenta espinas 
de 1 a 5 prcsentandose lanoso cuando es joven. La -
flor es amarillenta de 6 a B cms. de diámetro. El -
fruto es de color café, jugoso y dulce. Se le cono
ce por "tuna de castilla". 

Opuntia robusta. 

Es un nopal con hasta 5 mts. de altura. Prese~ 
ta de 8 a 12 espinas amarillas de 5 cms. de largo. 

El fruto es una tuna oblonga ó elíptica de 6 cms. -
de largo, con el ápice truncado. Es comest~ble el -
fruto y se le conoce como •tuna tapona•. 

Opuntia Tunicata. 
l!opal de 50 a 60 cms. de altura, con tronco l~ 

íloso y muy ramificado. Espinas de color rojizo, cu

biertas por una vaina blanquecina, papirácea y tie
ne de 6 a 10 espinas por areola y de 4 a 10 cms. de 
largo. Se le conoce como"abrojo". 

Opuntia tomentosa. 
J!op<ü con 3 ¡¡ r, nts. de altura. Tronco liso y_ 

no presenta espinas y cuando las hay son blanqueci
nas, peque~as y ~e ~ a 3 por areola. La flor es ro
ja ó naranja, ce~ unos 5 crs. rle longitu~. r1 •ruto 

es ovoide y rojizo. 

?achycereus. 
Es~e ~~nero, conpren~e plantas arb6reas con 

ramas y i:allos vigorosos. Cuando se ranífican lo 
hacen desde el tronco. En Péxico se reportan 10 ~ 
es?ecies. Las ramas son columnares y con costilla 
las areolas son lanudas con espinas. La flor es -

diurna con un peri anta corto, caropanulado. :::1 fr~ 

to es seco con escamas, espinas y pelos caducos. 

?achycereus :íar¡¡i na tus. 
Puede ó no ser un individuo con ramificacio

nes; oidcn ¿e 3 a 7 Dts. de altura, de color ver
de claro, con costillas en núoero de 5 a 7. Las -
areolas son alargadas, de color orisáceo y afelp~ 

<las. Las espinas son radiales en nfür.ero <le 5 a 7_ 
con una espina c~n~ral de 1n~. La flor es de co-

lor rosado 6 a~arillento, con 3 a 4 cms. de largo 
y el fruto es J!oboso con espinas de cc.:.or a~ari

J..J.ent.o. F.r. ~ida.:.oo ::e le conor::e con r:~l no::.bre Ce_ 

o~~anos y en al0~nas localidades por el nombre de 
CDrdón. Se le puede encont.rar asociada con Proso

pis, ~a~~ilaria y Opuncia. 

Stenocereus. 
Plan~as de for:ra coiu~nar, ~~stribuidas des

ee el Sur ele f-.rizo:-ia , '-':éx:.co hasta Ari,érica del -

Sur. ?res~nt.a costi:la.s con areolas largas y espi:, 
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nas rectas. La flor es canpanulada y con estambres_ 
numerosos. El fruto es g¡o~ular u ovalado, carnoso 

y con espinas deciduas. 

Stenocereus l~rginatus. 

Plantas columnares que miden hasta 7 mts. de -
al~ura; el ~allo es simple, 6 cuando se ra~ifica lo 

hace desde la base. Las costillas s0 presentan en 

n6rnero de 5 a 6. Las areoles son c2si co11f:uer:tes a 
el borde de l~ costilla y son lanudas y de color -
gris 6 caf~. Prese~ta 7 es~inas radiales y una cen

tral de 3 a 6 eras. de longitud. Los segnentos exte

riores son rojizos y los seg~¡en~os in~ernos son --
;;:aneo-verdosos. Se le conoce con el nombre Ce 11ór

s¡ano común". 

FAr1II.IA: Casuarinaceae. 

Son arboles y arbustos originarios de Aus~ra-
lia ~ islas de: Pacífico. Ramas articuladas, t1udo-

sas, ~·erticil2das; con hojas perennes, en espiral, 

re.:t1cidas a per¡llei'ias escamas lineares 6 lanceoladas 
,1.~ 14 a 1~ escanas por ramilla. Presenta tanto flor 
masculina coMo fP~enina. El fruto es núltiple, pro
te~ido por bracteas leílosas y semeja a una piílita, 

dehiscente, alada. Unigenética y con pocas especies 

CO!oo la que se encuent:ra en Cha pul t:epec: é:asuarina 
f.quisetifolia. 

~SPECIE: Casuarina Equisetifolia. 
Son árboles ce 1 5 a 30 nt:s. de al tura. De -

corteza grueza y figurada, hojas de color verde -
grisAceo; en~re nudos rn~nores a 12c~. Flor cascu

lina en espigas menores a 18 r.ir. •• y fruto globular 

de 13 mm. Esta especie es capaz de tener buen ere 

cin~ento en suelos salinos, cerca del mar: resis
te al viento, por lo que se usa de rornpevien~os;-

110 resiste el fria, y su crecimiento es medio. En 

Tula algunos representantes de esta especie t:iene 

ali:eraciones en sus hojas como en el color y tar.i~ 

ño; el color varía, en ramillas bajas se tornan -

amarillentas; el tanaño de la'.; ramillas está alte 

rada pues éstas son más cortas y gruesas. Fructi
fica e;i Agosto. 

PN!ILIA: !:yri:aceae. 
Son árboles que miden de 7 a GO mts. de altu 

ra, originarios en su fuayoría rle Australia y alg~ 

nos de Ar:lérica. Perennifolios, rara vez caduci. E' o

lios. De hojas simples, opuestas, semicoriaceas 6 
coriáceas, sin estípulas, bor"~~s enteros,' presen

tan en el limbo pequeños pu:1tos transparentes. -

Flores hermafroditas, actinomorfas; r.1 fruto es -
tl~a drupa 6 nuez de textura c6rnea 6 nembranosa;

la semilla es e lada. T:·:one importancia económica_ 

pues incluye frutos comestibles, especias y orna-
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Ejemp1o de como 1a vegetación puede servir de marco 
para las diferentes vistas que se pueden p1antear -

en 1a zona: abajo una serie de ZAbilas sirven de -

marco inferior, en tanto que a mabos lados Mezqui-
tes sirven para englobar y dirigir 1a visual. 

Montículos arqueo16gicos con la presencia de Opu!! 
tias y huizaches alrededor de elJss; en el lado -
izquierdo vemos un ejemplo de Maguey, raro de en

con~rar en forma silves~re dentro de la zona ar-

queológica, a no ser los sembrados por los pro--
pios indígenas para delimitar sus terrenos. 
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mentaci6n. Incluye 75 géneros y cerca de 3000 espe

cies. 

GENERO: Eucalyptus. 
Arboles originarios de Australia y de la re--

gión J.lalaya, con hojas al ternas, venación palr;ati-
nervia, hojas jovenes opuestas, sésiles y flor uni
da al tubo del cáliz, donde se encierra el fruto, -
cápsula valovada, de 3 a 6. Sste género incluye ce~ 
ca de 300 especies, de las cuales algunas son usa-

das en ornamentación de áreas urbanas, aunque exis
ten otras que no son adecuadas para estas zonas por 
su raíz superficial. Toleran un p!i de 6.5 a 7.5; -

tar.ibién se usan en playas y como barreras rcspevie.!!_ 
i:os. Su crecimiento es rápido. 

ESPECIE: Eucalyptus globulus. 
Arboles de gran talla, llegan a nedir nás de -

90 nts. de altura, la corteza decídua en tiras, de_ 
color grisáceo, aroná~ico, con hojas p~r~nnifolias, 
lanceoladas, hojas jovenes opuestas de color blan-

quecino glauco. Flores pedunculadas ó sésiles y fr~ 
to anguloso, nide de 1 .5 a 2.5 cms. de diámetro. Re 

quiere para su crecimiento de suelo profundo y lig~ 
ramente húmedo, presenta creciniento rápido, pero -
E·s un árbol sucio y frágil, no es adecuado para co: 
diciones urbanas, es reconendable para pendientes -

costeras. Esta especie es la que presenta indivi

duos de mayor altura y diánetro de su tronco, son 
árboles que tienen 75 afios aproximadamente y se -

encuentran bién establecidos. Fructifican en abu.!! 
dancia de Febrero a ;;ayo, algunas ocaciones lo ha 

cen tardíamente. 

~o presentan restos de insectos ni enfermed! 
des, existen también indiviCuos, en mayor número_ 
que no son 11 v~ejos", es decir, son r;iaduros y no -

se encuentran tan bié~ establecidos corno los ant! 
rieres. rlo crece ningún tipo oe vegetación bajo -
éstos, su tronco es débil. 

F' A:·'.ILIA: Anacardiaceae. 
Son árboles y arbustos con bálsamo.se encue.!! 

tran en los trópicos, especialmente en Eurasia. -
7ienen una corteza resinosa, con hojas a~ternas, 

sin~les ó conpuestas (trifoliada ó pinada). Flor_ 
actinonorfa, unisexual 6 her~a~rodi~a, pequefla; -

inflorescencia termi~al 6 axilar. 

GSUERO: Schinus. 

Son árboles resinosos, nativos de Suramérica 
diodicos, con hoja alterna compuesta imparipinad~ 
flor de color blanco ó verdoso, inflorescencia -
terminal ó axilar; fruto, drupa globosa, de color 

251 



rojizo. 

ESPECIE: Schinus Molle. (Pirú, pirul 6 árbol del P~ 

rú). 
Arboles perennifo1ios, originarios del Perú; -

miden 6 ml:s. de all:ura, con ramas péndulas y que m2-_ 
den 25 cms. de largo, imparipinadas, foliolos linea 

lanceolados en número de 7 a 13, miden de 3 a 7 cm~ 

de largo por 6 a 10 cms. de ancho, borde finamem:e -
aserrado y frul:o de color rosado. 

Esta especie se encuenl:ra en buenas condicio-
nes; florece de Abril a Septiembre, fructifica en -
abundancia. Se encuenl:ra bién adaptado, algunos cr~ 

cen entre piedras e introducen en estas sus raíces; 

se observa alelopatía. Es muy ornamental, aunque el 
problema es lacaída de su fruto, que es abundanl:e,_ 
en especial en individuos adull:os. La familia Ana-
cardiaceae tiene la característica de presentar CD! 

teza resinosa. Se han usado los representantes de -
esta farni lia para elaboraci6n de rnedicar;1entos y pa
ra madera tallada; entre los más conocidos están el 
pistache y el mago. Se obtiene el ácido tánico que_ 
es una substancia astringente usada para curtir pi~ 
les. El pirú es un arbol originario del Perú como 
se elijo anteriormente, pero se encuentra en forna -

silvestre en la r.:eseta central de:. va2.le de ~·éxico. 

Se le ha usado extensamente como ornanental_ 
por su follaje péndulo que recuerda al sáuz llo-~ 
rón, además de por sus frutos rojos. Crece vigor2 
samente hasta alcanzar una altura aproxinada de 6 

a 10 mts., presenta una copa extendida serniovoi-
dal poco densa y es resistente a períodos cortos_ 
de sequía. Se adpta a casi cualquier tipo de sue
lo cono se puede observar por su distribución a -

la orilla de las carreteras. 

Es de madera muy resistente, que aunado a su 

crecirnienl:o vigoroso, resitencia a la sequía y to 
lerancia a una gran varie¿ad de suelos, lo hacen_ 

una planta muy apropiada para reforestación. Se -
le !Ja ui:iL zadc como diuré;:ico, para curar herí-

das, como purgante y corno remedio ccnl:ra la tuber 

culosis. 

ESPECIE: Uicotiana Glauca Anacardiaceae (Tabaqu:lld. 
Esta planea se incluye en l"a list:at pues d -

pesar que se considera como una planta herbácea,_ 
se le encontró formando asociaciones interesantes 
en la Zona Interna, ya que forna plantas leftosas. 
Presenta ar~ustos con 2 a 3 mts. <le altt1ra, con -

hojas alternas, sir.ples sin estipulas, laceclaGaE. 

ohlongas. 12 flor act~no:~6rfica 1 es ~rnarillcs3 
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FAMILIA: Liliáceae 
Estas plantas son nonc~otile~6neas de ra~z bul 

bosa y flores en b~1ordo (tallo herbáceo), a es:a -

familia pertenecen espec:.es cor:ro le: azucen3, e: 2jo 

la cebolla, la yuca, etc. Son pla~~as que r~presen

tan un alto valor econ6mico y en a!~u~as ~s-¿~~es -

~ambi~n representan un valor alto por su c~;:~~e~:~

ción y follaje. 

GEHERO: Yucca. 
En el género Yucca se irr:egra;: u:i2 cua!""entenc.._ 

de especies sin r2lio o con tcJl:o le.:"".oso t:Cr~;u:dc. -

Las hojas en forra t~e 8Spada, se ~~sponen en roseta 

floja. En estado silvestre, :.Las yuccas alcanzan ha~ 

"ta 12 :r.ts. de altura; p:-eci~-a:. luz :.ntens~, ya qüe_ 

de lo contrario detienen s~ ~1-Ec!:·1~e~to. Producen -
un perlónculo flo~al (escapo~ de 50 c·~s. ~ 1e e:~er3e 

~el centrn de caria roseta. El escapo tP~:~i!1a en una 

espi~a con r.ur.' 1~rcsas florecillas hiancas cS v:'..ole:cs 

campanul2:Cas (: esrr<?lladas, de i O C'.:iS. de rl.iár.etro. 

ESPECIE: Yucca Fil!~era. 

Este árbol se encuentra escasam~nte en la zona 
arqueológica de ~anera muy aislada. El valor orna-

mental de este representante es clto por la calidad 

de s1J follaj~ y s11 flo~aci6~ es;~0c-acul.~r. Es tJna -

forr..a ar~órea. CF: ::;ic. ~=>-)l!..:n:.r.ar y se 1~;t::..'...~:-:a Jf"ne!"a.:!:_ 

;~ente para rona~0s. Rsta planta se u~iliz6 por 

los in¿~genas locales para fines r.!Priicin2:~s y co 

~o aliraento, principalne~~e utilizandose la ~lar. 

Se plan~a a part:r de se:Jillas 6 de especÍGenes 

jo~enes. ?e~~~ere aht:n~ante agu2 e~ la 6poca de 

r.iaC:uraci6n y flo:-é:::ión. ~.os suele~~ S·:);1 un poc-:: a~ 

c2l~nos con nu~~i~entos adecuados, pri~ordial8en-

t~ eJ f6sforo y 0: f~errc. ~o ~OlPr~ exceso de hu 

re~ates y co~o indicado~es de rutas a segui~·, --

pues por su forma, altura y t0X~ura, se ide~:ifi

ca~ fac~lme~te con el pa~saje. 
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3,5,3, RELACION VEGETACION - SUELOS. 
De acuerdo a la climai:ologia local, en espe---

cial de la relaci6n de la precipitaci6n y la evapo

raci6n, se observa que las condiciones actuales si,!'. 
ven para mantener la vegetaci6n local de tipo mato

rral desl!rtico. 

La materia orgánica, excepi:uando una localidad 
es baj~ para sopori:ar el desarrollo de esrecímenes_ 

de gran ali:ura. La producción de materia orsánica a 
su vez se ve limitada por la gran permeab:1idad que 

tiene el terreno, ocacionando con ello que toda la 
ma~eri2 6rg~nica susceptible de producirse en las -

partes altas, sean arrastradas a las partes más ba

jas de la zona. 

Los suelos predomirian::es en la zona, han dado_ 
por origen una forma de vegei:ación de i:ipo arbusti

vo, como por ejemplo las formas arbustivas de el 
rr.ezqui te y hu~ ~aches, ambos mezclados con cactus de 
diversas es~ecies. El potencial de hidrógeno en la 

zona es muy alcalino, propicia la vegecaci6n de ti
po desértico y algunos arboles del tipo de la casua 
rina, algunos pinos y eucal~ptos, etc., resistentes 

a este tipo de suelos. 

estos ind~ca~ores, nos hacen conctuir, ~ue en 

la zona arqueológica, los suelos han sido r.aneja

dos inadecuadamente durante mucho tiempo, siendo_ 
sujetos a intemperización fuerte y procesos de -

erosión, que han deslavado el suelo original. Es
to hace patente la vegetaci6n escasa y chaparra -

que existe en las zonas de mayor pendiente, así -
cono por la vegetaci6n arbórea que probablemente
existió en esa zona durante la época prehispánic~ 

Para fines de reforestaci6n y de paisaje de 

áreas verdes, es necesario tomar en cuenta el ele 

mento suelo, para lograr un 6ptimo desarrollo de 
las acciones que se tornen en c':a:-:t:o .11 respec-:o. 

La característica prinord~al ~01 Valle del t~ezqu! 
tal es su aridez. Integrando diferentes estudios 
que se han realizado, hay varias causas que desen 
cadenarcn paulatinamente en esta tipolosía: 

a} erosión. Ocasionado por las característi

cas topográficas, ed~folésicas y Geol6g:cas de la 
regi6n, así corno por un ~nadect1ado ~anejo ~e~ sue 

lo. 
b} Precipitación: ~s:á Oistribu:da irregulaE 

mente en esas zonas. Se ha pensado ~ue si fuesen 

~ás frecuentes el suelo ser!a ~ás frecuente, pru~ 

ba de ello es la abundar~:e \'eGetaci6n q~e hay en_ 

4poc2 de lluv~as, ~stc pod~~~ ev~tarse ~1n poco -

tratando de a!~acPnar la rtayor parte de ªstas llu 
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vias, oejorando la calidad de las aguas ¿el río 7c

la y creando retenes de agua. Entre las causas del 
inadecuado r.ianejo del suelo, que raTJ:-::"::na;:,e~te ha_ 

degradado su calidad, encontra~os l~~ sigu~e~tes 

causas: 
a) Desnon~e: ?rinciralse~t~ pa~a co:onizar ~~e 

~ras ~ara 13 agricultur3 en l3s par~es cerr~:es. 

b) !ndustrias Extracti:ae. S! barro que usa co 

~o cornbusti~le la ~adera, oca~ion~ que exista un 

gran de~monte en ~a zona a causa Je esto. 
e) Sobrepastoreo. Esta desfores~aci6n masiva 

ha traido por consecuencia que el suelo de las lade 

ras se acumule en el fon¿o de las vertien~es y va-

lles, incrementando notablemente la salinidad. ?or 

otro lado, los suelos de las partes altas es ~enes 

profundo con afloramiento de la roca ~adre a esca-

sos cen~imetros de la sup~rficie. En la zo~a arque2 
lógica de Tula se han observado los ~tec~os del so

brepastoreo. Los pastizales que se dan son utiliza
dos pe~ los habitantes locales para pastar ganado -

caprino, ovino, sin cuidados ó limitaciones poste-

riores en el mantenimiento del suelo. Esto origina_ 
por un laóo la erosión del suelo y por otro la com

pactación de la delgada capa edáfica. Estos proce-
sos a través de los años han disminu~do en gran me
dida la capacidad agrológica del suelo, limitando -

la capacidad de uso del mismo. Asi mismo lo compac-

reci :· -~!" los jene::i e-: os ·~I·· :as a¡:-ort . .:ccion•?s de EX

creson:cs ¿~los ~~s1~os ~n~rldles y el ac!ec~ado --

apr:~Yec::a!"'r:.en'CC· ~~e es~ rr;ater:i.2. oraán.:!.ca, ~)o~~ par

t:e \~·: la ·.:esetac:.é!i. ::-'-l::-2r.r:e un buen i:.-:~r.-:r·.-, ~: V!:.:_ 

aur:enta.!"' ~a :.nt~r:s~~2.·~ :jy: uso rlel suelo, __ Ds ~ -::

na~tia!es se han secado, los suelos f~rtile~ se -
han depos~~ado en el fondo de los valles, acu~tl-

lando ca~ ello ~na gran cantidad ¿e sales que ori 

ginan las característ~cas c~cs~rticas de hoy en -

día. 
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Ejemplo de la vegetación existente en los alrededo~ 
res de la ciudad de Tula, éompuesta principalmente 
por Matorrales desérticos y en lugares con cierta -
comunicación con el hombre encontramos Pirus, como_ 
es ei cazo de estos que aparecen dentro del Semina
rio, ~bicado en las afueras de la ciudad, hacia la 
part~ Oeste de la mis~a. 

En tanto que en lugares usados para la construcci6n 

de viviendas, esta vegetación ha sido destruida, l~ 
grande salvarse sólo algunos pirus, en su fase arb6 
rea. 

·~ 
-~ 

~ 
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Aspecto que presenta el Cerro Magoni, en su parte -

superior y que está libre de la acción del hombre, 
la vegetación que existe tambihn es a base de huiz~ 
ches, mezquites, nopales, yuccas, etc.,es decir es_ 

del tipo que existe en la zona arqueológica, y que_ 
se pretende conservar. 

Nopal de un tamaño arbóreo, debido a que tiene 
una gran edad, y que podrí.a servir de señalamien

to natural en los recorridos peatonales; observe
sc la gr-an cantidad de piedra fragmentada, posi-
ble de ser usada para la elaboración de caminos ó 

áreas de descanso, entre otras. 
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ALISIS DEL MEDIO FISICO (LAMINA 34). 

1. Zonas de cultivo con forestación incipient~ 

en Colindancias; Preservación de algunos -
Montículos arqueológicos con plantas silve~ 

tres. 
2. Cultivos en aluviones inundables formados -

por erosión del suelo. 
3. Masas forestales de mayor importancia. 
4. Suelos erosionados y desforestación de los_ 

mismos. 
5. Destrucción de ahuehuetes por cont&~inación 

del río. 
6. Playón de aluvión. 
7. Erosión acelerada del suelo en el fondo y -

extremo de la vertiente; principales grupos 
de vegetación sin montículos arqueológicos. 

8. Zona desforestada en proceso de transforma
ción agrícola por irrigación. 

9. Montículos arqueológicos cubiertos por veg~ 
tación xerófita; destrucción del Patrimonio 
Histórico por canales de riego, carretera e 
intentos de agricultura; contaminación por_ 

tiraderos de basura a cielo abierto. 

10. Topografía dificil; rehabilitación agrícola 
bajo cota de riego. Terrazas sin montículos 

arqueológicos. 
11. Destrucción del Patrimonio Histórico por ex

panción agrícola, canales, carretera y cons
trucción del "Tren Bala". Suelos contamina-

dos por escombros de construcciones referen
tes al "Tren Bala". 

12. Uso agrícola errático, sin montí~ulos, tvpo
grafia dificil. 

13. Laderas de gran pendiente, con poca vegeta-
ción: suelos erosionados y contaminados por_ 
escombros. 

14. Meseta principal totalmente desforestada con 
capa delgada del suelo. 

15. Desforestación por agricul:ura y crecimiento 
urbano; fo~estaci6n err~t~ca. 

16. Presión del crecimiento urbano. 

i7. Ma~orral espinoso, tala inm~derada para uso_ 

como combustible. 

18. Areas irregulares de agricultura y sin fores 

tación en colindancias. 
19. Laderas desforestadas y suelos erosionados -

en proceso de rehabilitación agrícola con -

riego y terrazas;destrucción del Patrimonio. 

20. Destrucción del Patrimonio por crecimiento -
urbano. 
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3.5.4. REFORESTACION Y REPLANTACION. 
Debido a que los suelos son someros, presentan 

características para mantener una vegetaci6n de ba
ja altura (arbustiva) y tolerante a las condiciones 

físico químicas del suelo. De acuerdo a el análisis 
de las plantas encontradas en la zona, podemos lle

var a cabo una replantación de plantas, siempre y -

cuando se lleven a cabo las recomendaciones dadas -

en el tema de "Clasificación Taxonómica de Arboles_ 

y Arbustos encontrados en la Zona Interna y Colin-
dan~esn; en cuanto a la refores~ación se refiere, -

se puede utilizar los árboles existentes en la zona 

ó aquellos arboles con posihilidad de adap-::ac:ón y_ 
que a continuación mencionaremos. 

Una de las limitantes más seria para llevar a_ 
cabo una refores~aci6n local seria con árboles ''im

portados• de otras regiones, es el suelo somero. Co 
me se ha nencicnado anteriormente, los suelos loca

les han es~ado sujetos a la erosi6n duran~e un lar
go tiempo, lo cuál ha minado su capacidad de mante
ner una ve0etac'6~ en buen estado de conservación. 

Otra limitante, menos dificil.para la locali-

dad. es el agua, la cuál se podría su~inistrar a tr~ 

vés de <liferent:es füét:odos y r;¡ed.:o:;, sin que result~ 

se can oneroso el gasto que se tenga que real~:!r. 

Los árboles con mayor posibilidad de desarr2 
llarse en la zona son las siguientes especies: 

NOMBRE: 
CIENTIFICO. 

l!orus alba 
Fraxinus velutina 

VULGAR. 

Morera. 
Fresno. 

Gleditsia triacantho Gleditsia 3 es

pinas. 

Robinia pseudoacacia Rob2na ó falsa 
acacia. 

Populos alba 
Ulmus puníla; u. -
orientalis. 
Platanus race~osa, 

P. orientalis. 

Olmo blanco. 
Sicomoro O:-ien-

.:al y plumoso. 
Sicnc,oro. 

PisLacia chinensis. Pistache C~ino. 

Sophora japonica. 

Pinus halepensis. 
Cupressus glabra. 
Tamarix aphylla. 

Sambucus mexicana. 

Sofora japonesa. 

Pino de Jalapa. 
Cedro blanco. 
Tamarisco. 

Saúco. 
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~·. .... ·~ 

Erosi6n que presenta las faldas del Cerro Magoni, 

debido a una nula planeación de la utilización de -
la vegetación, así como una reforestación de la zo
na, con el consiguiente problema de acarreo de mate 
ria orgánica hacia las partes más bajas del terreno 

Parte baja de la meseta principal de la Zona In

terna y que cuentan con una mayor cantidad de ma
teria orgánica, pero que debido al sobrepastoreo_ 

se ha destruido la vegetación existente en esas -
partes del la Zona Arqueológica. 

------........ ·-· 
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Asociaci6n de huizaches, Organos comunes y cactace~ 
Mammilaria rodantha, todas ellas sobre montículos -
arqueol6gicos y !reas que podrían ser mejoradas pa
ra aumentar el buen aspecto del parque. 

Un Myrtillocactus, en medio de huiza~hes y Mezqui 
tes, además de una gran cantidad de basura debido 
a que se usaba ésta zona como tiradero de basura 
al aire libre. 
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~.5.5. PROBABLES PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA VEGE
TACION PROPUESTA. 

Para la zona estudiada, existen pocas referen
cias acerca de las plagas y enfernedades que atacan 
a las plantas. Si bién, posiblemente las enfermeda
des (virus, bacterias y hongos) son las mejor estu
diadas, a partir de la bibliografia general es posl 

ble producir una lista tentativa de plagas que afe~ 
tan a las plantas. Sin embargo, dicha lista debe -
ser cuidadosamente revisada y evaluada para adaptar 
la a la localidad de la zona arqueol6gica, siendo -
posible estudiarla por separado y que sea objeto de 

un estudio aparte. 

Las enfermedades más comúnes para los árboles_ 

descritos, son las siguientes: 
Pudrici6n de la raíz, 

Antracosis de las ramas, 
Chahuixtle, 
Cenicilla pulverienta, 
Tiz6n. 

Las enfermedades más comúnes de las cactáceas_ 
y de las suculentas son las siguientes: 

Pudrici6n de la raíz, 
Antracosis, 

Mancha rosada, 
t!ancha de la penca, 
Tizón, 
?udrici6n de la corona, 
Pudrici6n de la penca. 

Las plagas sufridas por la vegetación descri 
ta, es difícil de determinar (aún bibliografica-·· 
mente), deb~do a la faltad~ información respecto 
a pobl«clones de plagas. Ya que un especínen pue

de 6 no ser plaga, dependiendo de la población y_ 
de los depredadores naturales de la localidad. E!). 

tre las r.•lagas potenciales encontramos las si---
guientes: 

-Ratas y ratones~ Generalr::ente atacan a las -

cactáceas y suculentas. 
-Aficos (pulgones). Comunes a todo tipo de v~ 

getación. 
-l!el'tátodos (gusanos). Ante un posible mejora
niento de suelos, se corre paralelamente el_ 
riesgo de aumentar la población de nernátodos 

que generalr..ente lesionan las raíces y los -
tallos jóvenes. 

-Arana roja. ss con6n en la veaetaci6n cuando 

florece. 
-Trips. Este tisanóptero (insecto áptero ó -

sin alas), se repcrtA en la reg~6n, afectan-
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do a los mezquites y huizaches en algunas ocaciones 

corno ejemplo anterior, tene;ios a la araña roja, la 
cuál requiere de un clima sernidesértico. 

- i~inarlores del follaje. 
- Coleópteros (insec•os de 4 alas) diversos. 
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3.6. FAUNA REGIONAL. Descr:'.pci6n. 
Debido a que un estudio completo de el tipo_ 

de fauna en ésta regi6n, es una tarea ardua, con_ 
estud~os de largo tiempo y estudios preliminares_ 

relacionados a esta (b:'.61ogos, etc.], pretendemos 
solamente que el análisis, el método ser,uido, así 
cor.o los datos obtenidos dentro de éste capítalo_ 
sirvan de base a futuros estuéios y para una pla
neac:ón. 

Por las características tanto climáticas co

r.o de vegetac!6n, la fauna es característica de -
una zona de transici6n hacia el tipo sernidesérti
co ée~tro de ésta área, con inf~uenc:a de los bo1 
gues C:e pi:ic~ y Ce enc:i no aCyact?ntc-s. Es t!:fici l, 

en un periodo corto de tier.po, dSÍ como en visi-

tas diurnas a la zona arqueológica, encontrar fa~ 
na presente (las grandes especi~s son escasas, d~ 
bido -:ant.o a l(1s condicionrs natural~s, así corr.o_ 

en rnayor grado a la acción del ho~bre en toda es

ta zona). Esto es ccmprobable en la 2ona, obser-
vando que en to~a la zona no hay ~randes espacios 
1::.~res de :a influencla del hor.bre, ya sea por un 

uso del suelo r'.e t:'..ro asrícola, hab::. tac.!.onal 6_ 
ee sana~~ría, raz6n ~or la cuAl la fauna ~iurna -

es poco v:sca. 
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Difícilmente se encuentra bibliografía partic.!:!. 

lar para la zona estudiada, ayudandonos en éste ca
so de bibliografía para fauna regional y corre1aci2 
nando los datos naturales con la probable fauna --
existente en la zona de estudio; comprobando en lo_ 
posible lo anterior mediante encuestas con los habi 
tantes del lugar. Este procedimiento presenta un -

margen de error, que tan s610 se puede reducir cua~ 
do se realice un estudio de la regi6n de r.r.nera si~ 
temática. El método seguido indica que la reai6n se 
encuentra dentro de varias provincias ~i6ticas, pa
ra lo cuál se revisaron las P.egiones ::a-rural~s, ya_ 

que correlacionan los ele11entos naturales (cli1~a, -

suelo, metereología, vegetaci6n, etc.), con la pre
sencia de fauna. 

De acuerdo a Ruiz o. 87 , define cinco regiones_ 
naturales para el país, encontrándose la zona ar-~ 
queol6gica en la Regi6n Natural Tropical Alta. Esta 
regi6n, se extiende a toda la parte sur del Altipl~ 

no de México, e incluye tanto las partes altas de -
Oaxaca, Guerrero y Chiapas, así cono la Cintura de_ 
volcanes Transversal (eje t:eovolcánico). Los tipos_ 
de vegetaci6n que se encuentra en esta regi6n, se -
representan primordialmeni:;e por las siguientes corn.!:!. 

nidades de asociaciones vegetales: 
!lasque Alpino, 

3osque Templado, 

Pradera Alpina, 
1 !atorral Deséri::ico Espinoso. 

Eni::re los representantes más típicos de esta 
región natural, se pueden mencionar entre oi:;ros, 

los siguientes: 

ANFIBIOS: 
Ranas (Rana) 
Ajolotes (Ambystorna) 
7ortugas p~queñas (Y.inosternon) 

La0ari:;ijas hasta de 28 cms. de larg2 
incluyendo la cola(Sceloporus y Cne
midophorus). 
Culebras y víboras varias. Eni:;re las 
que encontramos: 
Lampropeltis. 
Leptodeira. 

Hasticophis. 
Pithouphis. 

Salvadora. 

Thamnophis. 
Y varias formas de Cascabel. 

AVES: Principalmeni:;e de tipo acuáticas: 

Ansares (chen). 
Brantas (Branta)son poco comunes en 
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la región. 
Patos (Anas) y Pato Negro (Aythya). 

Gallinita de monte (Dendrortyx macroura). 
Codornices varias. (Callipepla, Colinus,~ 
Dactyloryx). 
Guajolote Silvestre (Meleagris gallopavo). 
Paloma morada (Columba flavirasteis). 
Huilota triste (Zenaida macroura). 
Aguila (Aquila). No se ha observado en mu

cho tiempo y posiblemente se encuentra extinta ó en 
vía de extinción. 

MAMIFEROS: 
Liebres (Lepus). 
Conejos (Sylvilagus). 

Ardillas terrestres (Spermophilus l. 
Ardillas arbóreas (Sciurus). 
Ratas diversas. 
Tuzas (Pappogeomys}. 
Coyote (Canis latrans) 
Cacomixtle (Eassaricus astutua). 
:rapache ( Procyon lotor). 
Tlacoyote (Taxidea). 

Venado cola blanca (Cldocoileus virginianush_ 
·muy posiblemente esté externinado en la re 
gi6n. 

Cabe aclarar que los representantes anteriore~ 

pueden no encontrarse en la regi6~ a estudiar, p~ 
ro que podrían ser inducidos por medio de la rea
lización de un parque Zoológico, ó cuando menos -
dentro de una área restringida para cualquier --
otro uso que no sea la procreación de estos ejem
plares, y asi poder incrementar la población de -
estos Últimos. 

Análisis Causa- Efec~o. 

Debido al crecimiento desmesurado de la po-
blación, asi como al uso indebido y falto de con
trol del Uso del Suelo, ha originado que la pobl~ 
ci6n faunís~ica ~erne y en alsunos casos se exti~ 

ca; auna.de Z! es:o, Pxistc: ~l probler:1a. cie que los_ 

rios y presas de la reg~én esten contaminados por 
la industria tanto cementera, Petrolera, etc., -
lo cuál destruye tanto la vida terrestre, como la 
posible de existir de r.1aner;;i acuática. Provocando 
sólo el incremento de insectos, cor.,o lo es el 1~0~ 
co que se reproduce en aguas negras, 6 pantanosas 
y que son un peliaro para los nismos campesinos,_ 
ya que pueden ser portar.ores de enfermedades. 

Conclusiones y r:ecor".enr.aciones. 
Se debe proponer áreas libres de la influen

cia r'el hol"bre en clonr1e se proteja a la fauna si.!_ 
vestre, posible de ser introducida 
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Es necesario proteger dentro de estas áreas, 
zonas acuaticas, ya sea naturales ó hechaJ por el 
hor.1bre (pequef;os mantos acuíferos, etc.), y que pe_!: 

mitan satisfacer sus necesidades hídricas a los ani 

males de esas áreas, y con ello evitar su posible -
migraci6n a otras zonas ó su extinción. Con e:lo se 

estimularía tanbiin la faun2 de tipo acuática, y 

i:".ás adelante se pod:-ia usz::- <?.sa pchlac:.ón 2r:•12t:ca, 

para p0blar otras áreas, f'ror.ov2.0nd0 a~;:! •J;:a: :n.:.eva 

econovía en la re~:0n. 

~eglanen~aciones ~e ?rot~c~~6n. 

1o Prohi~ir la caz~ ¿e cu2l~t1i~r t~rc en ~sra 

re~:on, para evi:ar d~o~inulr l~ p0tl2c~{n a~~~a: 

sil vr:~.::tre. 

2o Procurar ~ener un co~tr~1l ¿~ ani::~les ~~0 

pur~:te:-an ser un :Yrob!.emc:. ~!. :·.cir:brE' ;:;.n U!"] =~!"t--c ... ;,;ien

to d~2:.csura¿8 ~n éStOS, CO~~ r~~icra:l S0~ el ~250 

de las r·at~s l!:~ c~2~po, etc. 

c¡1:e pucierc,r. ::F·:·•src:r a ('.:'.ches an:'.n·ales, par2 e::.::._ 
S€ d~'.1e prc.:•~!1~·:· .~r¿rlores a c~~rta dis:a~cia. con_ 

el o~;~~:o ~~n ~e~ personas no pt1edan arrojar a:i~~n 
ros e co~as a e~~os. 

zon2 que se pretenCe preserva!"' c;or:'o ár'2a libre 

Ce la acciór1 re1 ho:ib!'"i::o, y qne no !u-?:-a acorde 

con el use de !a zona Interna de est¡1¿io. 
2o ?ara ~l fin anterior se puece proponer la 

creación de un zool6gico adyacente a la zona ar-

queol6gica, y que de alguna ~anera se complenen-

ten. 
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3-7• APROVECHAMIENTO DE RECURSOS. 

ZOMAS !:POCAS 

A) ZONA INTERNA (./) l) TOLTECA 
a)Tula Grande Cv"'l 2) TOLTECA/ESPAÑOLA_ 
b)Charnay ( v') O DE l'RANSICION 

c)Tula Chico (\(') 3) ACnlAL 
B) ZONAS CIRCUNDANTES (y) 

C) ZONAS DE CD. DE '1'UiA 
Y DE AMPLIO HORIZONTE 

( ) 

Cvl 

Den-ero de la zona de estt.:~io se pueden obtener y_ 

recuperar algunos materiales que puedAn ser uti:i 
zados en la habilitaci6n arquitectónica, urbana y 

ecológica del Parque, beneficiando su economía, -

los más importantes son: 

Plantas. 
Los trabajos de exploración y restauraci6n -

que se ejecuten van a obligar a despejar la vec~

taci6n y escombros de las misn1as &reas; la V~Jet~ 
ci6n removida puede reubicarse, inicialmente rara 

conplementar los espacios de Tula Grande por eje~ 
plo; conviene conservar la olanta desplazada, no_ 
sólo respetando su intesridad física, sino además 
utilizandola para propagación, preferentemente en 

zonas destinadas a viveros, etc., permitiendo con 
ello ahorrar en la adquisición de plantas y árbo
les. La vegetación que cubre dichos nonticulos es 
de opuntias, zábilas, pitayas, chayas, órganos, -

garambullos, mezquites, cactáceas, etc. 

Tierra negra y Hatería orgánica. 

La tierra superficial aunque en capas delga

das, y que cubren los montículos, puede ser crib~ 
da, y utilizarl~ cono tierra lana para las nuevas 

plantaciones. La hierba y natorrales secos tam--
hién pueden utilizarse cono abono; los basureros 
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a cielo abierto pueden ser eli~inados cono ya se -
rnencion6 anteriormente, nediante rellenos sanita--
rios y así contribuir a el contenido de materia or
gánica. 

Tepetate. 
Hay bancos tepetatosos que pueden suministrar 

bloques de construcci6n y material para senderos, -
ya que son de color café claro y en bloques se pre~ 
ta para muros, creando una textura atractiva y con

descendiente con el paisaje natural del área. 

Basalto. 
Del lado Sur de la Zona de estudio afloran ble 

ques de basalto gris claro que pueden servir para -

un diseño ambiental; aunqu~ también podrían servir_ 
como materia prima para realizar esculturas para la 

venta, ya que de este material están hechos los fa
mosos 11 Atlantes''. 

Piedra Fragmentada y Grava. 
En toda la zona hay gran cant:dad de piedra -

fragmentada de varios tipos, texturas y colores, no 

solamente basáltica y que pueden servir durante la_ 
realizaci6n del diseño arquitect6nico; en especial_ 
de muros y pisos, ésto permitiría a la vez limpiar_ 

las áreas donde se encuentrar restos arqueológicos. 

Agua para Riego. 

La forescaci6n del lugar implica mejorami~n
cos de suelos. Ambos traen consigo mayor reten--
c:6n d0 agua, y con esto se mejora la topografía_ 

del lugar, canalizándo el agua hacia tanques, de
p6si cos, retenes, etc., que permitan tener reser
vas de agua para el riego de áreas forestadas. La 
utilizaci6n de las asuas negras ¿el Ric T~la, de~ 

penderá de las diversas formas que se llever: a e~ 

bo para mejorar estas a9uas y con ello propcrcio

nar ~ateria o~g~~ica a la zona de estudio. El uso 

de la enercía solar 6 e61ica para proporcionar de 
a~ua zonas ~&s altas pernit~ria tener un ahorro -

económico impcrtan~e én el ~antenimiento del Par

que Arc¡ueol6o:co. 
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A. ESTUDIO SOCIO- ECONOMICO. 

!Se tué.. la dej6 hui~ta.n.a Quet¡a./.coat./., 

nue4t~o p~J..n.clpe! 

¡AlJ llª 4e tu.é., 4e va a pe~de~ a./.J.fz en í ./.apaí.á! ••• 

(Canto Atribuido al Príncipe de los Toltecas). 
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4.1. POBLACION. 

Con el fin de profundizar el rresente estu-
dic so~re la zona Arqueol6gica de ?ula y su rela

ción con la propia C~udad de Tula, analizare~os -
en forma general las caracter{sticas socio-econó

nicas que nos puedan ser de utilidad para la rea

lización del diseño arquitectónico y que pertene
cen a la Ciudad de Tu1a y su área de influencia, 

abarcando ésta Últina los nunicipios de Atitala-

quia, Atotonilco, Tepeji de acampo, Tepetitlan, 
Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Taxcoapan y -

el propio nunicipio de Tula de Allende. 

El área de influencia se delimitó en base a 
los indicadores planteados en el "Plan Director -
de Desarrollo ele Tul a, Hidalgo y su Zona de In---. 
fluencia". 88 

Descripción. 
Para 1960, el Sstado de Hidalgo contaba con_ 

994'59S habitantes, para 1970 con 1 '193'845 habi
tantes y para 1980 con 1 '547'493 habitantes, lo -
que representa una tasa media anual de crecimien

to de 2.28%, la cuál está por debajo de la tasa -
anual de crecimiento nacional que es de 2.76%, lo 
que se debe a la migración de los habitantes de -

este estado hacia los centros industriales del -
país, y principalmente del D.F. y Edo. de Héxico. 
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Para estos mismos aílos, la zona de Tula conta

ba en 1960 con 91 '219 habitantes, 6 sea el 9.2% del 
Estado, para 1970 con 120'888 habitantes ó sea el -
10.1% y para 1980 con 176'451 ó sea el 11.4;; del E~ 
tado; es decir que la población de la Zona de Tula 
tuvo una tasa de crecütien to media anual de 3. 14:;, 

superior al 2.28~ de la tasa de crecimiento del Es
tado de Hidalgo. Lo cuál se debe principalmente al_ 
auge que es~~ adquiriendo la zona de Tula con las -

instalaciones ce la Planta Terrr.o-Sléctrica de la C.:_ 
F.E., y la Refinería de Pemex en esta zona, además_ 
de industrias como la cementera "Cruz Azul", ecc. 

El número de localidades en ésta zona en el p~ 

ríodo de 1960 a 1980 creció de 93 a 115 localidades 
apareciendo 25 localidades nuevas y desapareciendo_ 

solamente 289 . La poblaci6n rural (habitantes de co 
munidades con menos de 5000 habitantes), en 1960 

ascendía a 81.6% de 1a población total de la zona y 

para 1980 tuvo un decremento al 70.3;~ de la pobla-

cióri tota1. 90 

La población por sexos dentro de la zona está 

:1uy <:c¡uilibrada, en 1970 el 50.1'.-~ fueron honbres y_ 
el 49. 9~.~ mujeres, prtra 1 si e.o no hubo c~P!h!os sustan

ciales, el 50.57i~ fueron honbres y el 49.42:; 1:1uje-

res. La población <le la zon2 es prec'oirrinanter.icnte -

joven, e:i 1970 el ?orcenL:ajE' de poC:lación ¡;¡enor -

a los ~ 5 ª~'os era de .;:l. :1;'. :: para 1980 r::-.:i de ---
45.08~ para personas ~~nares de 15 a~os y un 32. 

82~ para habitartes entre 15 y 35 afio~; observan

dose u~ ligero descenso.
91 

El prori~edic r!e r,. :.enbros por f ami l i ,:. es d0 --

5. 4 miembros. La rlensida~ de pob1ac~6n rlentro de 

la zona es de 30 ha~itances por ~m2 . 

274 



POBLACION DEL EDO. ·DE HIDALGO. 
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4.2; POBLACION ECONOMICAMENTE"ACTIVA. Descr:!.pcifir;. 

En 1960 la po:;1.:.:c.:..én econ6nicar.1er.t;:; activa -

era ~e 2S'1S8 habitantes, es decir, e1 50.~~; de -

la pob1aci6n total del mun~cipio de Tu:a de Allen 
Ce y su zona de :nfluencia; para 1~·70, ési:a a1n;.E'n 

t6 en ~6rD~nos abscl11tos a 29 1 168 t~~~I!!::~s, r~

ro f.escendió F;on ~érr.::.nos relat.ivos o.l ?·~.3~ .. ~·: la 

población total; por Últir.o para 1?80, ~0 pohla-

ci6n econ68ica~ente activa aument6 a 52'355 ~ab~

tantes ó $"-.?a el ?9.G7~; de la poblaci6n t:o:a!.. 

Sn 1970 el 54.27~ de la poblaci6n econ6rnica

mente activa, se ocup6 en actividades prir1arias, 

el 21. 46;.~ en la industria y el 12. 54~~ en el sec-

tor serv~c~os, ~1 6.62~: en el cooercio y el 5.11% 

en activi¿ades instJficientenente cspecificadas;-
para 1980 el 55.35;~ de la pnblac~6n econ6mic~nen

te activa se o~upó en actividades ?rimarias. el -
26. 72~~ er. li: : :~r:nsi:ria 1 t~l 1().3~~ ~n el secL:or ser. 

v~cios, él l~.~Y r:~n e:.. ::ornerc:.o y e'... 0.65;:~ e:1 acti 
vidades insuf~cienteraente especificadas. 

Para ca propia ciudad de Tula de Allende, Hi 
dalgo, su poblaci6n econ6raicaraente activa para el 

año de 1970 era de 9'198 habitantes mayores de 12 

anos y cara 1980 fué de 16873 habitantes mayores_ 
. 9" 

de 1 2 af'.os. ,_ 
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Es decir que para 1970 el 39.~7~ de la pobla-
c1on total de la ciudad era econ6nicanente activa, 

en tanto que para 1930 el 29. 30;; es económicar.;ente_ 
activa. Para la zona de influencia en el afio de ---
1970 el 40.66% era económicamente activa del total 

de la población, en tanto que en 1980 es de 29. 76~:_ 
de la población total. 

An~lisis Causa - Efecto. 
En hase a las descripciones ce la población y_ 

la población económicamente activa, ohservanos que_ 
dentro del Estado de Hidalgo Tula y su zona ce in-

fluencia tiene un valor importante dentro de su ec2 
nomía, aunque dentro de la propia ciudaci de Tula el 
número de habitantes económicamente activos es bajo 
esto es debido principalmente a que su población es 
muy joven, pero vemos que esta población ha aument~ 
do considerablemente con respecto al dato del censo 
de 1970; esto es probablemente debido al auge indu~ 
trial que ha tenido y con ello se observa que aun-
que pudiera existir una migración hacia centros pr2 
ductores más importantes como los del Estado de Mé

xico, etc., ha sido mayor la inmigración hacia ésta 
zona, pero ello ha provocado problemas de tipo habi 
tacional, de servicios, etc., que no han sido lo su 
ficientemence planificados y trayendo consigo un 
desajuste ecológico en esa región. 

Por otro lado se observa un ciesajuste en --

cuanto a los porcPn~ajes de activ!~arles, ya qt1~ -

no existe un equilibr:'.o razonable entre s: j' con_ 
ello servicios como los que proporciona el 2stado 
resultan ins~ficientes. Dentro de estos porcenta

jes venias que h'l. existido un incremento dentro de 
las actividades industriales, corroborando la in
migración que ha habido en esa zona, la población 
rural aunque ha disminuido, sigue siendo alta y -
sigue s~en~o uno dP los facrores impor~antes den

c:ro de la econor-.ía de la zona, aunque no ha sido_ 
cuidada y fomentada debidamente para aumentar su 

producción. 

Dentro de la población económicamente activa 
muchas personas se encuentran con empleos tempor~ 
les ó subempleos (cono puestos ambulantes, etc.), 
esto va a provocar un desorden econór..ico y visual 
de las áreas donde se ubican estas personas, todo 
ello en detrimento del turismo y de la misma po-

blación, ya que se afectan áreas corr.o las alane-
das, parques, y zonas dentro del área arqueológi
ca (puestos de artesanías) y que son deterioradas. 

Conclusiones y Recomendaciones. 
F.s necesario es~2~lecer un plun de reord~na

miento Económico dentro de la zona de 7ula. 
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~.3. INGRESO. Descripción. 

El ingreso mensual por persona registrado en 
el X Censo General de Población de 198093 , fué en 
las actividades primarias de $840.oo por persona, 
en la industria de $3278.oo y en el sector servi
cios de $1601.oo por persoi .. •.El origen del ingre
so proviene de los siguientes porcentajes: 

el 31.7% de actividades primarias, el J9.B~ 
de actividades industriales y el 28.5~ de activi
dades de servicios. 

Análisis causa - Efecto. 
Debido a que existe un mayor ingreso por par 

te del sector industrial en la zona, las personas 
con estud~os prefieren trabajar en este sector -
que en el de servicios, quedando las personas de_ 
escasos recursos económicos y culturales (campes! 
nos) en un gran nú8ero a las actividades primarias 

Esto viene a originar que falte personal por 
parte del gobierno·para los servicios públicos, -
exista un gran número de subempleados, este mal -
pagado las labores del campo. Todo ello en detri
mento de la economía de la ciudad de Tula y su zo 

na de Influencia. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

Con la creación del Parque Arqueológico, se -
pretende fomentar el turismo en la zona y con ello 
crear más fuentes de trabajo, como son dentro de la 
industria Hotelera, Comercios(de artesanías, etc.), 
así como servicios afines al Turismo y que ayuden a 
resolver la economía del área, así como a fomentar_ 
un auge mayor de la misma. 
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~.4. ALFABETISMO Y EDUCACION (CD. DE TULA.). Descripción. 
El índice de analfabetismo dentro de la Ciu

dad de Tula para 1970 fué de un 23% de la pobla~i 
ci6n total, en tanto que para 1980 fué de un 10.9% 
de la población total, ambas considerando a la P2 
blación de 6 aftos 6 más. 

La población con educación primaria de 6aftos 

6 m~s para 1970 fué del 34% de la población total 
y para 1980 fué de un 36.87% de la población to-
tal. Para 1980 asistían a la escuela primaria únl 
camente el 70% de nifios en edad escolar, en donde 

hay un promedio de 40 niffos ó alumnos por maestro 
esto es un pranedio similar para toda la zona de_ 
Tula. 

Análisis Causa - Efecto. 
A pesar que ha disminuido notablemente el -

analfabetismo en la ciudad de ?ula y áreas colin
dantes, vemos que aún resulta muy bajo el nivel -
académico de la población, ya que poca es la que_ 
ha terminada siquiera el nivel primario. Esto vi~ 
ne a afectar a la zona arqueológica, en el senti
do de que las personas no tienen una conciencia _ 
clara de lo que implica el tener estas áreas ar-
queológicas tan cercanas, desde el punto de vista 
cultural así como turístico y por lo tanto econó-
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raico. Provocando que áreas t?.~ inportan~~s no sé:o 

para esa ciudad sino para el país en genera~ sean -
destruidas por falca de conociniencos, ya que como_ 
se mencionó en un principio es un Patrimonio Cultu

ral y su perdjda sería irreparable. 

Conclusiones y Recoi.1endaciones. 

E:'s necesaric •:ue :>:- rc:í.'ri(_·:Jt:":' (, se :::;1)~ :::c;:t..:-:: -
el actual plan Edu:¿t~vo, co~ :~: f~~ ~e ~l~Q :~3 r¡is 

mes habitantes sirvan ;·Ara ~~oTeJer los V€S~ig~os 
arqueo16gicos asi como el ~c¿io nattiral en ~ue se 

encuentran, ayu~a~io en e~ equilibr~o 0co160~co de 

vel primario se e<lti~ue a los ~i~os ~e ~a ~~~ar~a~!-

cia cultural que tiene el área a~~ueo:6g~ca ~· su 

flora y fauna con ta ciuda~ fe 7ul~ y el pa1s e~ ce 

neral. Ello podría pror.1oversf' po!" r.0d~0 c~€1 v:.s::tas 

~uiadas a la =o~~ para conocPrla, exrns:cion0s ~an

to en .:.a zar:~ 2:;:qeoló~:ca cono <?n la ;:,rop:a c:u:i~~, 

confercnci2s, e-e. 

P2ra lo a~t~~ior es necesari~ pronover los ser 

vicios culturales que se necesiten, es decir, es n! 
cesario dotar de servicios educativos a la propia -
ciudad de Tul a ) cor:1p:.e;:ient:arlos en e!. árec::. arqueo

lógica. 
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~.5. VIVIENDA Y HACINAMIENTO (CD. DE TULA). 

"ZO!IAS 

A) ZONA DITERJ(A 

a)Tula Grande 

b)Chaniay 

c)Tula Chico 

B) ZONAS CIRCUNDANTES 

C) ZOKAS DE CD. Dl!: 'l'UiA _ 
Y DE AMPLIO HORUONTE (.¡') 

EPOCAS 

l) TOLTECA 

2) TOLTECA/ESPAJloLA 

O DE 'IRAllSICIOll ( ) 

3) ACTUAL ( ,() 

Descripci6n. 
El -cipo de vivienda, el 'tipo y los r.•ateria-

les característicos en la ciudad de Tula quedan -
comprendidos en los temas de AtlALISIS ARQUITECTO
NICO DE LA CIUDAD DE TULA y en el de MATERIALES Y 
PROCEDillIENTOS DE CO!ISTRUCCIO!I. Cn cuan1:o al pro
medio de habitantes por cuarto dentro de la ciu-
dad de Tula es de 2.6 habitantes por cuarto para_ 
el afio de 1970, pero se ve incrementado en el Ce~ 

so de 1980, en que el promedio es de 5.6 habitan
tes por cuarto. 

Por o-ero lado el 32~ del total de las vivien 
das cuenta únicamente con un s610 cuarto, donde -
el promedio de habitan1:es por cuarto se eleva a -
5.7; cabe mencionar que en la ciudad de Tula exis 
ten un total de 10'123 viviendas, ya sea de uno 6 
varios niveles. 

Análisis Causa - Efecto. 

De acuerdo al número de viviendas que exis-
ten y la can1:~dad de habi1:antes de la ciudad de -
Tula, vemos que existe un promedio muy alto de -
personas por cuarto, lo cuál indica que la mayo-

ría de las casas resultan insuficientes para el -
número de miembros de familia que la habi1:an, es
to se incremen1:a en las colonias de escasos recur 
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sos económicos, dando por resultado un gran hacina

miento en Astas áreas y por lo mismo que formen una 

imágen urbana deprimente, como es el caso de las c~ 
lonias ubicadas en las orillas de la Zona In~erna -
(colonia El Tesoro, La '·!alinche, etc. J. 

Por otro lado las familias que las habitan ca

recen de las áreas necesarias para un buen desenvol 

vimiento dentro de las mismas construcciones, prov~ 

cando que usen áreas al aire libre para tender ropa, 

tirar la basura, no tengan áreas verdes, etc. 

Conclusiones y Recomendac~ones. 

Es necesario fomentar una reordenación urbana 
dentro de la ciudad de Tula y sus inmediaciones con 

otros poblados que se encuentran en conurbaci6n con 

Asta última. 
Se debe conterJplar áreas para futuro crecü:tie_!! 

to de la Ciudad, debido a que está teniendo un buen 
auge, gracias a las diversas industrias que se es-

tán estableciendo, pero teniendo en cuenta que es-
tos nuevos emplazamientos no perju<liquAn la ordena

c~ 6n que SA pretende dar a la zona arqt~olóJica en_ 
~nión con la propia ciudad de ~ula y su entorno na
:~r~!. (v~r ~ema de ''An&lisis Arquitec~6nico de la -

Dentro de las viviendas que se pre:endan re!! 
lizar, esras deber§~ co~prender las Areas necesa

rias para el nú;r,ero de r.iiembros de familia que -
las van a habitar, cuidando que el número de rniem 

bros de familia no sobrepase el cupo de cada vi-
vienda. 

F.:s necesario quE:' e!. aob:err.o estat,:l './ e!. r:u 

nicipal pro~ueva la construcci6n de vivie~c~as pa
ra poder nejorar las condiciones en ~ue viven un 

gran número de familias de esca.sos recursos econó 

micos y que viven en lu perifer:a de la ciudad de 
Tula, con lo que se eviéaría proble~as de insalu
bridad, contaminación (basureros al aire libre), 

etc. 
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4.6. CARACTERISTICAS DEL CRECIMIENTO DE LA CD. DE 
TULA DE ALLENDE, HIDALGO. 

"ZUl'IAS 

A) ZONA INTERNA 

a)Tula Grande 

b)Charnay 

c)Tula Chico 

B) ZONAS CIRCUNDANTES 

C) ZONAS DE CD. DE 'ruLA _ 
Y DE AMPLIO HORIZONTE 

) 

( ) 

( .¡) 

cv> 

El'OCJIS 

l) TOLTECA 

2) TOLTECA/ESPAÑOLA_ 

O DE TRAJISICION 

3) ACTUAL Cvl 

;)escr~.pciÓ!l. 

?1.. rrinci;')::'l ce~itro pcblccio:1a:. ·~·: Ást.a. área 

es la Ci1:Gaf. rlc lula, la cuál para ~~ a~o Ge 1~70 

con-raba con 23' 303 i1abi -cantes, los 'JU'-' r.:.:·i1r0s~~ni:i: 

ban un coi:al ce 4315 familias; para 1980 el incr~ 

meneo pob:!.acional ascendió a 57'604 habi;:antes lo 
~ti~ reprcsenraja un "total ele 11'1GG con un ~ro~e

d~0 de 5.7 ~.ie~b~cs ?Or f2~i1ia cc~o y~ se Dencio 

nó. 

:;e acu12r80 :3.. lo ·,.rist.o en e:.. tenia de 11 Pobla-

ci6n11 y 11 ?cbla:::!.ón econór::icancnte ActivcJ 11
, la ciu 

daf ¿e Tula y su Srea rle ~nfiuencia ha tenido un 
cr0c~~~ento ~¿s ac~~er~cto que ~1 propio Es-cado de 

¡;j'c!2lgo, lo que p~r~i te que los centros de pobla

ci6n ~~ esta zona tengan ti~ c~eciriiento anárquica 

r.r. e1.. c-3.so Ge le ci un ad de !ul~, l?. 1ue para 1970 

~únÍ~ una d~nsiCarl de pob!cciór. cte 137.5 habi~an

"tes ror YHÓ:cetro cuadrado ( ?3' 303 ha!>. er. 7. 37 _ 
KD

2
), y rcra 19EO te~i~ ur1a ~~::s~.daf de pobl3ci6n 

') 

~e 309.8 hahit~~tPs por K~L 

El cr0cir.~entc anArql1iro de !a roh:aci6n se 

pue¿e o~scrvar ¿p acu~r(lo ~~ ~u~ero de habitan~es 

con que cuen1:2 la ciuCad: 57'G04 he.birantes, lo -

que r<::?"Jr~sen::3 un::: tasa :-le crcc:i.i;,iento r;-;edia enual 
de 2.2~~' !.o '1t4e ~e.ce q!..!~ :a ::::udad for::osa;;1e:¡-ce -
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se expanda y rebase sus límites anteriores, ocacio

nando diversos problemas ya planteados anteriormen
te. 

El surgimiento de nuevas colonias y de grupos_ 
marginados es constante, se ha construido ya una c~ 
lonia para los· trabajadores de Petróleos ::exicanos _ 
(Pemex), la que cuenta con todos los servicios y un 

buen grado de urbanización, pero que no ha tenido -
un buen ºmantenimiento en detrimento de la misma, 
por otro lado el surgimiento de colonias como la de 

nominada El Tesoro, colonia de origen campesino y -
ahora integrada al conglomerado urbano ce la ciudad 
de Tula; los servicios son escasos, los habitantes_ 
de estas colonias proceden de distintas partes y se 

apropian de un terreno pequeño por el pago de una -
suma de dinero, con lo que obtienen de los ejidata
rios el derecho sobre el terreno para construir y -
habitarlo, pero en prejuicio de la misma zona ar--

queolÓgica. 

C.c;ta colonia, que ejer;iplifica claramente el --
crt"?c}r,ii~í:to de ln ciudad cie ':'ula, s~ uhi.cc. :-ucra de 

los límites naturales de esta ciudad, ha rebasado 
el r{o Tula y el liI~ite con la zona arqtlC016aica, 

por lo c;ue actual~1Pnte invadP n ésta y pone en 9ell_ 
gro el Patrimonio !'isi:órico-Culcural que se encuen-

tra en ella. 

Un considerable porcentaje d·~ los habi cantes 
de estas colonias se encuentran sin empleo ó sub
empleados, estos Últimos se dedican a la veni:a de 

arLesanías con norivos arqueológicos en los a~re
dedores, acc~so y car,ino ren~onal de l~ zo~c ar-

queo16oica, 6 se enp1ean co~o jornaleros ~:rico-

las te'"~rora!.;-119nt:e Ceni:ro 0e le i?eoión. 
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ª·7• ACTIVIDADES ECONOMICAS DE TULA Y SU AREA DE~ 

INFLUENCIA. 

4.7.1. INDUSTRIA AGROPECUARIA. 
Descripción. 

La aci:i vid ad fundamen1:al es el car.,po en toda 

esta área, en 1970 el 54.27~ de la población eco
nómicameni:e activa se ocupaba de él; para 1980 el 

porceni:aje auneni:o al 55.35~ del toi:al de la mis
r..a población. La zona col.1prende un total aproxim2_ 

do de 44 1 663 hectáreas de las cuales el 62% esi:á 
en posesi6n ~e ejidatarios y el otro 38% en nanas 

de pequeílos propietarios. 

De esi:e :otal {44'663 Eas.), el 40.6j', ó sea_ 

18'164 Has. son de riego y el 59.4% ,26'499 Has. 
sen de i:emporal. Las tierras de riego están prin

cipalmente servidas por el Disi:rito de Pieco 03 -

de 7ula, el cuá:.. irriga a 7 ounicipios pertene--

cientes a la zona que analizamos y que representa 

el 31.4% de la superficie irrigada por ési:e dis-
i:rito, esto represeni:a 146.32 Km2 . 

Es~e distri~o <lestina para la zona 315'295. 
873 m3 de agua para su rieso de esi:as áreas de 

' los 1 1 004 1 127.823 ~- qt:e ocupa el Distrito de ri~ 

go en total; esto represen~a e~ 31 .5~: del to~al -

del agua para rie~o qt1e se ~estinü a los munici-

pios a que sirve ~ic~o ~istr~tc ¿e r~ego. 
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El 1 om~ de las 'Cierras de riego son cultivadas 
mientras que en las tierras de ~cnporal, única~ente 

se cultiva el 55% con una muy baja productividad. 

Los principales productos que se cultivan en -

la zona son en orden de inportancia: 
Alfalfa con un rendimiento de 95.3 Ton/Ha., 
Maíz con un rendimiento de 4.2 Ton/Ha.,y 

Trigo con un rendimiento de 2.5 Ton/Ha. estos_ 
tres cultivos son los que ocupan la nayor superfi-

cie cultivada, les siguen en inrortancia el jitoma
te con un rendiniento de 2.3 Ton/Ea. y posteriorr:e_!! 

te la calabaza. 

La zona tiene un alto grado de necanizaci6n, -
dentrodel 95:~ de las hectáreas de riego en explota

ci6n se encuentran parcialmente mecanizadas. En --

cuanto a la concentración de la tierra, el 95~~ Ce -

1os usuarios se reparte el 75;: de la superficie y 

el 5% de los usuarios posee e1 25% de la superficie 

total. Esto provoca una gran pulverizaci6n de la -
tierra, ya que en las tierras ejidales hn 1leoado a 

~er de 1 .3 nas./eji<latario, porcentaje ~ue caracte

ri~a a la reaión como una estructura r.iini lai::'.fun<lis 

Análisis Causa - Efecto. 
:)eni:ro de ~l área que propo~e1:1os p.:u a el Par 

que Arqueoló9ico, encontrarr,os que e:(iS"ten t.ierras 

para cultivo tanto de temporal como de riego, --

y un sran n6mero de ejidatarios, pero tcduc cuen
ran con r1uy poca área para ct11t:ivo co~o ya :·1enci~ 

namos anteriorment:e; por lo cuá!. las co~;ec~;2·:; q11e 

se producen son r..uy r.:i.quí t.icas y no con te: 1 ·~yer. J 

fon~ntar un¿ ~ejor econonía ¿encr·n ele los ;6:npG~l 

nos. 

Por OLro lado estas tierras Ce ser:-\hradío pr.2_ 

vocan una destrucci6n total 6 parcial de los ves

tigios arGueológicos que ahí se localizan, además 
que los propios ca~pesinos realizan excavaciones_ 

sin ning6n criterio y pensando encontrar algo de 
valor, provocando s61o ~er~inar con los pocos re~ 

L:Os arqueo:..óuicos C!UO aún qiterlar: y (}t~e poc!rian -

serv:.r a futuros est11dios de arqueÓlogcs y antro

pólogos. 

Concl1Js~c~~s y Pcco8en¿acicnes. 
~s ~e~csarlo ~~a:~~ar la exrrop~¿c~6n ¿e las 

tierras de senhra<lío <:'1e se considere puedan pro

vocar alg~n ¿eter~aro 2 las ru~nas arqu~cl6gicas_ 

)' 2 la ;,js~a v~gc~ación t~pica rc~iona:; para --

ello se dehe proponer una re~h~cac~6n de las vi--
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viendas de los ca:lpesi nos, así coro.o una reubicaci6n 
del nisno i:rabajo de ~stns, para lo cuil po~rf~n -
ser empleados en la vigilancia del propio parr;ue, 6 
del cuidado de la linpieza, guias para visitani:es, 

esi:o 61tirno dandoles un curso que contribuiria a -
brindarles una mejor educaci6n y ~ejores ingresos -
econ6~icos, 6 bién dentro de otro tipo de activida

des, ya sea industriales, conerciales, e~c. 

Las áreas que sean expropiadas deben ser r.:odi
ficadas en cuanto a su uso del suelo por otra fun-
ci6n que sirva nejor al buen func~onanientc del Par 
que. 

El sistema de riego que pued2 ser aprovechado_ 
serviría para irrigar aquellas áreas que así lo ne
cesiten, adern§s se podría hacer llSO del ac~ual cau

ce del río Tula (actualmente usado por estos campe
sinos para regar sus tierras pero de temporal),para 
formar pequeñas represas, regar oi:ras áreas por me
dio de energía eólica, solar, ei:c. 

~je~~lo de ca~.ro dedicado a la sie~bra de ~:aiz, 

locaJ.iza¿c ~n colindancia con Ja Zona Interna y -

la cuáJ cuenta con u~a ;1~oducci6n ffiuy baja, ade-

nás de poca ca:idad, si~v!e~do apenas para el con 
su~o de Jos p~opios agricultores. 
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4.7.2. GA.~ADERIA. Descripción. 

En cuanto a la ganaderia, 6sta se practica 
en forma extensiva, la región cuenta con 41 '992 
Hectáreas de pastizales; las principales especies 
que se crían en la región son: bovinos, porcinos, 

ovinos y caprinos todos enumerados de acuerdo al_ 
orden de inportancia. Dentro de las áreas circun
vecinas a la zona arqueológica se practica la ga
nadería pero a menor escala, no siendo una fuente 

de ingresos para los campesinos que la practican, 
ya que sólo es para uso personal de ellos. 

Análisis Causa - Efecto. 
Debido rl que la ganadería que se practica en 

los linderos del área y dentro de la propia zona_ 

Interna es realizada arbitrariamente, provoca que 
la vegetación que existe en esas áreas se ?ea --

afectada grandemente, y con ello se provoca una -
-.ayor erosión del terreno, además de constituir -
senderos ó veredas sin ningún orden y que afectan 
la zona arqueológica. 

Conclusio~es y Pecor~ndac~ones. 

Es r:~ces¿irio que se prorr:.ueva. la ga;.udaría -

<'entro de áreas que no perjudi~uen la zona arque~ 
lÓsica y que pernita ser una ac:ti.viCarl que aporte 

tanto recursos econó;:i.:.cos corno nuevos empleos pa-
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4.7.3; INDUSTRIA CEMENTERA. 

4.7.4. TERMOELECTRICA DE LA C.F.E. Y LA REFINE-
RIA DE PEMEX. 

ra los campesinos y habitan tes sube1.:p.1eados ele lo 

pro:'i2 ciudad dP 7u!a y ~reas circunvecinas. 

Descripción. 

La zona de Tula ha tenido un considerable de 

sarrollo industrial; para 1975, la ~ncustria ~ás:_ 

importante de ésta región, era la industria cernen 
tera, estableci¿a en los Munic~pios de Tu~a ¿e -

Allende y Atotonilco de lula. 

Esta industria producía el 94.7~~ del valor -

agregado de la industria en la zona. La produc--

ción cementera en 1973 de ésta zona, representó -

el 23. 7;( de '!.a capacidad total productiva del --

país, lo que representaba un total de 2'769'000 -

toneladas métricas de cemento. 

Descripción. 

Con la instalación de la industria termo---
e1~c~r~ca de 1a C.F.E. gener6 inicialn.eni::e 300 1ru 
(i:egaHatts l a 1'200 :·r.:, y la ter;iinación de la r~ 

fir.ería de ?ewex, que produjn en un principio ---

150'000 barriles diarios de petróleo y la cuál p~ 

ra 1 92.0 produce aproxirr.adar.>:?!1 i::e 300 1 000 ':>arriles_ 

C.lar:.ns, y que son suficierites para establecer y_ 

mantener t:oda una :ndustria peLrolera, Tula ha t:e 

n~do un rtcsarrollo industrial rápido e importan~e~ 
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Análisis Causa- Efecto. 
Debido a que el sector industrial ha crecido -

sustancialmente, ha ocasionado el surgimiento de un 
polo de desarrollo, lo que viene a fortalecer el -
sector servicios (pero de una manera desordenada), 
incrementandose la oferta de trabajo y la inversi6n 
tanto pública como privada. 

Ante ésto, el sector primario, principalmente_ 
el de auto-consumo se ha visto fuertemente afectado 
debido a que la oferta de trabajo no en[loba al se~ 
tor campesino, originado por la demanda de mano de_ 
obra calificada. El alto nivel de ingreso de los o
breros ( e_n relaci6n al de los campesinos), ha prov_s: 
cado un alza en el nivel de vida, la oferta de bie
nes de consumo primario ha decrecido tanto por la -
afluencia de nuevos residentes a estos municipios, 

como por la especulación de los comerciantes. 

Esta bifurcaci6n que se presenta, crea dos po
los de desarrollo diferentes, por un lado el indus
trial, ahora altamente desarrollado y por otro lado 
el agrír:0lé\, pobre y r\ar!]'~nado, lo que ocasiona una 

desintegrac!.ón del conglomerado social, con un in-
cre~ento en las masas narginadas y un ~esequilibrio 

creciente dP\ reparto de recursos econóricos; ade-
mas de un desequilibrio ecol6uico en toda la región 

Conclusiones y Recomendaciones. 
Es necesario que dentro de la politica de -

desarrollo del Estado y principalmente dentro de_ 
ésta zona se le de un CTayor impulso a las activi
dades agropecuarias, con e1 fin de modificar el -
dese~uilibrio que existe Pntre ~stas y la i!1dus-

'tria; es'Co favorecería tar.-tbién el ingreso eccr.6r:·t~ 

co dentro de los campesinos dandoles un mej(Jr ni

vel de vida (vivien~a, educación, e'tc.), en :_~er.t~

ficio de la nisna ciu¿ad y del Estado en general. 

Debe proponerse un estudio que pen:1i ta esta
blecer lusares donde se puedan colocar nuevas in
dustrias y que por lo misn:o exista un equilibrio_ 
tan~o ecológico, como agrícola en !a región, para 
que no se vea afectado el entorno natural como ha 
sucedido en lugares cor.10 naucalran, 7lalnepantla, 

etc., que favorecen la econoo.ía pero son un foco_ 

de contaminación. 

Se podr!a enfocar cierto sector de la educa
ción a fornar técnicos en l~s diversas áreas in-

rh:str:.ales ~:;.ue existen rJ qui:; ptir: ?r~:l creurse en_ 

la zona para que fu~urcs jovenes ~ensan pcsitili
darl de encontrar enpleos acordes con el au~e que_ 
est:á i::en:.en<lo la res:..ó!i y as:. nis:10 ayuden en el_ 

r'esarrollo de la propia Ciudad t'.e Tula. 
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4.8.1. TURISMO. AFLUENCIA TURISTICA. 

4.8.2. ENTRADA DE TURISTAS DEL EXTRANJERO AL EDO. 
DE HIDALGO. 

Descripci6n. 
Para poder tener una id~a clar? de la aflue2 

cia turist~ca a la zona en estudio y la inciden-

cía de ésta en la econ6mia del lugar (Ciudad de -

7ula), y en la zona arqueol6gica objeto de nues-
tro estudio mostrarenos un bosquejo general del -

turismo tanto nacional como extranjero, especifi
canente en la zona arqueol6gica de Tula, así como 

en diversas áreas arqueol6gicas del pais y así p~ 
der tener un punto de comparación. 

Para 1970, la afluencia de turistas extranje 

ros a nuestro país fué d8 2 1 883 1 599 turistas, en_ 
1965 fué de 1 '351 '306 turistas, lo que representa 
una tasa de crecimiento media anual del 11Y,; para 

1980, la afluencia turística fué de 5'745'511, lo 
que indica que la tasa de crecimiento media anual 

de 1970 a 1980 disminuyó al 9~. 

Descripción. 

De acuerdo a datos obtenidos en la Dirección 

de Estadísticas e Informática94 , tenemos que la -

entrada de turistas del extranjero al país y que_ 
visitan el Estado de Hidalgo, es muy bajo con re
lac~ón al global de todo el pa!s; pues mientras -
en 1979 lo visita~on 21 1 086 visitant~s, rara 1924 

fué de 28'676 visitantes aproxinadar.;ente. 
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4.8.3. AFLUENCIA PE TURISTAS NACIONALES AL EDO. 
PE HIDALGO. 

4~8.4. TURISMO POTENCIAL PARA EL EDO. DE HIDALGO. 

Descripción. 
La 2f1uencia 1:11rist1ca al Estado de Hid?..lgo_ 

de acuerdo a datos obtenidos en el Resur:ien Gene-
ral del X Censo del Estado de Hidalgo 95 , es para_ 
el a~o de 1979 de 254'937 visitantes, mient~as -
que para 1984 fué de 346'714 visitantes. ~~ro es 
debido a que existen mejores med~os para trasla-

darse, asi co~o nejores vfas de conun:caci~· . 

De acuerdo al nónero d¿ visitantes ¿e :os es 

tados circunvecinos al Estado ele Hidalgo y que 
son: r.1 D.F., San Lu:s Potosi, Veracruz, Puebla, 

Querétaro, '.·'.éxico, tenenos un total de 820'149 vi_ 

sitantes para el aílo de 1970; mientras que para -
el ano de 1920 se incremento a 1 '558'283 visitan
tes, aclarando que a;;-,bos datos son para turistas_ 
extr~njeros. agregando a est~ n6~ero el total de 

personas que viv.-,n er. el "l.F. y que const'..i:uyen_ .. 
en si ~isnas un t.uris~o rote~cial, principal~ent~ 
los fines de semana que es cuan~o salen la mayo-
ria cic ellos, además de los visitan~es nacionales 

de les de~&s estados aleda1cs al ~si:ado de Hidal-
go, ~ene:-os un :;et.ene: al tur:. $ r::..co su:-.a:;-,en Le con

s:.C.Eff ilb le ,~~).(~ ro::~r:!.2 v:i 5:_ t:¿:;- pri::c:.r,alr-:ent:e le. zo 

na arqu~olóc;:ca -~e 7u"2 . .J, :::r~al~;o. 
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4. 8. 5. AFLUENCIA TURISTICA ALGUNAS ZO!IAS ARQUEO

LOGICAS DEL PAIS. 

4:.8.6. AFLUENCIA TURISTICA A LA ZONA ARQUEOLOGICA_ 

DE TULA, HGO. 

Descripción. 

La afluencia de turistas nacionales y extra~ 
jeras a las principales zonas arqueológicas del -
país en 1965 fué de 1 '237'016 turistas, de los -

cuales 724'149 fueron nacionales y 193'292 extra~ 
jeras; para 1971, la afluencia fué de 2•019•11? -
turistas, divididos en 871 '808 nacionales y 411 •-
229 extranjeros además de 826'078 turistas que v~ 
sitaron Teotihuacan; para ~980 el nómero de turi! 

tas se incrementó a 3'192'256 turistas, tanto na
cionales como extranjeros. 

Las zonas arqueológicas más visitadas del 

país para 1971, fueron la zona arqueológica de 
Teotihuacan en primer lugar, seguida de la zona -
arqueológica de Tula. Estos datos fueron obteni-
dos del Instituto Nacional de Antropología e His
toria. 

Los anteriores datos nos indican que la tasa 
de crecimiento media anual es de 15.82%, para el 

período de 1971 a 1980, 

Descripción. 
Considerando que el Parque que se proyecta -

tiene dentro de sus objetivos, el respaldar y for 
talecer la afluencia de turismo nacional y extrag 
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jero a la zona arqueol6gica que es ohje:o do nues-

tro estudio, encontr<mos una base de1 ;-1ercarlo pote!! 
cial a esta zona en los turistas extranjeros que -

tienen cor.to destino el !l.'·· 6 el F:staro de Hidalgo_ 
y al turisrao nacional principalmente en los =~pit~

linos que salen los fines de semana a los c~n:~os -
recrea~ivos y culturales cercanos a la Ciudad de ::! 
xico, dentro <1e los C".!r:.1es ccnsid·-·:-,--~:71c~- ,1 ¡;: :'.o: .1 -

Considerando P.1 t:urisr;:u nacional y extranjero_ 

del aiio de 1978 que fué de :'25'4G2 96 , y de acuerdo_ 
a la f6rmula para decermi~ar proyecciones ¿p aflue.::!. 
cia turí.sticn 97, t!?nenos una tasa rle creci r;:cnto -

anual <le 5.4% . Tornando cono hase cs~e porcentaje -

de c~ecimicnto al doble, e~ vista ~el ir1cre~entn ~e 

visj t,;.1r~tes CjUe probah1enen:e: vis:i.t-en Jn ;.:ona ccn fll 

arlecuado Au00 y realizaci6~ de servicios f~1tar1tes_ 

en la zona t:endrp;:ios una af'luen.cia de vi si 'Cantes -

aproximada para e1 a~o 1990 da 799'261 de visitan-

tes, siendo este porcentaje Gajo, ya que de acuerdo 

a la tasa de creciffiiento del tur:smo extranjero ve
mos que este es a raz6n del 15.82:'. anua198 • De a--

cuerdo al tota: de visitantes potenciales para el -
año de 1990 vemos que el turismo casi se habrá tri
pl:.cado; todo el1Cl en heneficio dé 20 econom~a de- -

la zona y rl~ la rropia c·Lu,tad de 7u1a. 

An~lfsis Caus~ - Efecto. 

De acuer¿o al ~n~1isis cic rl n6~ero g1o~a1 -

ele visitantes tanto nacionales como ex~ranjeros -

c;ue visitc:n nues:ro país, VPn.os qu;:: el Ínciice de_ 

d¿- ·J:'..si:ant~s que van n el Es'CaCo ".::::' ~¡iC,Jlgo y en 

e:.;r;:cial a la ZO!l2. Fir.1uco1ógic?. Ct, 7t<}a., t:s Cer.:.a-

t~:.t.:ido, cnnc'l 1A 11isr1a Secreta!"":c~ .:1e ':'ur:.s!"'!0 1 la -

c:u0 sól.o a l1ltinas fEchas rP..:1: zó ul~o d'9 difu--

c~6n, pero c:ue de nino~na rílancr~ se lleva a cabo 

d 0 ~ar1cra sistemAtica. 

?0 El po~,re er¡uiparii0:--irn :urístico con que -

cuentrl la propia ciud~d rte ~:112, que hace que el_ 

visitante se desaliente y sA:,. realice visitas ~r· 

unas cuantas Loras, perciier,(:.--; todo el interés por 

prolonaar su ~st~ncic 0n es~ zona. Cstn Sf? ve tar:: 

hi~~ en términos generales en torio el Estado de -

flidalgo. Ss necesario indicar que el rlotar de ser 

vicios la Zona Interna,trae consigo una mayor 

afluencia turística, la cu~l necesi~a mayores ser 
vic:os turísticos dentro de la propia Ciudañ de -

7ula, con lo que no debe olvidarse dar el impulso 
necesario a este dQsarrollo. 

297 



AFLUENCIA TURISTICA A ALGUNAS ZONAS ARQUEOLOG\CAS DEL PAIS ( 1981). 
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PROYECCION DE LA AFLUENCIA TURISTICA A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE TULA, HGO. 
(PERIODO 1981-1991) 
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Conclusiones y Recomendaciones. 
Es necesario que exista una participación más 

continua por parte del Estado en cuanto al fomento_ 
turístico, ya que esto va a contribuir en diferen-
tes aspectos económicos del mismo Estado, y en ciu
dades como la de Tula, que cuentan con áreas arque2 
lógicas, las cuales son muy in~eresantes para el tu 
rista tanto nacional cono extranjero. 

Dentro de los planes de desarrollo, debe tener 
se en cuenta la dotación de Squ~pamiento, no sólo -
de tipo turístico, sino comp~ementario a éste; den

tro de la Ciudad de Tula, se deberá considerar la -
ubicación de posibles desarrollos turísticos que 

complementen el área arqueológica y no ocacionen 
problemas al med~o natural ó a la propia Ciudad. 

Debe promoverse como actividades a desarrollar 
lugares para venta de artesanías regionales y loca

les y no sólo en el área de la Zona Interna, sino_ 

dentro de la misma Ciudad así como eventos cultura_ 
les, proponiendo para ello la realización de una -
área cultural dentro de la misma ciudad, que compl~ 
mente la visita a la Catedral y de~ás áreas de !n-
terés. 
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"4.8.7. TENENCIA DE LA TIERRA DENTRO DE LA ZONA_ 
INTERNA. 

7:0!!AS EPOCAS 

A) ZONA IHTE!UfA !Vl l) TOLTECA 
a)Ma Grande <v> 2) TOLTECA/ESPAÑOLA_ 
b)Charna,y (V) O D! TRIJISICIOlf 
e J Tul.a Chico <v> 3) ACTUAL 

B) ZONAS CIRCU11DIJITES { 

C) ZONAS DE CI>. DE' 'ro~-

Y DE AMPLIO HORIZONTE 

(y) 

riescripci6n. 
La tenenc:a de 1a tie~r~ Centro ~~ 1~ zona -

In~erna pres~n~a 11na serie de irrenulAridades; la 

zona se ext:ience a lo largo de 41 ñ. 56 f:ectáreas, 
divididas corno se mencion6 en un principio en una 
propuest:a por S.E.D.U.E. de 106.44 fiectáreas para 
expropiación, r.iás 310.12 Hectáreas que proponemos 
deben ser expropiadas. para que realmente se ten
ga un área más apropiada para el Parque, tanto p~ 

ra las actividades que se propongan, así come pa
ra protección del mismo Parque y de los Vesti~ios 

arqueolÓ9icos que en esa área se encuentran. 

La Zona Interna se encuentra dentro del Eji
do de Tula, en el Municipio del mismo nor~bre; la_ 
dotación del ejido fué anterior al descubrimiento 
arqueológico, por lo que los mornment:os comprend_!. 
dos dentro de las t:ierras propiedad del ejido qu~ 
daron expuestos a la destrucci6n de los campesi-

nos del lugar. A raíz del descubrimiento, el I-E· 
A.11., delimitó la zona principal y se apropió pa!_ 
cialmente de ésta, sin convenio ó decreto alguno. 
Los ejidatarios a partir de 1947, han realizado -
los trl~ites para regularizar la tenencia de la -
:ierra, sin tener logro alg11no, has~a 6ltimas fe

chas en que se construyó el actuaJ ::ouseo y a re-
querimiento del Gobernador del Estado de Hidalgo, 
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se regularizaron las 106.44 hectáreas propuestas -
por S.E.D.U.E. 

En cuanto a las demás hectáreas, se encuentran 
bajo el régimen de Ejido, y también está compuesto_ 
por varios ejidatarios,es decir, son miniejidata--
rios, ya que cada propietario cueni:a con un prome-
dio de 3.5 hectáreas. Esto acarrea probler.as de in
deminización, así como de regularizuc~ón de las ti~ 
rras. En su mayoría las tierras están muy poco cul
tivadas, con una cosecha muy baja en cuani:o a pro-
ductividad ó son cultivadas temporalmente. 

Análisis Causa ~ Efecto. 

Debido a que existe un gran número de pr0piet~ 
rios de las parcelas ejidales ubicadas dentro de la 
Zona Interna, la expropiación se verá dificultada, 

esto es a causa de que los campesinos no quieren -

perder lo que para ellos es su única fuente de in-
gresos 6 donde pueden levantar sus casas para vivir 
aún cuando el aporte económico que les retribuye el 
srn,brar en dichas parcelas no sea aran cosa y ten--
'}~n t:¡JJP .-ly1H~2r5¡::.. ~1'? tra~ajos cor'lo lo e;, la venta r.i:? 

arL~~s.:ir.~as dPn~ro df"l ~arqil<? arqi¡eoló:J.:.co. 

Otro probJ t?:1a es c¡u-s- con la cons trucc:ón de vi. 

viendas dentro de estas áreas, s~ provoca una des--

trucc~6n no s6Jo de las ruinas ar~ueol6~~~cas sino 

también de la poca vegetación suscept:~1e Ce pro

tegerse. carecen además de adecuados conocimien
tos de agricultura que les permita producir mls-

dentro de ese.s zonas, ader.ás de carecer de recnr
scs econ6micos que per~~tan que realice~ una D0-

jor siembra y cosecha del producto. 

Conclusiones y reco~endaciones. 

Se propo~e, para normálizar la situación, e~ 
propiar esos terrenos, indeninizando a los ejida
tarios afectados, la expropiac:6n se podría reall 
zar por ~edio de la Secretaría de Agricultura y -

Recursos Hidra6licos, ubicada en la ciudad de 7u
la y quién conoce detalladamente la situación y -

puede llevar los tránites necesarios para la reg!:!_ 

12rización de la tierra. 

Es nPc~sario como una sol.uci6~ que al expro

piarles sus ~errenos a los caDp~sinos, estos se -

quedarán sin la fuente principal de sus :ingresos, 
I)Or lo cuál Sf? r1eberá proponerles ~;"ipleos dentro_ 

, : -· ;::.e::a, r-::~~1: 1 2.·?rcis, •2:r.;, 2(:;:.:::~ás Ce :'ro:·:o\rA!"'_ 

SU rr·ub:_ca~:_',)r¡ '~0'.iC:!"O (1
'.:· color:-:-.~S c.!~ in"C~r.§s SO--

c:a.1, cru::: le~. per·:.:. tirb :ene:- l~~l :-.1ejo:- nivel de -

vi Ca, as i CO'.:toecc:;ó;:iico. 
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Ejemp1o de1 tipo de uso de 1a tierra dentro de 1os 
alrededores de la Zona Arqueo16gica, y que en su ma 

yoria es de tipo mini1atifundista, por poseer cada 
ejidatario unas cuantas hectAreas. 
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5. CONC!.USIO!IE:S GENERALES. URBANO/ARQUITECTONICAS. 

1. Las posibles edificaciones que se propongan dentro 

de la Zona Interna. deberán guardar la relación de 
orientación que existe de los vestigios arqueológi 
cos, y que es de Azimut 17° (17ºNE Rumbo), buscan: 
do además los remates visuales de importancia den

tro del paisaje.existente. 

2. Las edificaciones a proponer dentro de la Zona In

terna debe::"án tener cie:-ta relación ent:-e ellos y_ 

la monumentalidad y plasticidad que presentan los_ 
vestigios arqueológicos como son los elementos que 
las conforman (Tablero, talúd. co:-nizas. etc.). -
así como de sus elementos arquitectónicos de fun-

cionalidad (Patios cuadrangulares, columnas, etc.) 

y también& acabados y colores usados en ellos los 
que gua~dan cierta relación con el entu~no na~u~al. 

3. Es necesario concluir ó iniciar (dependiendo el c~ 
so que se trate), el restaura.~iento de las ruinas_ 
cµe !E encuentran ál aire libre, lo cuál en un corto_ 
tiempo pod::"Ían no ser efectuados debido al dete::"iE 
ro en que se encuentran; además de servir estos co 
mo nuevos puntos de inte::"és pa::'a el visitante. 
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4. Dentro de la Zona Interna las construcciones 

actuales que obstruyen las visuales originales_ 
creadas por las pirámides, y que además no co-
rresponden con el perfil arquitect6nico de és-
tas últimas deberán ser demolidos y reubicados 
de acuerdo al Proyecto Global de la Zona Inter-

na. 

5. Es necesario crear una adecuada señalizaci6n en 

el interior de la Zona Interna que permita ubi
car al visitante, así como darle la informaci6n 
necesaria del sitio en que éste se encuentra. -
Esta señalizaci6n deberá estar acorde con el en 
torno natural del área. 

6. Es preciso proponer un circuito peatonal dentro 
de la zona Interna, por medio de andadores, los 

cuales deberán ir en torno a la traza dada por_ 
los Núcleos Principales como son Tula Grande, -
Charnay, etc., con acabados acordes a la tonali 
dad de los suelos existentes. 

7. Poponer la pavimentaci6n de las calles de la -
Cd. de Tula en su totalidad, con diferentes tr~ 
tamientos de piso, según sea el caso de cada -

área ó zona, con el fin de modificar la visual_ 

que se tiene desde la Zona Intern·a hacia la CiE_ 
dad, los cuales en un principio (Epoca Tolteca/ 

española) estaban interrelacionadas. 

8. No se debe permitir la creación de nuevos cami
nos ó accesos, ya sea vehiculares 6 peatonales_ 
que los marcados en el Proyecto Global para la_ 
Zona Interna, para-evitar mayor destrucción de

la misma. 

9. Deberá crearse una Reglamentación para el Uso -
del Suelo en las tres Zonas de estudio, contem

plando dentro de la misma una reordenación del_ 
Uso actual, dentro de las áreas necesarias de -
ser preservadas,:ya sean arqueológicas o ecoló
gicas. 

10. Dentro de la Zona Interna, el Uso del Suelo de
berá ser exclusivamente Cultural, Educacional y 

de reserva ecológica; cancelando el uso agríco~ 
la y de pastoreo dentro de ella. 

11. Es necesario evitar nuevos asentamientos huma-
nos en las Zonas Colindantes con la Zona Inter
na, las cuales propician la destrucción de la -

última. 

12. La dirección a la que se debe inducir la tende~ 

cia de crecimiento urbano en la Cd. de Tula es_ 

hacia el Sur y Noreste de ésta, evitando con -
ello destruir la Zona Arqueológica. 

305 



13. Se considera necesario expropiar dentro de la 
Zona Interna todo terreno de tipo ejidal o de 

asentamiento irregular para poder preservar -
y mejorar ésta Zona en beneficio Ecológico y_ 
Arqueológico. 

14. Se deben crear Plantas Potabilizadoras de --
Agua que se encargen del tratamiento de las -
aguas negras, no sólo de la Cd. de Tula, sino 

también las provenientes de la Cd. de !·lÉxi.:o 

y Zonas industriales aledañas. Evitando la de 
gradación y contaminación que existe en el -
Río tu1a tanto en su fauna como en la vegeta
ción de tipo Riparia. 

15. Es necesario modificar y mejorar la infraes-
tructura de las tres Zonas de estudio evitan
do con ello visuales distorcionadas por el p~ 
so de cables aéreos de luz, telefonos, etc., 
proponiendolas subterráneas aquellas que sean 
factibles de modificar (primordialmente en la 
Zona Interna). 

16. Se requiere complementar el Equipamiento de 
carácter cultural y recreativo para la Zona 

Interna, que satisfaga las necesidades del vi 
sitante y del arqueólogo. 

17. Debe proponerse también el complemento ue Infr~ 
estructura dentro de la Zona Interna para mejo
rar el funcionamiento y desarrollo del Parque -

Arqueológico; siendo el actual inadecuado a las 
necesidades actuales. 

18. No existe Mobiliario Urbano en las tres Zonas -

de es:udio, por 10 que se debe crear acorde a -
la zona de que se trate; para la Zona Interna -

éste deberá estar integrado con el entorno n~tu 

ral y el urbano; adecuandolo a las necesidades 
actuales del visitante. 

19. Se debe evitar construcciones de edj.ficios ó vi 
viendas, así como de anuncios en azoteas que de 

terioren y obstruyan las visuales principales -
de la Cd. de Tula hacia la Zona Interna y demás 
puntos de interés visual. 

20. Es necesario crear un Reglamento de Construccio 
nes específico para la Cd. de Tula, que permita 
unificar fachadas, alturas, colores, acabados y 

estilos arquitectónicos; con el fin de que exi~ 
tan cambios graduales entre la Zona interna y -

lugares de épocas antiguas (Ca~edral, •?te.) con 

las áreas de const~ucción reciente. 

21. Se requiere descentralizar el ~quipamiento Urba 

306 



no de la Cd. de Tula, para reubicarlos en zo~ 
nas que se propmuevan como áreas para creci~
mien to urbano; evitando el hacinamiento de v_i 
viendas al Norte de la Cd. y con ello la des
trucción de la Zona Interna. 

22. Debe fomentarse una. reordenación urbana de la 
Cd. de Tula, en base a las condiciones topo-
gráficas de los terrenos para poder dotar de_ 

servicios necesarios los nuevos asentamientos 
de viviendas evitando invadir áreas arqueoló

gicas o ecológicas. 

23. Se necesita modificar el trazo actual de la -
carretera sn. Feo. Bojay-Tula, para .. evitar la 
destrucción de montículos arqueol6gicos. 

ECOLOGICAS. 

1. Se debe rescatar todas aquellas plantas que 

han crecido sobre montículos arqueológicos, 
reubicandolos de acuerdo al género o especie_ 

en sitios definidos para cada uno de ellos. 

2. Además de los puntos de interés que ya exis-
ten, se deben proponer nuevos puntos pero con 
carácter ecológico como puede ser un vivero, 
etc. 

3. Existe una conformación del Paisaje Natural que_ 
se observa desde la Zona Interna, el cúal debe -
ser respetado para el Proyecto Global de ésta Z~ 
na. 

4. Las Visuales principales dentro de la Zona Inte! 
na que deben ser conservadas son las que ~o~res~ 
ponden al Noroeste.· 

5. El tipo de suelo que presenta la Zona Inter~a es 
demasiado estéril y erosiQnado debido a su alca
linidad y permeabilidad, producido por un manejo 
inadecuado de éste durante mucho tiempo. 

6. En vista de lo anterior se debe promover un reor 

denamiento de la vegetación para dar un mejor as 
pecto, así como para tratar de mejorar el suelo_ 
por medio de vegetación que retenga sustancias -
orgánicas y nitrógeno. 

7. Por lo alcalino del terreno no se deberá propo-

ner la plantación de vegetación calcifuga. 

B. El te~reno de la Zona In~erna presenta una dure

za apta para resitir altas compresiones. 

9. Con la plantación de vegetación apropiada en el_ 

Cerro Magoni y áreas similares en característi-
cas, se evitará el intemerismo y con ello evitar 
el acarreo de materia orgai:ica hacia terr·enos --
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más bajos (Aluviales}. 

10. Es necesario proponer zonas acuíferas que peE 
mitan retener y captar mayor cantidad de agua 

para la Zona Interna, ello para fomentar la -
flora y fauna tanto acuática como terrestre. 

11. El mejoramiento de terreno dentro de la Zona_ 
Interna aparte de poder hacerse por medio de_ 
vegetación se puede realizar por medios "arti 

ficiales o inducidos" como son rellenos sani
tarios, fertilizaciones, e~c. 

12. El tipo de sembradíos existentes en las Zonas 

Circundantes no rinde lo suficiente debido al 

tipo de suelo ya enunciado, por lo cuál debe 
promoverse otro tipo de cultivos. 

13. Los tiraderos de basura' dentro de la Zona In
terna deben eliminarse mediante rellenos sani 
tarios ayudando con ello a mejorar los suelos. 

14. Se requiere reforestar las áreas de la Zona -
Interna con los diferentes tipos de vegeta--
ción como son la de tipo Riparia, Matorral -

Crasicaule, etc. 

15. ?ueden ser usados los vientos reinantes en la 
Zona Interna para mejorar las condiciones cli 
máticas de las instalaciones culturales y re= 
creativas a proponer, así como de las existen 
tes. 

Las orientaciones principales de estos vientos 
son en primer lugar la Noreste y en segundo tér

mino la del Suroeste. 

í6. La mejor orientación para aprovechar las condi
ciones de asoleamiento en las edificaciones es -

ubicando el eje principal de éstas en dirección 

Este-Oeste. 
17. La época óptima para realizar trabajos de forest 

ación es de principios de Junio a finales de A-

gesto, para aprovechar al maximo la precipita--

ción pluvial y la nubosidad. 

18. El tipo de vegetación en la Zona Interna ha sido 
del tipo arbustiva, provocada por.los suelos; -

así provocando un mejoramiento de éstos se po--
drían alcanzar crecimientos de vegetación arbó-
rea. 

19. El sobrepastoreo dentro de la Zona Interna ha -
provocado una desforestación, erosión y compact~ 
ción de la capa edáfica; originando con ello t<I!!! 
bién una gran pérdida de la capacidad agrológica 
del suelo. Por lo que se debe evitar estas acti

vidades. 

20. La existencia de tiraderos de basura •a cielo --
abierto• existentes en la Zona Interna y Zonas -
Colindantes provocan una variedad de plagas como 

son las ratas y ratones, insectos, etc., los cua 
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_les destruyen la vegetación de esos lugares. 

21. La creación de Zonas Acuáticas, así como el -
mejoramiento de la calidad de las aguas del -
Río Tula provocarían satisfacer las necesida

des hídricas de la fauna silvestre existente 
o posible de ser inducida (propia de éstas r~ 
giones), evitando su migración o extinción. 

22. Es necesario la creación de un vivero para la 
propagación de plantas; ahorrando así en la -

adquisición de plantas y arboles, así como 
el promover la venta de éstas al visitante y_ 
así·et promover la economía. 

23. La tierra superficial (suelo) que cubre los -
montículos arqueológicos puede ser cribada y_ 

usada como tierra lama en zonas a mejorar o -
reforestar. 

24. Existen materiales en la Zona Interna y Zonas 

Circundantes como la piedra basáltica, el te
petate, etc., que podrían ser utilizados en -
la elaboración de caminos, andadores, muros, 
etc., ayudando con ello en la integración del 
paisaje natural. 

SOCIO/ECONOMICAS. 

1. Se debe propiciar un fomento turístico a la Cd. 
de Tula y Zona Interna, lo cuál provocaría la -
creación de nuevas fuentes de trabajo, ayudando_ 

en la economía de Tula de Allende. 

2. Es necesario crear un Plan Educativo para la Cd. 

de Tula, integrando en el mismo no sólo mejoras_ 
educativas sino también mejoras en los servicios 
y equipamiento educativo; con lo cuál sus habi-
tantes comprendieran y ayudaran en la conserva-
ción y protección de la Zona Interna, tanto en -
el aspecto ecológico como el arqueológico. El -
aumento de servicios educativos dentro de la Zo
na Interna ayudaría a lo anterior. 

3. Se requiere una mayor participación gubernamen-
tal y de iniciativa privada para mejorar las co~ 
diciones económicas de los campesinos de la Cd. 
de Tula y Zonas de Lejano Horizonte, ayudando en 
la mejora de viviendas y creación de nuevos em-

pleos. 
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6. PROPUESTAS Y PROYECTOS AROUITECTO!!ICOS. 

" La A11.qui.tecJ;w1.a e..s wta Au11.a, que er.zana de./. en-

to11..no hecho po11. e./. hom611.e,e..s e./. a.<ma de./. e..spaci.o_ 

no puede ve11...se pe11.o e..itá ahl.; ..si.rt pe11...sona..s no pu!_ 

de habe11.. A11.qu.lJ:ecJ:u11.a". 

WILLIAM WAYNE CAUDILL. 
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6.1 PROGRAMA DE NECESIDADES. Parte del estudio para la elaboración del Pro-

yecto del Parque Arqueológico en el área de Tula. se 
debió a la imperiosa necesidad de dar a conocer la -

cultura tolteca. tanto al visitante nacional como al 
extranjero; así como primordialmente tener un sitio_ 
donde conservar y proteger el Patrimonio Histórico. 

contando además con los recursos necesarios para po
der realizar y desarrollar estudios posteriores que_ 

ayuden a conocer mejor ésta cultura y con ello el -
sentido social de las obras que la componen. Así las 
necesidades requeridas para el Parque las podemos en 
marcar como sigue: 

NECESIDAD. 

Administrativa. 

AREA O LOCAL PARA: 

Dirección. 

Administración 
2 Sec:-etarias. 
Archivo. 

Coordinador Gral. 
Control de Personal. 
Voceo y Sonido. 
Pagadu:-ía. 
Recepción. 
Informes. 
Sanitarios. 

Estacionamiento para auto~ 
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Cultural. 

z autobuses(75 y 10 respec
tivamente). 
3 Casetas de Control. 

Coo::-dinador. 
Sala de Exposición Permane~ 
te de Pzas. Arqueológicas. 

Sala de Exposición Temporal 
de Pzas. Diversas. 
Sala de Exposición Etnogra
fica. 
Exposición de Réplicas de -
Pzas. Arqueológicas al aire 
lib::-e. 
Jardín Botánico. 
Vivero. 
Teatro al aire libre y Au-
diorama para 125 personas. 
Biblioteca 

Fotocopiado. 
Sala de Audiovisuales p/30_ 
personas. 
Aula para Enseñanza de Arte 
sanías. 
Aula para Enseñanza de Ar-

queología. 

Recreativa. 

Trabajo. 

Baños y Sanitarios. 
Archivo. 

Restaurante. 
Venta de Artesanías. 
Venta de Plantas Regionales. 
Caminos Peatonales. 
Descanso de Visitantes dura~~e 
su ::-ecorrido. 
Venta d¿ Alimentos Ligeros. 
Sanitarius. 
Miradores. 
Venta de Publicaciones, Posta
les y Mapas. 

Coordinador de Arqueólogos. 
3 Cubículos para Arqueólogos. 
Laboratorio de Restauración. 
Bodega para Material Arqueoló
gico sin clasificar. 
Bodega para Mate:-ial A!"queoló
gico Clasificado. 
Bodega para Mate::-ial de Resta_!¿ 
::-ación. 

Bodega para Equipo de Restaur~ 
ción. 
Baños para arqueólogos. 
A::-chivo. 
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Servicios. 

Patio de Maniobras. 

Jefatura de Mantenimiento. 
Jefatura de Vigilancia. 
2 Secretarias. 

Talle!' de Mantenimiento. 
Bodega de Mantenimiento. 

Cua~to de M~quinas. 

Servicios M~dicos~ 

Cuarto Planta de Emergencia. 
Cocina. 
Sup~rvisor cocina. 
Comedor Empleados. 
Comedor para Arqueólogos. 
Almacen de Alimentos. 
Cámara de Refrigeración. 

Cámara de Congelación. 
Sanitarios. 

Lavandería y Cto. de Plan-

chado. 
Cuartos de Aseo. 

Bodegas de Herramienta para 
Arqueólogos. 

Patio de Maniobras 
Area para Basura. 

Recuperación/Descanso. 

Co~plementa~ias4 

Dormitorios para 12 Arqueó
logos. 
Baños. 

Vestidores. 
Estar. 

Planta tratadora de aguas negra~ 
(Dos). 
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. '"' .~·~·· ·. 

PARQUE. 

l.tt/ AR EAS EN " 1 
LOCAL/ AREA. 

Ex1STENTE 1 NECESARIA 
OBSERVACIONES 

FAl.TANTE 
mrr __ ,....,.., 

ZONA ADHI!HSTRATIVA. 

Dirección. X X 12.00 12.25 ---- 12.25 

Administ!"ación. X X 9.00 12.00 3.00 12.00 

S~cretarial- (2 Secretarias). X X 8.75 8.76 ----- 8.75 

Coordinador. X - ----- ?.00 9.00 9.00 

A:-chivo. X X 6.00 7.50 1. 50 7 .. 50 

Toilet. X X 2.55 3.00 0.45 3.00 

Voceo y sonido. X - ---- 3.50 3.50 3.50 

Control de Personal. X X 5.50 6.75 1. 25 6.75 

Recepción. X X 8.75 1.15 ---- 8.75 

Información General. X X 19. 25 50.28 31 .03 50.28 

Estacion~~iento Público. X X 3520.00 4645.00 1125.00 4645.00 Cap. 9 Autobuses y 7§. 
autumóvil~s. 

Caseta de Control (4). X X 10.00 16.00 6.00 115.00 

sanitarios. X X 45.00 30.00 ----- 45.00 Se usa:-á el existente. 

Cua~to de Aseo. X X 2.25 2.55 ----- 2.25 

ZONA CULTURAL. 

Informes y Venta de Folletos. X X 12.50 26.60 14.10 26.60 

Vestíbu1ó y t:spera. X X 36.00 73.96 37.96 73.9€ 

-~ 
PROTECCION A LA . ZONA ARGUEOLOGICA OE: 

tf ' TULA, HGO~ . f . aca an u.n.a.m. tesis pro es;onal 
b~rumer. jor¡;:¡e iván. pimienta fde:z .. de l.ara rosa maría. 
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PARQUE 
.-~~~~======,.,,,=====-~~~~-.r=·-...,..">:!r-,,f'"lli'?"-~~~====A""'=R~E~A~s';==EH""'?.r ... ~==~==="'"'n==~~===============n 

LOCAL / AR EA. IA·· l<f'. IF.:Ex=,=ST=-E=N=-T=-E'°"BFH='EC=-E,,,;SA~RIA=.~ U•=•L"°T§A=NTE~"'11TOT=~ •• PRlPl.ESl1'=-.....j.ul oasE R v A e 10 HE s 

Venta de Bole~us. X 6.00 6.00 6.00 
Museo con: 

Sala de Expo. Pe!"'manente. X X 414.12 850.00 435.28 850.00 
Sala de Expo. Pe,.-manente a 
Descubie!"!:o (Ai!"e Lib:-e). X X 155.52 225.00 69.48 225.00 
Sala de Expo. Tempo!"al. X 150.00 150.00 150.DO 
Sala de Expo. E:nog!'áfica. X '50. 00 150.00 150.00 
Sanita~i0s F~blicos. X "' 45.00 73.25 :~7. 85 73.85 
Cta. de /,seo. y X 2.70 2.50 2.70 

617. 3'1 1~:31.3) b:12 .b1 1451. 55 Tu tal. 

Biblioteca con: 
A!"ea de Lectu::-a X 245.00 2·15.00 245.00 Cap. pa:-a ;'5 personas. 
Ace:-va. X 10.00 10.00 10.00 
Al macen de Lib:-as. X 45.00 45.00 45.00 
Fotocopiada. X 5.00 5.00 5.00 
Recepción y Ent!"ega Lib:-os. X 4.00 4.00 4.00 
Jefe de Biblioteca. X 12.00 12.00 12.00 
Cua:-ta de Aseo. X 2.50 2.50 2.50 
Sanita!"'ios. X 20.00 20.00 20.00 

"343.50 3,13. 50 343.)Q Tu':al. 
Sala pa:-a Audiovisuales. X X 75.60 101.00 ?5.00 101 ·ºº Cap. rrt:-2 35 pe!"'sonas. 

Sanita:-ius Públicos. X X 45.00 30.ClO 45.00 CUri1ra:-t i en do .los r..is-
r::.os que el ~·~use u. 

l='ROTEC"CICN A LA . ZONA ARGUEOLOGICA OE: 
_ 1 , TULA 1 HGO. . , . I 

aca .. an. u •. n.~m_. , . . tesis prores:ona , 
berumen ;cr-:;-Je 1van. pimienta fdez .. de !ara rosa maria. 

'2iJjitl;;'"°''~f,:::::.~,d.,.;;;:2>e;:.-.~.~~~:1 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO DEL PARQUE. 

LOCAL/ AREA. 

Talle:- de A:-tesanías con: 
Aula 
Bodega 

Talle:- de A:-queología con: 
Aula 
Bodega. 

Coo:-dinado:- de Enseñanza 

Baños y Vestido:-es. 

ZONA RECREATIVA. 

Exhibición y Venta ce A:-tesanías. 
Restau:-ante con: 

Local a Cubie~tv 
Local a Semicubierto 
Caja 
sanita!'ios 
Cuarto de aseo. 

Mi:-adores ( 7 l 

Venta de P1antas regivna1es. 

Mirador en Laboratorio Arqueólogo 

l.A/I A REAS EN ... -11 
... i Ex1STEHTE 1 NECESARIA FAl..TANTE llTOT.~Ai 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

24.00 
12.00 
29.00 

25.00 
5.00 

30.001 

22.50 

41 ·ºº 

142.00 
84.00 
9.00 

29.67 
15.00 
34.67 

25.00 
5.00 

30.00 

16.00 

40.00 

150.00 

141 .00 
50.00 
9.00 

30.00 
2.50 

232.50 

120.0C 

10.00 

5.67 

~ 7 

1)0.00 

'g:~g¡· 
32. 50 

º:~:. :)~,· 
.. .. u ..... ·. 

10.09 

29.67 lcap. 15.a1u:mos. 
15.00 
34.67 T.otal. 

25.00 Cap. 10 alu~nos. 
s.oo 

30.0017otal. 

22.50 Inc~uye 1 sec:-eto:""'i:~. 

41 .00 

150.00 Car. 12 vendedo~cs. 

142. 00 Car. 35 Cv.nensa:1:~s. 
84.00 cap. 20 c~~ensales. 

9.00 
30.00 
2.50 

233. 50 :0:.a:. 

··~ ,. -:: .-

PROTECCION A LA . ZONA ARGUEOLOGICA ce: 
1 , TULA, HGO. . f . I acatan u.n.a.m. tesis pro es1ona 

berumen jorge iván. pimienta fdez. de 
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PROGRAMA ARQUITECTONlCO DEL PARQUE. 
-------¡ 

LOCAL/ AREA. 

ZO!IA DE TRABAJO. 

Coordinad.:ir Arqueólog.:is. 
Cubículo Arc;ueól.:igo (4). 
Módulo de eabaj.:i p/ a:"queól 0g0s. 

Labvr-ator:o para Arque·)l ..).-:Í 2: 

Labo:- .a.~c-:-:,J. 
Archivo. 
Bodega p/~ate!"ia~ de Jes--
tau:-a.:i5n. 
B.:ide,;a p/equipu Ce Resta u-
:-ación. 
Baños para A:--quc6l0g0s. 
Cua:-tu de aseo. 

Bodega p/mate!"ial arqueoJ.6gic.:i -
sin clasifica:--. (Piezas.\ 
Bodega p/material a:-que0J.vgico -
clasificado( Piezas). 
Pa:io de Maniubr-as .. 

" oc 1 
X X 
X X 12.00 
X ----- ! 

1 

X X ::;:.50 
X 

X X 7.00 

); 

X X 15.00 
X X 3.00 

47.50 

X X P5.00 

X X es.oo 
X X 150.00 

12 .. 00 
48.00 
28.GO 

30.CD 
16.00 

6.00 

20.00 
14.50 

3.00 
139."30 

170.00 

270.00 
140.0·J 

36.0C 
23.0C 

57.5C 
16. oc 

20. oc 

~ 

es .oc 

185.01 

12.00 
48.00 

oasERVACIOKES 

28.00 ·cap. p/4 arque6Jagos -
tempv!"ales. 

ªº·ºº 16.00 

·7 ·ºº 
20.00 
15. 00 

3.00 
141:001 

170.00 

270.00 
140.00 

PARGUE· oe PROTECCION A LA 'ZONA A~GUEOLOGICAOE: 

ti , TULA, HGO. . f . I e.n.a.p. aca an u.n.a.m. tes!S pro ·es1ona 
carnles berurnen jorge iván. pimienta fdez .. de !ara rose maría. 
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ZONA 

ARQUITECTONICO DEL PARQUE. 

LOCAL/ A REA. 
1 ...PI ,#" A REAS EH Y& 11 
U?~· LF- IF.;Ex"'1';'ST:=.E:=N'=TE'=':'!;=; !N"'EC"°E"'SA~RIA;:ll91=!1FAL~1'.=AN;,,TE.;:;ltm'T~---POOPIJE-=-ST.\-l,1 11 OBSERVACIONES 

DE SERVICIOS. 

Jefe de Mantenimiento. X X 6.76 9.00 2.24 9.00 
Jefe de Vigilancia. X X 6.76 9.00 2.24 9.00 
Sec:-eta!"ias (dos) X - --- 5.85 5.85 6.00 
Talle!" de Mantenimiento X - ---- 48.00 48.00 48.00 
Bodega de Mantenimiento. X X ---- 20.46 24.00 24.00 
cua:-to de Maquinas. X X 22 .22 35.00 12.68 35.00 
Se:-vicio Médico. X X 7.00 12.00 5.00 12.00 
Cto. Planta eme:-gencia. X X 16.74 24.00 7.26 24.00 
Cocina con: 

P:-epa:-ación de alinentos. X X 15.00 17 .00 2.00 17 .oo 
Cocción de Alimentos. X X 15 ·ºº 17 ·ºº 2.00 17 .O(l 
Lavado de Vajilla. X X 16. 75 12.00 ---- 16.75 
Gua::-dado de Vajilla X X 12.00 12.00 ----- 12.00 
Ref::-ige::-ación de alimentos. X X 8.75 9.0•) ---- 8.75 
F::-igo:'Í fico y Congelación -
de alimentos. X X 5.25 7.50 2.25 7.50 
Almacen de Alimentos no pe-
::-ecede::-os. X X EHf 12.00 0.75 12.00 

"Sb.50 7.00 91 .oo 
Comedo::- Empleados. X X 7.2S 16.00 8.71 16.00 
Supe:-viso:- de Res tau:-an te y Cocí-
na. (Ing. de Alimentos.). X X 6.2' 9.00 2.75 9.00 
Cua:-to de Aseo. X X 1 .2' 2.25 1 .oc 2. 2'.) En '2.0nju~1tv e .:-n ~~an~tc. 

Patio de Maniobras. X X SS.OC 112. 50 27. 50 112. •;o 
Bodega p/mate:-ial Ag:-ícola y Mant .X - ---- 20.00 20. oc 20.00 
Bodega p/Alimentos Lige!"OS. X - 20.01 20.00 20.:c 20.00 
Sanita::-ios Modulas. X - ---- 50.00 so.oc 50.00 Uúclevs C:e Se:-vici.:is. 
Venta Aliment:os Lige:-os. X - ---- 35.00 35.01 35.00 NÚcleJs de Se:-vicios. 

. :-~{·.;.~ . .;,: ; .::ú::.-.::---.·:.:~=;::_': ~-:-,, 

PARGUE· CE PROTECCICN A LA ZONA ARGUEOLOGICA CE: 

ti • TULA, HGO. . f . l aca an u.n.a.m. tesis pro es1ona 
beru_men jorge iván. pimienta fdez .. de lara rosa mar(a. 
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ARQUITECTONICO DEL PARQUE. 

LOCAL/ AREA. 

ZONA HOSPEDAJE AROUEOLOGOS. 
Administración. 
Sec!'eta:--ias 
Recepción 
Estar y Vestíbulo. 

ZO!lA DE RECUPERACION. 

Dormito!'io tino con clvset. 
Baílo · 
Vestíbulo do!'m:to~ius. 

ZOUA DE SERVICIOS !'.IE HOSPEDAJE. 
Sanita!'ios Público. 
Comedo:-
Cocina 
Bodega alimentos y enseres. 
Cuarto de Aseo. 
Sanitarios pa!'a pe!"sonal. 
Lavandería y Planchaduría. 
Cuarto de Háauinas 
Patio de Manio~ras. 
EstacionamientJ .. 

Planta tratadora de Aguas 1:egras 

!..(. 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
>: 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

L/; EXISTENTE 

---1----

i 

AR EAS EN "" 11 

NECESARIA 

15.00 

21 ·ºº 6.00 
94.00 

25.00 
3.30 

,;).·JO 

32.00 

61 ·ºº 
20.00: 
9.00 
3.00 
4.00 

34.00 
6.50 

108.00 
180.00 

FALTANTE llTOT.PllOPl.EST1<li 

15.00 
21.00 
6.00 

94.00 

25.00 
3.30 

f.:5.CO 

32.00 
61 .00 
20.00 
9.00 
3.00 
4.00 

34.00 
6.50 

108.00 
180.00 

15.00 
21 .00 
6.00 

94.00 

25.00 
3.30 

45. 00 

32.00 
61.00 
20.00 
9.00 
3.00 
4.00 

34.00 
6.50 

108.00 
180.00 

OBSERVACIONES 

Cap. G ~u~Jmoviles. 

Ubicand0se antes de 
lvs lÍDites del ?a!"
que s0b!'e el Rív Tula 

PARGUE· CE PROTEC"CICN A LA ·zCNA ARGUECLCGICAOE: 

ti , TULA, HGC. . . 
aca an u.n.a.m. tesis profesional 
berumen jD<'ge iván. pimienta fdez .. de !ara rosa maría. 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL. 

ZONA CE INVESTIGACION ZONA CULTURAL ZONA RECREATIVA 

IN FORMACION 

CONTROL GENERAL ~--~ZONA ADMINISTRATIVA 

VESTIBULO GENERAL ~----------<'ZONA 

ACCESO. --GsrAc1011AM1ENTO 

·---'\ 
1 

1 

CONTROL 

DE SERVICIOS 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO ALBERGUE~ 

CTO. MAQUINAS 

PATIO DE MANIOBRAS W.C. EMPLEADOS LAVANOERIA 

BASURA BOOEGA COCINA 

COCINA CTO. ASEO 

CO .. EDOR 

SANITARIOS PUBLICO f------------l YESTIBULO AREA SECRETARIAL AOM!NISTRACION 

CAMINO PEATONAL 

ESTACIOtilAMIENTO PLAZA OE ACCE'~ , 

CE PRCITECCION A LA ZONA ARGUEOLOGICA OE: 

acatlán u.n.a.m. TULA. HGO. tesis profesional 
berumen jorge iván. pimienta fdez. de Jara rosa maría. 
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PROPUESTAS ECOLOGICAS. (LAMINA 40). 

1. Agricultura intensiva. Incremento de forest~ 
ci6n en colindancias. Protecci6n de los mon
tículos arqueológicos restantes. 

2. Area recreativa. 
3. conservación de la masa forestal; fomento de 

ésta aunado al de la fauna. 
4. Rehabilitación de los suelos y reforestación 
5. Area recreativa sobre la rivera del río. 
6. Extracci6n de tierra lama para rehabilita--

ci6n de suelos. 
7Y Rehabilitación de suelos mediante terrazas y 

riego. 
8. conservación de la masa forestal; fomento de 

la fauna y captación de agua. 
9. Agricultura intensiva y forestación de áreas 

colindantes. 
10. Rehabilitación del suelo mediante abonos y -

rellenos sanitarios. 
11. Reforestación ornamental según diseno. Fome~ 

to de la fauna y rescate del Patrimonio His
t6rico. 

12. Rehabilitación del suelo con riego y terra~~ 

zas. Reforestación. 
13. Rehabilitación del suelo mediante abonos y -

rellenos sanitarios, reforestación ornamen~ 
tal. 

14. Rescate del Patrimonio Histórico; Recupera--
ción de piedra fragmentada y vegetación xeró
fi ta. 

15. Control de la erosi6n; recuperación de piedra 
fragmentada y vegetaci6n; rehabilitación de -
suelos mediante abonos y terrazas. 

16. Reforestación ornamental; fomento de fauna me 
nor; rehabilitación de suelos. 

17. Ampliación de la red de riego; forestación en 
colindancias. 

18. Descubrir el farallón de basalto. 
19. Recuperaci6n de plantas y piedra fragmentada. 
20. Conservación del Patrimonio Histórico; Rehab! 

litaci6n de vegetación existente y foresta--
ción. 

21. Establecimiento de un vivero. 
22. Rescate del Patrimonio Histórico;recuperaci6n 

de piedra fragmentada y vegetación. 
23. Desarrollo de fauna acuática. 
24. Control de contaminación del río y control de 

crecimiento urbano. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA. 
El MUSEO Y SUS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. Para el Proyectodel Museo. es necesario mencio-

nar que se trató de reutilizar el Museo que actual-

mente existe; así el Proyecto en sí incluyó no sólo 
diseBar nuevas áreas, sino también ampliaciones, re

rnodelaciónes. reubicaciones y adecuaciones a las á-

reas existentes; ello con el fin de ahorrar al máxi
mo en la propuesta de mejora de las instalaciones ªE 
tuales y po:" 10 mismo fue:'01 factible de ejecuta:rse. 

Partiendo de la base anterior, el actual Museo -
presentaba dos ejes de composición en su planta ar-
qui tectónica: uno dirigido hacia el Norte y otro ha
cia el Azimut 135o(Rumbo 45ºSE); estos ejes no con-

cuerdan con el eje p:"esentado en la traza urbana tol 
teca. pero en virtud del costo que implicaría rnodifi 
carios, se optó por conservar éstas orientaciones en 
la Propuesta del Proyecto, siendo ésta la p:"imera li 

mitante; otras limitantes fueron: evitar al máximo -
darle más importancia al Proyecto arquitectónico que 
a los vestigios a:"queólogicos, evitar construir al -

máximo en grandes extensiones del te:o:·eno, evitando_ 
así destruir montículos arqueológicos.Teniendo tales 

limitantes, el Proyecto Propuesto lo der"inirnos así: 
ESTACIONAMIENTOS. 

Teniendo como llegada inicial al Museo el Estaciona
miento, se utilizó el área actual de estacionamiento 
pero ampliandola y formando 2 áreas:la 1a para autos 
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_de particulares y la segunda para autobuses ese~ 
lares o de excursiones, evitando con ello proble
mas viales; ambos serían canalizados a sus áreas_ 
por medio de una glorieta central. Su acabado del 
pavimento sería por medio de adocreto color gris, 

ayudando con ello en la absorción de agua al sue
lo. 

LA LLEGADA. 

La llegada al Museo desde el estacionamiento 
se propone por medio de una circulación ascenden
te compuesta de escalinatas y rampas para minus
válidos, así como descansos o pequeftas explanadas 
éstas Últimas servirán para que a ambos lados de 
ellas existan áreas jardinadas, creando en ellos_ 
diversas composiciones y agrupaciones de la vege
tación que encontrará el visitante dentro de la -
Zona Interna. En la parte superior y final de és
ta escalinata, se encuentra una explanada general 
con una maqueta al centro, ind.~ando toda la Zona 
Interna con sus puntos de interés, para dar una -
idea clara al visitante de los puntos que puede -
visitar y conocer. Rematando ésta explanada se en 
contrará un muro a 45ºSE, con una réplica del mu: 
ro "Coatepantli"; el cúal por contener como comp~ 
sición principal el caracol estilizado (usado con 

mucha frecuencia por los toltecas; simboliza al Dios 
Ce Ehécatl Quetzalcóatl), además de su belleza y co
lorido que presenta el original, podría ser el repr~ 
sentativo del museo. El acabado en sus pisos sería -
por medio de adocreto cuadrado color gris claro. 

ACCESOS. 

Partiendo de ésta Explanada General, el visi-

tante tiene la opción de escoger dos accesos: el prl 
mero que lo conducirá a la Zona de Aulas, Biblioteca 
y Area de Venta de Artesanías; o el segundo el cuál_ 
lo induce directamente al Vestíbulo Principal del -
Museo. 

VESTIBULO PRINCIPAL. 

El Vestíbulo Principal estará cubierto por Do
mos y una estructura modular tipo Tridilosa de la -
marca Adrian's, soportada por columnas cuadradas en 
similitud a las columnas del vestíbulo de la pirámi
de "B". En el centro de éste se ecuentra un módulo -
de información con folletos, planos y documentos de 
la Zona Arqueológica y el Edo. de Hidalgo; és~e ves
tíbulo distribuirá a los visitantes a las diversas -
áreas como son: el Museo, la Sala de Audiovisuales, 

la Zona Administrativa, la Sala de Expos~ción Tempo
ral, Sanitarios y Caminos Peatonales. 
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La Planta Alta contendrá las Exposiciones -
Etnográficas Permanentes, en la cuál el visitante 
podrá observar el desarrollo etnográfico tolteca_ 
desde sus inicios hasta hoy en día. En ésta plan1a 
arquitectónica se encuentran tres Zonas que ~iran 
hacia las de doble altura provenientes de la Pla~ 
ta Baja, dentro de las cuales, dos de ellas están 
techadas por domos y estructura metálica, pudien
do observar áreas como el Acceso al Museo y la z~ 
na central de éste; la otra Zona de doble altura_ 

observa hacia el área que ocupan los Laboratorios 
para Arqueólogos en Planta Baja, pudiendo así el_ 
visitante observar también el trabajo del arqueó
logo sin interferir en las actividades de éste. 

Los acabados de maner~ general que se prop~ 
nen para el museo son por medio de concreto mart~ 
linado con cenefas perimetrales hechas de baldo-

sas de barro para los pisos, aplanados rústicos -
en muros y tirol planchado para el plafond. Los -
servicios sanitarios se encontrarán en el lado d~ 
recho del acceso a la planta baja del museo, sie~ 

do sus acabados los mismos que para el museo, a -
escepción del piso, el cuál será de bsldosas de -
barro de 30 cms. con cenefas perimetrales de con
creto martelinado. 

LABORATORIOS PARA ARQUEOLOGOS. 

Los Laboratorios para arqueólogos se encuentran 
ubicados a un costado derecho del museo, Y dentro de 
ésta área, se encuentran ubicados los cubículos para 
arqueólogos encargados de las investigaciones, así -
como de un Biólogo/Ecologista, además de las Bodegas 
para material y herramienta para restauraciones, el_ 
archivo, los baños para arqueólogos y un cuarto de -
aseo; el área de los laboratorios se propone de do-

ble altura, y luz cenital por medio de cristales ~-
transparentes, soportados por una estructura metáli
ca galvanizada con acabado en pintura color tipo "d~ 
ranodic". Estos laboratorios comunican directamente_ 
con las Bodegas de material arqueológico sin clasifi 
car, así como del ya clasificado. Sus pisos se prop~ 
nen de concreto escobillado en el área de trabajo Y_ 
de cerámica de barro para los cubículos. 

BODEGA PARA MATERIAL ARQUEOLOGICO SIN CLASIFICAR. 

Esta bodega propuesta cuenta con un área mucho_ 
más grande de la que actualmente existe y que resul
ta insuficiente para guardar Jas piezas arqueológi-
cas descubiertas. La bodega propuesta cuenta con una 

altura de 4.80 m., suficiente para albergar grandes_ 
piezas arqueológicas, así como también se puede op--
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!ar por la colocación de estantes para piezas pe
quefias. Dicha bodega cuenta con una salida hacia 
un patio de maniobras con anden de carga y desea~ 
ga, para el fácil traslado o movilización de pie
zas arqueológicas. 

BODEGA P~RA PIEZAS ARQUEOLOGICAS CLASIFICADAS. 

Esta bodega cuenta también con un área mucho 
mayor de la existente actualmente y su altura pr2 

puesta es de 4.80 m., servirá para clasificar y -

almacenar debidamente las piezas rescatadas y re~ 

tauradas, así como las que se estudian por parte_ 

de arqueólogos mexicanos o extranjeros, teniendo_ 
así un control exacto de éstas; así como la bode

ga anterior, ésta da a un patio de maniobras con_ 
anden. En ambas se buscó la comunicación más di-
recta a los Laboratorios. Sus acabados son los -

mismos que para el museo, a escepción del piso, -

el cuál será de concreto escobillado y endureci
do con resinas. 

SALA DE EXPOSICION TEMPORAL. 

El acceso a ésta Sala es partiendo del Vesti 
bulo Principal, y en la misma se propuso con una_ 
serie de mamparas móviles, las cuales se pueden -

colocar en las posic~ones que se deseén o 5implemen
te coloca~las juntas en un costado de la sala. simu

lando un muro y dejando libre el área para dive~sas_ 
exposiciones de esculturas, mobiliario, etc. En su -
parte Sur de ésta sala se encuentra un gran ventanal 

con vista a una pequefia área jardinada, el cu~l ser
virá para iluminación natural del área. Sus acatados 

son los mismos que se proponen para el Museo. 

SALA DE AUDIOVISUALES. 

Proveniendo de un pasillo a cubierto que parte del 
Vestíbulo Principal se llega a ésta Sala, la cuál c2 
linda en su costado Poniente con la Sala de Exposi-
ción Temporal. Esta Sala de Audiovisuales tiene una 

capacidad para 42 personas y su ventilación se pro
pone por medio de dobles muros, y dejando entre ella; 
ventilas diagonales, que provoquen una corriente de_ 
aire cruzada proveniente del vestíbulo de ésta sala. 

Sus acabados son los mismos que para el plafond del 
Museo, pero los muros cubiertos con tapices de lana_ 
y alfombra de pelo corto para el piso. Teniendo al -
frente un pizarrón y pantalla para exhibir pelícu-

las. 
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EL· RESTAURANTE. 

El área del Restaurante actual se respeto, -
efectuando sólo su remodelación, así como el mobi 
liario que iba a contener y el cuál se resume en= 
módulos para cuatro personas compuestos a base -

de una mesa dee madera acabada en formaica al cen 
troy el perímetro en madera natural, con dgs ba~ 
cas y respaldo acojinados en color canela; éstos 
módulos se encuentran divididos entre si por me-= 
dio de isletas con vegetación a base de cactáceas 
propias de la región. 

El.Restaurante se encuetra dividido en dos -

partes: la primera a cubierto o interior y otra a 
semicubierto en el exterior. La primera con vista 
hacia el Vestíbulo Principal, así como a un jar-
dín interior y a la parte del restaurante exte--

rior. Por lo que respecta al área semicubierta al 
exterior, su cubierta está formada por domos ---
transparentes y estructura de acero, y sus vistas 

se orientan hacia el Poniente y Noroeste de la Zo 
na Interna teniendo además a su lado una área ar
queológica descubierta y que era parte de la zona 
habitacional de Charnay, con lo cuál existe una -

integración gradual de.l contexto urbano de la ép~ 
ca tolteca con la época actual. 

La unión del área exterior con la interior se -
pretendió efectuarla por medio de grandes ventanales 
que suprimieran los actuales muretes, ayudando ~sí a 
la integración visual entre éstas y el Vestíbulo --
Principal; provocando así que la contemplación de la 

acción sea un incentivo para la acción. Los acabados 
para ambas áreas del restaurante son: para pisos,es
tos serán de losetas de barro vidriado color azul in 
digo. con cenefas de concreto martelinado en el peri 
metro; para muros serán aplanados de cemento rústico 

en color blanco y canela; y para los techos plafond_ 
de tablaroca con acabado en tirol planchado. 

ZONA ADMINISTRATIVA. 

Esta zona se encuentra lateral al Vestíbulo --
Principal, y las partes que la componen son: La En-

fermería, la cuál cuenta con un sanitario y un área_ 
de auscultación, así como un closet para guarda de -
medicinas; La Administración con un área secretaria] 

la oficina del Director y la del Administrador; la -
oficina del Jefe de mantenimiento, del Jefe de vigi
lancia, a~bas también con su área secretaria!; la 
área del reloj checador, voceo y sonido, así como -
los baílos para empleados del Museo. Todos ellas comu 
nicadas visualmente por medio de canceleYia y c:-is-= 

~al~ e iluminadas por medio de un ja~dín inte~io~, -



dentro de ésta zona se intentó dar las formas de 
los volúmenes arquitectónicos representativos de_ 
la cultura tolteca: la banqueta perirnetral, colu!!! 
nas cuadradas, remates superiores por medio del -
tablero y cornizas. Este jardín se pretendió man~ 
jar como UOi pequeño fragmento del paisaje natural 
integrado al espacio arquitectónico interior. 

ZONA DE SERVICIOS. 

Pasando por la Zona Administrativa encontr~ 
mos la Zona de Servicios compuesta por la Bodega_ 
de Mantenimiento; el Cuarto de Máquinas en donde_ 
se encuentran las bombas de agua, la caldereta p~ 
ra producir el agua caliente, y una compresora de 
aire; Cuarto con los Tableros Generales; el Ta--
ller de Mantenimiento; la Cocina dividida en: á-
rea de Preparación de alimentos, área de cocción, 
área de lavado y secado de vajilla, almacén de e~ 
cina, y sus cámaras de Refrigeración y Congela--
ción de alimentos; así como el .comedor para em--
pleados, y el área para basura con incinerador -
(éste es existente); todos ellos con un anden pa
ra carga y descarga que circunda el Patio de Ma-

niobras, oculto a la vista del visitante por me-
dio de un muro que sirve de envolvente a éste. 

Los acabados para las áreas antes mencionadas 

son: para pisos exterio~es se~á de cemento escobi-~ 

llado, con cenefas de loseta de barro perimetrales; 
pa::-a mu::-os será de cemento acabado rústico en color_ 
blanco y tirol planchado en plafones; a escepción de 
la cocina en la cuál los pisos serán de lcseto de ba 
rro vidriado color canela, en muros azulejo color na 
ranja y pintura de esmalte blanco para plafond. 

ZONA PARA VENTA DE ARTESANIAS.' 

Dirigiendose hacia el segundo acceso, el visita~ 
te encontrará la zona destinada para venta de artes~ 
nías, siendo ésta un área a descubierto en donde el 
vendedor puede colocar sus artesanías al ras del su~ 
lo como sucede en los tianguis típicos, provocando -
con ello una sensación de originalidad en sus artes~ 
nías. Desde ésta área se puede observar una vista -
principal hacia el Oriente. Los acabados para el pi
so se proponen a base de adocreto cuadrado color 
gris y muretes de piedra braza los cuales además de_ 

servir como bancas delimitan el área. 

AULAS. 

Después de la Zona para venta de artesaPías se -
llega a las dos aulas para estudiantes de arqueoló-

gía; cada aula cuenta con una bodega, y para la ilu-
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minación y ventilación existirán ventanales con
muretes en su parte inferior. El área que ocupan_ 

éstas aulas incluyen también los servicios sanita 
rios para el público y los baños para estudiantes 
así como la oficina del Coordinador y su área se
cretarial. 

La plástica arquitectónica que se siguió si
gue siendo la predominante en la arquitectura pr~ 
hispánica, basada en escalinatas flanqueadas por_ 
taludes, banquetas, columnas y tableros con corni 
sas de remate. 

BIBLIOTECA. 

esta zona se ubica a un costado lateral de -

las aulas y su acceso se buscó enmarcarlo por me
dio de dos muros que hicieran el aspecto de an--

chas columnas, quedando al centro cristales enmar 
cados por una trabe de concreto superior. El área 
de la biblioteca se encuentra dividida en las si

guientes zonas: la de acervo, donde se ~bicarán -
los tarjeteros con las fichas bibliográficas; la_ 
de fotocopiado, lateral a la anterior; ambas dell 
mitadas con la zona de lectura por medio de una -
celosia de madera a media altura con la figura de 
el caracol estilizado ((5). 

La Zona de lectura contendrá mesas ubicadas en_ 
dos hileras con divisiones entre ellas para delimi-

tar los lugares, ésta zona estará iluminada por ven

tanales de piso a techo ubicados en el lado Sur de -
ésta e intercalados con muros ciegos; estos Últimos 
formando pequeños closets para libros de consulta -

general que no requieren ser guardados. Rematando la 
Sala de lectura está el área de recepción y entrega_ 
de libros con dos bodegas para libros y un cubículo_ 
para el coordinador;éste último con vistas hacia la_ 
Sala de lectura y hacia la bodega principal por me-

dio de canceles para un mayor control. La bodega de_ 
la biblioteca tiene comunicación con el camino vehi
cular que parte del estacionamiento para autos y co
munica al Patio de Maniobras de la Zona de Servicios. 

Los acabados para está zona serán: para las bo

degas los pisos serán de cemento pulido, muros con -
aplanados rústicos de cemento y plafond pintado con_ 

pintura vinilica blanca; para las demás áreas los Pi 
sos serán de baldosas de barro con cenefas perimetr~ 
les de concreto martelinado, muros con aplanados rú~ 

tices de cemento en color blanco y plafond con tirol 
planchado. 

FACHADAS. 

La plástica que se pretendió dar a las fachadas 
fué por medio de planos y volumenes inclinados que -
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dieran las formas geométricas relacionadas con el visibles se usa!'á tube!'Ía de fie!'!'o galvanizado C-40 

Paisaje urbano prehisplnico, fo!'mando con ello -- y conexiones de fierro gal~anizado roscables. 
una relación armónica por medio de la repetición_ 

de elementos iguales y continuos como son el ta- Para los servicios que !'equieran agua caliente 
lud, el plano recto, las co!'nisas, los tableros, se usa!'á una caldereta marca Myrgo de gas cor. capac~ 

las escalinatas, etc., que se integraran con el - dad para p!'oduoir 1300 lts de agua caliente, c~l~ca

espacio y a su vez se !'elacionar·an con la estru~ da en el Cuarto de Máquinas, junto c.:m la~ ~'·.)?::'..·as --· 

tura y materiales usados en la época prehispáni- del servicio hidroneumático (tres) y la bomb~ =~n~r · 

ca. 

INSTALACION HIDRAULICA. 

El suministro de agua potable pa!'a el museo_ 

y sus se!'vicios complementarios se efectuará por_ 
medio de la Red Municipal, a partir de la cuál s~ 

rá conducida por medio de tuberia de asbesto ce-

mento de 4 pulgadas de diámetro y conexiones de 

fierro fundido a dos cisternas con capacidad de -
16 y 5 met!'os cubicos !'espectivamente. A pa!'tir 

de éstas ciste!'nas será dist!'ibuida a todos los -
servicios que !'equieran de agua por medio de un 

sistema hidroneumático; usando tube!'ias de cobre_ 
de diversos diámet!'os de acuerdo a la demanda y -

distancia a recorrer, las cuales irán sobre un -
falso plaf ond y en las cuales sus conexiones se-
rán de b!'once soldables. Para las líneas de agua_ 

incendio. Este sistema contra incendio será a ~~~-

ves de una linea particular Hidr&ulica contra incer1 

dio con gabinetes en los que se localizará una man-

gue!'a de lino de 38rrun. de diámetro por 30 m. de lon
gitud, un chiflón de chorro sólido, una válvula de -
globo de 38 mm. 0 y un extinguidor de polvo químico_ 

ABC., y será exclusivamente para uso en la Bodega de 
libros de la Biblioteca, así como del área Adminis-

trativa. Manejandose para todas las demás áreas ex-

tinguidores de polvo Guímico ABC por 2a~a 20 m. li-

neales. 

HJSTALACION SAtlITARIA. 

Se proyectaron para cada 100 met!'os cuad!'ados 
bajadas de aguas pluviales, usando pa!'a ello tubería 

de fierro fundido de 100 cms. de diámetro, dirigien

dose las salidas hacia las áreas jardinadas que cir
cundan al museo, para lo cuál en el terreno natural 
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se usarán tubos de asbesto cemento de 100 cms. de 
diámetro con perforaciones y separados entre si -

1.5 cms. En cuanto a los desagües de aguas ne--
gras, estos se efectuarán por medio de tuberías -
de fierro fundido para interiores en diámetro de_ 
acuerdo a cada necesidad (ver plano correpondien

te), y para exteriores se usarán tuberías de as-
besto cemento, dirigiendolas hacia cuatro fosas -
sépticas de diferentes capacidades {ver plano), 

para efectuar en ellas su oxidación, siendo des-
pués canalizadas hacia "ºs campos de oxidación a 

traves de tubos de asbesto cemento con perf oraci~ 
nes en todo su perímetro y separados entre si 1.5 
cms., sirviendo así éstas aguas para el riego de 
áreas con vegetación. 

INSTALACION ELECTRICA. 

Para el servicio de energía eléctrica, se -
propuso ins:alar una Subestación Eléctrica en la 
colindancia de la Zona Interna y en el punto de -
probable acometida otorgada por la Comisión Fede
ral de Electricidad; en donde se procederá a cam
biar la línea de Alta Tensión por Baja Tensión, -
conduciendola hasta el Museo (Cto. de Planta de -

Emergencia), por medio de canalizaciones subterrá 

neas, para evitar una distorción visual dentro del -

paisaje natural. Procediendo a su distribución a pa~ 
tir del Tablero General a traves de circuitos eléc~

tricos. En las áreas más importantes existirán Tabl~ 
ros Locales, desde los cuales se controlará la ener
gía eléctrica para el alumbrado interior y exterior, 
contactos y maquinaria como bombas, etc. 

Se utilizará una Planta de Emergencia con ---

transferencia au~omática en el caso de suspensión del 
abastecimiento normal. 

ESTRUCTURA. 

Para las áreas que comprenden los Servicios -
Complementarios, se propuso en términos generales Z~ 
P,:itas de concreto armado aisladas, con contratrabes 
de concreto armado para liga entre ellas, en virtud_ 

de existir una buena resistencia del terreno; así -
mismo se usaron columnas y trabes de concreto armado 
utilizando sólo en algunos casos muros de carga de -

tabique rojo de 14 cms. de espesor reforzados con -
castillos y cadenas de concreto armado. Para las cu
biertas se utilizó vigueta y bovedilla, así como lo~ 

sa de concreto y losacero marca Romsa sección tres.

como en el caso de la Biblioteca. 
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&ISTI:MA WOOUL.A1' •UNIPOSTE., 
MAllCA ADftlAHS S.A. 

DI!: CDHC~J!:TO Al'IMADO 

DETALLE 2 

11 

~ C-=:>:.:::;-_~::€72~-) (Bj 
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J:, 3fO )( 3. 54- X eo = _a 1860 9-
.z. 

1:.:::-.z...x t26'?x0.71x.o.7? = 1347.2.? 

1'Jc. de 1.fs = T = .31860 = 23.6'5 ::::::.2-4-.c~r.txs 
t._ 1.347.23 ' 

:º 'Secdoc.arori er.:.trrb ck ~- ?@ o.13 c.m'7. 
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Cálculo de! Árw de, ÁouD p::iro. zapa.Ta de l.20 xlzom. 

:f'in .. 38 _ .DB =- Zh. 39 t~-:. 
(tzof - (44 

/ 

:. r1m~== :fínx" = 26.~ (.~z = 4ZZ = z.\\ Ym 
;?. :z. :;z. 

Ae.- Mmtk. .z.llóOO ::: __z\looo IZ. 5b c.rn2 Asmin"' o.coz (~d =0.092 0o)(io~=2 .OO,mt. 

fojd l26?{0.~J1é;) 16799 , 

u~rtb 1.1:1t1\b0 dG ~,, tem:mo? .. 
"º 2.00 L lz.56...m"Z 

llo § .... ~:::; 6.:31 == 6 j ie• @ llcms. 
t99 

Cálw.lo del a'rro ch c;r.ero oo@ zaFf de !.ro x!.oom, 
l'Jn .. ~ == -=oyrr:1. 11rno'.ic.=- 3o(o.~)-r. -~= !.37fm. 

(l.o9z 2 , :z.. 
Á?-~=- 137000 :: \?'?COO .:= 8.04-c.m-i.. ~n=- o.ooz(~d::o.ooz(iro)~o/- l.4bcm-r.. 

¡s. j d IZ6'j(Q8~}j~ \6799 l.4b 8.D4-

\.J.::anJo \Jan!la? ck Yz.'1 fenemoS: No 0= éW4- = 6 § \b.4@ \6cms . 
...) j.'2.7 

Cont~riJx.·. M111a:x. :.:270G0x.lx{7~9-z = \399681<f/n'1. aºod=~Hmc:>.,; :::;\13096B ~ \5.8~\bcm. 
\O . Qb lB.7(aj 

V= ~ooo;_\x7. zo -:: 97200 :. '1J =L = 97200 202.so ~·{m-z 
bel ao{lb) 

1/C::::o.z?f.2.0d == 3.54-~{rni. V=:ZVc dtr: 97200 = 4?.76 = 40 cm5. 
(f'c) / 3o(7.oB) 
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C!.álculo ckl a'rw. ck oCGro p:rn:~ la lbntmnub: 

lleando 

+ 

Ác:;, = Knuí. - !39%B _ 2. CJb cm2 

fs j d - f2&5(0.B~(45) -

van~67 ~ $~" 
lb. f= 2.9b = 4-:17 =4 § ~·· 

0.7! 

T- 360 x. 3. 54- X 40 = 50976 ::: 25 458 ~ 
2.. '2. 

7.Zo 
t= 2xl265x0.75xo.49 = 929.78 

t 

!Jo.de 'Ü"',,,. T = Z54&i _ .z.7.41 ~1r;bos. == z71f-; 
t.. 9Z9-7f3 

~ co!ocaVY'l e?ftbs ro. 2.?@º·13cms. 
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UBIO>úON 

Pl!.óO~Ol.. (.E.Je;) t:.IJií'IE.f'\eo Af1,E.A c:JL.l1t:.\.l\ú D\t-l~N-::ilo~ 10\1>.l.... 0ese'l~aJ~. 

o-z;/o-27 AZ.Ore.A 7.202. r~A~. 
7.2 xt.eo 10r , 

l.\~ft>.G-1\~ 135¡q;¡1...,z 
Gt:.Po&.A. IJIVA. 7.Z Yz.? Z4o~• 1.DOt.. .Azo~. (?.z)' z 24"' ¡;-<nz. .2.41bt-) . 

0-21 AzOlet\ 7:20 .. cAP>(;,A \llV,!.. ~zJ'~.5 240~Z ~~ 7.t yz.. 246 z l~ TotJ-

0-2.h Azol?'.A 7.zd' cA!'i6A. tj1116., 7.ZX3.7 IOO~fu"-~ AcPJl..iC07 
~(?:z)4}3.? 101::'.Í"r\"' 

~v'Dotw7 40 r; 7 fQIJ. 

0-28 AZD~ 7.zo1 CAP>G.6 \JNA. 7.r 3."'¡ 240;1¡,Z 
J.IUM rAGftAPl!.. (!.z 1.00

0 
137 • z 

w.;o~. 7.ZJ, Z z46 0• 14. lb \ól\l. 
{rz-H AZOfA r.t>1?)'tD.r:J? l.o.:;b ~/So 3"?.94-m2 246~.,_ \111'.,,hS (.Ol.l(;P>q0 ~"' <.N't6A \ll A. V -zoo v ...... 

1u~lk7 
V ~ ,..,.,. 
V 

.~;/7 1 e.. 48 lt"'l . 

1-o/i-J A~ 6.77)tD.fñ fpOIÁ:I~ lt::eH ~d'-1 l~~'clR. 
M~p.e¡t:: P. l'!L w tJox~.7"J 1~ 1. ZOTO" · 
\.O!ACDl.IGlliei¡t> 2~.Wm-... 

24ro ~· ~¡cl.l 
IZ'-f-r Azap::l:>. ;56.0rn"' l..if-.li. A.Z~ =-s..orn.,_ z4b~tn"-

26To~. 

c»i<:A lllV ..... z40o/;fy>• 
t'h~ PLA~D 

.., 
25~/ln'-

l\l<;.-¡ti.ACIO e5 v o.bs,gu 19.04 Tt>lJ. 

19.¡i0.J?' ~ 23.~mt ~e!~ 23.:!>7m.,_ 16~4.i" V~tb L.l;µ1\.J.!. Fiol-l~A. . ..... lo-O ~ ... 
FAl.5o~ ....... 

25~• 
26J~6-T l~e? ..... 

·7;~ .. 4-TO)J 
t>ZO-r:t> 36.orn"t. l...O?b b."l.~ 3(>.Dm'Z 

cliPIG.t> v1v v 100 0>'>' 1)1?1l"~'º~e$ .... 0.1>5 ¡t>"> ~ To>l. 
~~-~ l>%0"f'=A 17.&rn"' L~~ t7.f3"2 !TI.?. IBtf'A ... 

~IJ1'/b.. \/ l~~z 1"5ít1...io00~ V o. 1--l '31C"J . 
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ue,tc.l>Clo., 
(EW~ elJll'ieA'~ i>RieA =MCl\l1b t>1l.\e¡l'6\ o 10 ~\IOL. TOfb.L Oe6Cl'i'/AC\04eS · 

ff-.z.o• 1-WleA eo.4om1.. l....OQ.. bZ~fp 50.4-0m• fft1. U.\41.W.. 1',0~$~. 
~VIV .,.... ~,,, .. 
FAl..SO ~ ~· ll!S"[UAC e..7 ....... O.Ó'? 11 

e'S"f'POC¡UP>b.. 28.doml. :->z.ai,;~. 13¡otJ. 

zr~d Azore.A V.Sil.,_ 
~l>~ 2.7.5m"t Ub~Z VI~ COMCAe:¡o ~~A5 ..... 2001:: .. 

~~ 
..... 25 t .,... 

O.b?~ l?.60~u. 

0-2? j<.r N\IJE.L (7.zJ¡i í't:o ,b:Zar6'!:. 

!.4Jl4.5 24 jtl\J 
U)l.LJ¡.\\j. ~ 'Z4oo~"f 
LOSb.~PI~ 7.Z~Y,i '24b~ t 'Jl&.16 C.O\X.P.ep l'~\.lSADo. av..;¿ \1\ 'b. 7.'Z lz 5:io Vfu1. 4l TOIJ. 

~-'Zf'Z? ¡el" ~111et.. ~1..0ffe pe~ A:ZO¡t::A 7~ 
CQLUH~ C:OOCPiEj"D (_o.4-r 4.'7 24-0o~1 
l'ltlllio TAe!f?!JC (7.2 4.?, 1?00~3 
CU)e)..\,b. C.OUCll'f f.z)(o.1i -2400 ~ 

..,,.~ 7. -zX.0.1 .Zo Z4€;o 3 
CAP.. \ll\IJS.. 7.z)'¡Z 2oot:¡~-z. ~.ob~. 

P-i.Q-2~ \~l""!llu:~.L (7.w~ f't:So~ •?~ 
~~So~tj lb. ~ 

H<JPi~oe~ (7.z) l4(o.iq) 24lb~~ 
~D (7.~/z z?~z 
~~e5. 0.€15 pi ~"(01.J. 

IJ<l::l.l:oo' ~ Qo.~~k ft:5o LO:>/:>. 24Qo ~;fut ~007. 
I~ O.b~ 

'Z? 1. ID·?p~· 

359 



Cá\cu\o c:k:. Trabos. 
UBICAClc:>~ ~ H=WL¡'8 sE.CGICAJ ?=1'1/fa P~(~/~ fíO/. a\ Corantc IJ=l.¡l.Jtjz ¿\-:; o.4f:J LFlednL~ o. 4-f:i '(!d•z.) 

H\j.z.-1-\ \9rotJ 269.37 lf'l'>f/x~· 177.4'? 22.4-
1 

1012. 2'313.% c.omeqo 

1 

oo? 
1-ll/ l-J ~ 11?.% IPS 5~ 75.0? 21.9'7 IOIZ 2?3.7b V V 

21-"1/21-P l!'fib"x:4-' 
V 

\0~ 237. 50 \%. 4-5 2'?.80 1012. 238.0 ..... 
¡g-<f10-P 4-w ~3.6Z IPS 3• 22.14 )\.lb IOlZ gt.5\ V" Q.0'2. 

26-5/z6-T 6tc>JJ 62.50 tP54ª 41.17 14.14 1012 \41.4o ,/ ....... 

z&-Q./¡6-Fi .B-¡ol.l 9.IB lf'S q:· 6.04 14.14 [012 14\.40 V" 

1 
v 

26-·cíja- Q 3Tht.i \0.44 IP.54v 12.80 14.14 \012 141.4-0 -- v 

\g-o/~-0 4;-ol-l 16.24 1 P.:> 4~ \0. 69 14. 14- I0\2 14\.40 ._,. e/ 

-z?-c:f2r:;-P 41-¡o1.i 2E6. 65 tffieJx4' 175.0I 12.4o 1012 \bl.'2.$ v v 

24--ó/25-0 41\0¡J 26?.68 IP!'t5'X4-~ 177.0I 22.4o lO\Z. l6LZB .../ ......... 

Z?-c/f'~-P 561!>1..l 362.88 lffi~'x?Y¿ 23'9.0'7 '2.9.80 1012. 2.14.% V 
./ 

2"3-~2.?-Q 04-rou ZZ0.?2. 1rne'x4' 145.1? 22.40 tol2. 16\.28 ./ ./ 

o-z4¡;.o-Z4 2.4-rotJ 155.'52. IA70'x4-' 102.4'7 25.&:> !0\2 17(.3-b v ...,.. 

Z?- ~z7-o 1510\J 97. 2.0 1P5 5" 64.03 21.gq 10\2 \?B.o4- ..... .../ 

26- /26-P 7TDtJ 47.?6 iPS 3' '29.Sb 11.16 1012 50.37 V' 
¡/ 28t;r l 510f-l 97. 20 !PS 5~ 64.0? 2). 91? 10\2. \':58.~ ../ v 

2011 
' zd-P/ 131Ul 54.2.4 \P.S> 5•' 1 '5?.49 21.85 L0\2 t'58.o4- o/ .... 

201!.Q/;_19-Q. l?TO» 318.15 \PPJB\'l~ Z09.8! 29.&; lOl2 41720 ~_,.. V 

2:7-N'f .23-0 t4ro~ 90.72 115 5 11 '?'J.7b 21.0'7 !otz. 210.50 V v" 

!.idc::lC-o Sc.rvlC.!05. 10.'7-¡o"-' 103.09 ¡pp¡ 6\4! \C0.86 179 ID\2. 56.70 v o.O? 

l\lo¡u: ?rr = ~if·. 
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DIMENSIONES DE 1 AS f"OSAS SEPTICAS -
rfts:Ktt.S SOtVQ..l.Sl;~~~0~7° n 1 - ..... - lt .... SP.MUJlll:O:S GASTO DtMO TIPO PE"IOOO RET~. HI i HZ H 

4HC>f0 ATURA. LAIUi:O ua/PEftS. ¡ DE ICX> A IX> 

1 

1000 f. 00 !.C5 a.as 0.30 •o 1 24 HPtS. 1.70 LOO 2.1e 

DE Z4CM.. SOO IOCIX> 1.eo Z.'48 ~"'º o.~o "º z 24 HJt5t .. Z.00 ""' 2.48 

DETALLES DE FOSA SEPTICA (esquemáticos). 

CHICANA 

0.10 

-=-~·11 ·-=- =- ~~-=-----== -::~ O.IO 
==- -

º"" 
0.10 

HZ 

MU'f\O DC T.=..eicuc CSPE:SOR 28cm•. 

, o.er:; 1 --r 4-

CORTE A-A 



DETALLE FOSA SEPTICA 

EXTftDmAD RIFo DE e• X'0.%0-.. 
COHTR491UDA a• C/ft ""1U.4• 
~ ~ DE-4.& o.oa-. 
C'OOO 90° >4 FoFC CIR 
NIPL.E COftfflDO DE '4"'ao.oe .. 
KIPLE 4°' 

a 
ANCHO VARlAB!..E 

LOSA CE COHCRETO 

º·"° 

CORTE 8-B &"e 

POOIENTE ... % •·• 



INSTALACION SANITARIA (CALCULO DE CAMPOS DE OXIDACION). 

MUSEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
Se contará con dos fosa séptica con capacidad para 100 a 130 personas cada una 

más una fosa séptica con capacidad para 240 a 300 personas. 

Considerando que 0.027 metros cúbicos de agua tardan en bajar 2.5 cms. dentro de_ 
una excavación hecha en el terreno natural del área dentro de un minuto se reque
rirá 1.5 m. de dren por persona* por lo tanto: 

t "Mamlal de Agua y Saneamiento •••• " 
** Idem 

Al 130 pers. x 1.5 m.= 195 m. dividido entr~ 
30 m.** dan 6.5 drenes de 30 m. cada uno. 

B) 300 pers. x 1.5 m.= 450 m. dividido entre 
30 m. dan 15 drenes. 

El ancho de la cepa será de 0.60 m. 
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MEMORIA DE CALCULO 

AGUA FRIA 

TIPO DE MUEBLE 
GASTO/MUEBLE ¡i:;oEFICIENTE 

TOTAL DE OTAl.. lflJScr¡¡ DURKION DE 
CANTIOA O U./Sc;. UNID.OESC. DE USO 

USO SIMU..T. AL DIA DEMAN:lA MA.XlMA 
SIMUl,.TANEO 

WC CON rL UXOM. 27 1.25 10 38% 07 !O. l!S 2 Hr1 

LAVA.80 !3 0.20 2 37 ti/o 1! 2.0 v 
ftEG4DERA 11 0.02 4 42% º" 1 ... ,/ 

MNQITORIO C/FLUX. 01 
"' 0.9:5 • 42o/o 03 z.a:s v 

TARJA ºº 0.28 10 4'2% º' 0.84 ,,. 
LAVADORA DE t.0s.. 01 0.32 ~ roo ºlá 01 0.32 v 

TOTAL 18.315 

NUCU:O O E SERVIC 105 (AGUA FRIA)C3) 

tlf'C CON TANOUE 18 0.20 2 17 º/a º' o.eo " LAVA.SO .. 0.20 2 17% 03 0.00 v 
MINGITOft:IO 06 0.20 2 42°/o º' 0.00 " TARJA 03 028 JO 100% º' 0.84 

TOTAL 2.&4 

EL GASTO QUE PASARA POR LA. TOMA Ml!Nlt:IJSAL -SERA O.E: CZ:IOOO +4790.2) ·/·2 O. 30 C,iSftJEO •• •• i!TOMA SERA •f'A CISTERNAS 

4132001~ 

VOLUMEN APftOlC. TANQUE Hltlft.ONEUMATICO: V•420 •O V•420(18:36)• 7711.20 LTS. 

DltitENSIONES DE CAU>ERETA PARA PRODUCIR AOUA CALIENTE ; O.SO cUa'm. :it l. ?'Oh. rncc. MYR!IO. 

DIMENSIONES t>I: CISTERNAS: 

TIPO AUCHO LA.ROO ALTURA 

3.00 4.00 1.95 

z 1.90 Z.00 

AGUA CALIENTE 

C'ONSUliAO TOTAL FACTORDE 
LU/Hr. OCMANOA 

•·º 250.0 0.-40 

60.0 e e o.o 

360 360.Q 

200 2CO.O 

TOT. J.ot.&4.0 (2. HraJ • Z961h 0.-40• 1187. 

lJSANOO: V• O.~OT C>Q.IOE V•C()t-;51.JMO DIAlllO 
Q• OASTO MAXIMO IN:STAtnANEO 
.T• OURACIClf DEJ... PEPtlO:Dl> 

M.&.XIMA OD.4ANDA D-1 SEG. 

V•0.36(/8.36)(1080J•7138.37LTS. (2.0lAS)• ,,OOCh. 

PARA NUCL.!:OS DE SERVICIOS: 

P.EOCONTR4. lt.CtN.+-~ 

TOT. 21 000 lh. 

V•O.M (6.16HIOSO)•Z39~.01(ZCIASl•4790.02: Lt&. 
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CALCULO 0 TUBERIAS PRINCIPALES 

~o 1 2 3 4 5 6 7 B VEL. VEL. TRAMO 
MUEBLE RECOMEN PROP. 

CANT. WSEG CANT. L/SEü. CANT. LJ;Et; CANT. Ll.lEG CANT. L/SEG CANT. L/SEG CANT. L/SEG CANT. /SEG M/SEG Ml.iEG o 

o.so! 
1 

LAVABO 13 2.60 4 o.so 3 1 0.20 6 1.20 2 0.40 3 0.60 2.5 1 2:.4 2 
1 

REGADERA 5 1.60 1 0.32 1 0.321 1 0.3Z 3 0.96 z 0.64 2.5 
1 

0::.:3 
1 

3 

MINGITORIO 3 2.85 2 1.90 2 1.90 z 1.90 1 0.95 Z.15 2.1 4 

TARJA 3 0.84 2 0.56 2 0.56 1 0.23 2 0.56 1 0.32 1 o.ze 2.5 2.05 5 

LAVADORA DE LOSA 1 O. 32 1 0.32 2.5 z.42 6 

wc 7 10.15 4 5.04 4 5.04 1 1.26 6 7.56 2 2..52 z 2.52 2.5 1.6~ 7 

TOTAL IB.36 8.56 8.42 2.06 12.18 3.56 4.71 0.28 0.9 0.90 e 

0 TUBERIA 3 vz· 2v2· 2 ·rt: 11¡4• 3" 11/2'" 2'/'2." 1/2." 2.5 2.15 1 
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º' ,.. 
º' 

o• .. 
" 
" 

" ,, 

'º ,, 

• ARJ:A • 01!"!~!1510?1!:!1 

Lar. Aneh. A:t. 

11.0 10.0 )., 

7 .o 4.0 J.5 

10.4 4. 5 3. 5 

.Il!D:C?; P.trLUTOll.TIPO LAl!P •• 1'AC7. Có1:5tJIVA •• :ni:i1cc LO(: COCF'. u-rn..:!AcICN • LUMC::IU::; • l.t::XCS • 
Pa!"•d r .e. 

5•1• d• leet.ir• 

Ar•• 1• Ac•:vo 
110.0 

2!,0 

46.1!1 

84.0~ e.e.e% ri~ f'.75 50.c.: seooo JOO 
60.C% e.ii.o~: F19 o.75 4:'.C';: 17777 :;?CO 
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Simbologta de Plano de Jardinería ( J· I): 

+ OPUNTIA l>l!RICATA 

11111111111111111 
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O?~~T!A_ o i~'UffiiAE:VtCATA. fI) HY?TIACA.NTHA 
(NOPP.t- OC CASTU.AJ 

© FEROCACTUS o MAMMIL.AAIA 

© G. CLAVA ~ HUIZAC>lES 

CD AGAVE AMEJUCANA 

~ ROCAS (MAGUEY) 

0 YUCCA .&1..0IFOUA/ 

<~t; PACHYCl:REUS -Y. FJLIFERA 
MERGlNATUS (ORCA.NO C.} 

<P MA'-'MILARl.A-

~~~~~~ LILIACEA) 
ROOAHTHA 

ZABIJ...AS (ALOE 

$- .WY RTIUJXACTUS-
GEOME'TllZAMS 

0 STENOCEREUS. 
MEAGlNATUS 
lORGANO COMl..N) 

o OPllNTIA MEGA.CANiHA 

0 OPIJ><TIA 'roo.tf:NT'OSA (TlmA DE CAS"llu.A) 

(NOPAL) 
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MEMORIA DESCRIPTIVA. 
NUCLEO DE SERVICIOS. 

Se propusieron una serie de Nucleos de Servicio 
en la Zona Interna, para brindar los servicios indi~ 
pensables como son: sanitarios, venta de alimentos -
ligeros y un área de descanso para el visitante, evl 
tandole asi largos recorridos sin descansos. 

La distancia p~opuesta ent~e los Nucleos de Se~ 

vicios se c~ns:Lde~b fuera n~ mayo~ de 10 minu~os po~ 

los caminos pea:onales a un paso normal de un adulto 

la orientación propuesta de éstos fué de 11° Noreste 
consid.erando en su ubicación además, el orientar el_ 
área a descubierto hacia las mejores vistas panoráml_ 

cas. 

SANITARIOS. 

El servicio de sanitarios se propusó por raedio_ 

de dos locales para hombres y mujeres, que dieran -
servicio a 6 personas por cada local, localizados e~ 
tas áreas atrás de las bodegas de cada Núcleo. Sien
do sus acabados en pisos de baldosas de barro con c2 
nefas perimetrales de concreto martelinado. La vent! 
lación de éstos se realizará por medio de ventanales 
superiores de 60 cms. de ancho. 
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BODEGAS. 

Cada Núcleo contará con dos bodegas, desti 
nadas a el almacenaje de enseres y alimentos para 

su venta posterior, y la otra para el almacenaje_ 

de material para mantenimiento del parque como -
palas, focos, así como herramientas de arqueólo-

gos para sus investigaciones en áreas cercanas a 
~stos n6cleos. s~s pisos ser~n de cernent0 pulido 

y muros con aplanados finos de cemento. 

ZO!IA PARA VENTA DE: ALIMENTOS. 

El área para venta de alimentos ligeros 
está formada por dos zonas: una a cubierto que se 
rá donde se vendan propiamei;¡te los alimentos y 
otra a descubierto formada por una plazoleta de -
forma cuadrangular para el descanso y esparcimie~ 

to del visitante, ubicandose en ésta área un cua
drado central il desnivel que servirá como espejo_ 

de agua, y con el cuál se pretende provocar en la 
psicología del visitante un sentimiento de tran--

qullidad y frescura. 
La plazoleta está en~a~cada en su perí~etru 

por diferentes muretes bajos, de piedril b:-aza de la_ 
regió~, mismos que funcionan como banqueta-asiento -

para el visitante, desde el cuál se pueden observar 
las visuales escénicas más importantes. 

En tres de los lados de la plazoleta existirán 

accesos, todos ellos con rampa para minusválidos, 
uz10 de los c~ite~ios usados para el diseftc de las fa 

chadas del r:6cleo ~ipQ fu~ p~ov0car la sensaci6n ce 

pesadez en la estructura, misma que se siente en Jos 

Vestigios arqueológicos, además del uso formal de -
elementos toltecas ya mencionados con anterioridad. 

INSTALACIOll HIDRAULICA. 

Los núcleos se abastecerán por medio de una red 
proveniente de la Red Municipal, la cuál abastecerá_ 
a un tanque de almacenamiento, ubicandose estos a -
una altura superior a la de los nucleos, y dotando-
los a éstos por gravedad; la tubería a usar será de_ 
fierro galvanizado y cada tanque de almacenamiento -
dará servicio de agua potable a dos o tres núcleos; 

unicamente se tendrá agua fría para el servicio. 
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Para el diseño de las fachadas, se propuso -

una serie de planos rectos e inclinados de manera 
repetitiva en los cuatro parámetros de la edific~ 

ción, buscando con ello dar el carácter formal -
que exice en las edificaciones toltecas, y crean
do así una relación armónica entre ésta construc
ción con las de la antigua "Tollan". 

EL ACCESO. 

El acceso al albergue se propone por medio -

de una escalinata rematada en sus costados por -
dos muros inclinados de piso a techo, que sirven_ 
a su vez como alfarda de manera simbólica, enmar
cando así el acceso principal. La escalinata ésta 

formada a base de tabiques solidos rematados en -
su peralte por una franja dé concreto martelinado 
y conduciendonos ésta al Vestíbulo Principal. 

VESTIBULO PRINCIPAL. 

El área del Vestíbulo Principal está formada 
por dos zonas; una la conforma la zona destinada 
a la ci:-cu:ac:.ón que existe entre el comedor, la 
!"ecepción y la zuna de do:-mitor-ios; la ot:-a zona 

está dada por una peq~eña área de estar. Dicho -
vestibulo p~esenta corr.~ remate vi:,ual en sus cos
tados: por una parte u~ v0ntanal co~ el cuál se -
trata Ce busca!"' una cor:-1unión ent:-e el exte:-ior y_ 

el interior; el otro extremo o la otra parte lo es -
un muro conformado por una serie de nichos de dife-

rentes dimensiones y alturas, iluminados éstos indi
rectamente para colocar en ellos réplicas de cerámi

ca y escultura, propias de la Zona. 

La parte frontal del vestíbulo presen:a una -
banqueta en si~ilitud a la usada en el ''Palacio Que

mado", y la cuá~ además de servirnos para colocar s~ 
bre ella dive~sos rnace~ones, nos permiti~A induci~ -

al visitante visualmente hacia la zona d~ dormito---

r'ios. 

ZONA ADMI!lISTRATIVA Y RECEPCION. 

Ambas zonas están en comunicación dí~ecta con 

el vestibulo principal, así como los sanitarios gen~ 
rales, en ella se ubica la oficina del adm:nistrador 
así como un área secretarial. 

COMEDOR Y COCINA. 

Ambas áreas se proponen a estar ligadas entre_ 
si por medio de un área de autoservicio, desde la -
cuál se puede observar la relación que existe entre_ 
ambas; a su vez el comedo:- es :á cor.-:?ues to pu:- u:1a s~ 

~ie de isletas fornadas po~ resas con capacidad para 

cinc·) pe:-sonas y Ci vid:das ec:::-e s:. po.:-· ~.~dio de ja_;:. 

<line,;as r~on vege:.::.ciót: :-r:~p:--ese;--::¿_:ti..,:a del luga:--. Es-
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~e co~edo~ tiene una capacidad pa~a 20 pe~sonas. 

ZONA DE DORMITORIOS. 

Es~c zona está conform~da po~ medio de un p~ 
tio a descubierto central de forma cuadrada, rem~ 
tado en su parte superior por un tablero perime-
tral; en la parte inferior de dicho patio se ubi
ca un espejo de agua que da origen a su vez a una 
vestibulación cuadrangular formada por pasillos a 

cubierto en derredor de éste, en el cuál están re 
partidos los dormitorios. 

Esta vestibulación se pretendió dar para in
tegrarla a la conformación arquitectónica existe~ 
te en la arquitectura prehispánica de la Zona In-

te!'na. 

DORMITORIOS. 

Los dormitorios están en agrupación de dos, 

cerrandJ así tres de los costados del patio cua-
drangula~. Cada Cu~mito~iu cuenta con: área para_ 

dos camas individuales, un vestidor con closet a_ 
ambos lados para cada arqueológo, así como un ba

ño compccto para dos usos simultáneos. Los baños_ 
se agruparon en dos para permitir un ahorro en el 

cos~o de las instalaciones. 

SERVICIOS. 

Cuenta ésta parte con las siguientes áreas: La
vandería, Sanitarios para empleados, Cuarto de Aseo, 
Bodega, así como un área para basura y un cuarto de_ 
Maquinas, además de existir un patio de maniobras 
con un anden de carga y descarga, encubierto éste -
por medio de muros inclinados~ 

AREAS JARDINADAS. 

Rodeando al albergue se encuentran áreas con a

grupaciones de vegetación existente, intentando pro
vocar un mejoramiento visual en ésta zona con dichas 

agrupaciones. 

ACABADOS. 

En ~é~~inos gene~a1es~ los acabados p~opuestos_ 

fueron: en pisos la baldosa de barro con cenefas pe

~imetra~es de concreto rnar~elinado. pa~a áreas comú
nes; alfombra de henequén para los dormitorios y ce~ 

ento escobillado para anden y patio de maniobras. 

En los Duros se usó aplanados rústicos de cemento y_ 

tirol planchado en plafones, dando así un contraste 
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en~~e el rJj~ de los pisos y el b:an:0 de l~s rnu-

~os. aíladiendo t0ques de 2010~ en ~~eas ~J::p~en¿~ 

das po:- los mu:-.:is baj.:is y el mu:-.:i c0n ni::hos. 

IllSTALAC!Otl HIDRAULICA. 

P~0veniente de la Red ~unicipal co~~e una tu 

be~ia de fie!'ro galvanizado ~acia ~n ~anque d0 a! 

macenarniento co~ =ara~iJ2d pa~a 1~?00 :~~~=~~e -
agu41, del cuá! sa!dyá u ria :ube:--ic. r~e fic:--:--v sa: V.0_ 

nizad.:i y por graveda~ ~~:ar~ de agua po:able a: -
albe~gue. Sn 10 que ~especta a las tube~ias hori

zontales e interiores de agua frid y agua ca!ien
:e que distribuyen el liquido ¿ent~o de! a:be~--

~ultas sob~e un fals0 plafo~ a es~ep2ión del á~e~ 

de do~~it0rios en las que c0~re~~n s~br~ la azo--
tea. 

Para el servicio de agua caliente, se pr~pu

sieron ta~~i6n co~oca:-Jas sobre el falso plafond, 
y e: abasto se p~ .. :puso por medio de una =a!de~eta 

de gas con :ar2=~~ac pa:-a 1000 l:s de agua por h~ 
~a a 45~ e, ~a CL~: esta~á l~caliz~da en el Cuar

to de Máquin2s. 

INS'i'ALACIO!I SA!!ITARIA. 

En bajadas de aguas pluviales. se tisarán ~u-

be~ías de fie~~~ fundid~ de 100 c~s. cte c~á~e:r~. di 

~~~~end~ és~as ag~as a: ~~egJ de la ve0etacib~ ;~~-
pues~a alrededor del albergue, por medio de tub0s -

de asbesto cemento, perforados y separados entre si 
í.5 cms. colocados bajo e: ter:-eno a ~o cms. de p:-o
fundidad. 

Las :ubeYi2s de aguas n0gras sc~án ~e f:e~~o -

f'und.::..do pa.!'"a :n~e:-io:-es y de asbes~v ·:-e::.en::v ;12!1"2 e~ 

:e~iores; ~s~as aguas se~án cana!iz~~as a dos f~sas 

s&pticas =~n una capacidad de 2500 y 4500 lts. res-
pe=:ivamente, para su ~xidaci6n y ~is~as que serán -

jesalojadas por medio de ca~pos ~e oxida:i6n para 
ser usadas en el ~iego de áreas ~cio;estadas. 

!NSTALACIO!! ELECTRICA. 

La alirnentaci6n de energía eléctrica, será p0r 

~edio de un cableado subte~rá~eo. proveniente del -

museo y seri e~ Baja Tensi6n; ~epa~tiendose a :odo -
t: albe~gue por medio de circuitos c0~jun:ad0s ei; -

t:-es tab:le:-0s lvcales. cuntan<~o !a:-""l~Jién con ene~gía_ 

e!~ctri.ca de taja tensi6n para luz de e~e:'~encia. 
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