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~ n os últimos años la Ciudad de Puebla ha experimentado un acelerado crecimiento propiciando la modificación 

~ constante del paisaje por la ocupación de nuevos espacios. 
paulatina pero 

El área que circunda a la ciudad, es una zona con abundante presencia de sitios arqueológicos que se han visto afectados por la 

constank transformación de mayores espacios, entre los más importantes o conocidos podemos mencionar a: Cholula, Manzanilla 

Totimehuacan y Amalucan, nuestra zona de estudio; todaS ellas centros rectores del gran desarrolla cultural que ocurrió en la región en 
distintos periodos de la época prehispánica. 

Estos espacios se encuentran seriamente amenazados por los constantes cambios de uso de suelo, lo cual ha incidido de manera 

significat va en el relativo equilibrio mantenido por largo tiempo entre los sitios arqueológicos y su medio ambiente; por lo que se hace 

necesario tomar medidas urgentes para frenar el deterioro y destrucción de sitios tan importantes para promover la afinidad y quizá 

probable equilibrio entre el desarrollo urbano y el patrimonio cultural de nuestra nación. 

Es tarea del arquitecto de paisaje no solo diseñar o remodelar aquellos espacios restringidos de la arquitectura y urbanización, sino 
abrir sus ojos a la problemática tan diversa que enfrenta nuestro país, incursionar en nuevas ramas, rescatar aquellos espacios abiertos 

con potencial no solo ambiental sino cuttural y social; incentivar la participación conjunta de las instituciones con la población en general 

para la p"otección y disfrute de sitios con gran valor histórico y potencial no solo recreativo sino también productivo, que revalore a los 
sitio6 arqueológicos generalmente destinados al uso turístico. espacios relativamente muertos limitados en !Sus funciones y sus usos, lo 

que en ocasiones ha causado la pérdida irremediable de los mismos. Es importante hacer notar que tenemos la opción de rehabilitarlos 

como eS1acios contemporáneos que sean acordes al paso del tiempo, que respondan a la realidad actual, que exige espacios con 
multiplicidad de usos, que satisfagan una gran variedad de necesidades. 

El cor1promiso en este proyecto de tesis es dar la pauta a una solución en el ámbito social, económico, ecológico y cultural en su 

conjunto mediante un proceso de diseño que mantenga fundamentos ecológicos y sentido estético, a la vez que rescate los valores 
culturales utilizados en el concepto y manejo de esta importante zona arqueológica. 
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2.1 LJblcaclón. medios de acceso. 

~JiI I área de estudio se localiza en la región Centro 

~ Oriente del Estado de Pueb;a, abarca una 

superficie de acuerdo a la poligonal establecida por 

el INAH de 240 has. Se encuentra delimitada al Norte por la 

vía fé-rea Puebla-Orizaba al centro por la carretera Puebla

T ehuacán, principal vía de acceso; al Oeste por el límite del 

área urbana actual de la Ciudad de Puebla y al Este y Sur por 

la Barranca San Diego de los Álamos. 

2.2 Ilescripclón del área de estudio 

~ entro de la poligonal encontramos al cerro de 
: . Amalucan declarado zona de Reserva Ecológica 

cuya ubicación exacta se encuentra establecida 

entre os paralelos 190 02' 35" Y 190 01' 11" de latitud Norte y 

entre los meridianos 980 08' 10" Y 980 08' 2b" de longitud 

Oeste y a una altitud de 2,bOO m.s.n.m. como cota superior 

y de 2,325 m.s.n.m. como cota inferior; terrltorialmente el 

Cerro se encuentra ubicado dentro del Municipio de Puebla, 

pero e. resto de la poligonal se encuentra ubicado dentro de la 

delimit..ación del Municipio de Amozoc declarada zona 

conurbada de la Ciudad de Puebla 1. 

1 Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puebla, 1991. 

2.3 Características de la zona. 

I!~~.,. a zona arqueológica de Amalucan es considerada 
l, ".' un modelo de comunidad que existía antes de la 

urbanización del México Central; desarrollo que se 

ubica dentro del periodo Preclásico Medio y Tardío. El sitio 

revela una serie de cambios en el crecimiento de su población e 

intensidad de uso de suelo, así como en su sistema de 

organización SOCio-pOlítica y urbana (Solanes, 1994). 

Los elementos culturales que dominan en la zona son los 

grupos de pirámides del llano y la cumbre del cerro Amalucan. 

El grupo má6 grande se encuentra cerca de la carretera 

Puebla-Tehuacán. Está compuesto por grandes montículos y 

varias estructuras pequeñas relacionadas alrededor de una 

plaza. El grupo en la cumbre del cerro está integrado por un 

montículo muy grande, de aspecto cónico rodeado por 

estructcras más pequeñas, claramente definidas. 

Toda la cumbre del cerro parece estar nivelada y las 

laderas particularmente en el lado noroeste, frente al volcán 
la Malinche, presentan muchas plataformas en forma de 

terrazas. En la totalidad del área (incluyendo zonas fuera de 

la poligonal establecida) hay probablemente 20 pirámides, la 

totalidad del sitio abarca un área aproximada de 10 a 15 

km.2, con el grupo principal o mayor al centro. 

17 



Es de interés particular la gran pirámide ubicada al 

Sureste del grupo principal. Esta edificada sobre una gran 

plataforma, con una estructura piramidal colocada en su 

extremo sur. Su forma es muy similar a la estructura 

principal del Tepalcayo o Totimehuacan. Las otras 
construcciones del sitio varían en su forma desde 
plataformas alargadas a montrculos de apariencia cónica. 

Dentro de la poligonal de la zona arqueológica de 

Amalucan, encontramos cuatro unidades importantes: 

1. Grupo de montrculos y área habitable a su alrededor al 

fondo del va lIe 
2. Grupo de montrculos y terrazas en la cumbre del Cerro 
3. Sistema preclásico de canales vecino a la barranca 

Mixactlatl 

4. ex-Hacienda Amalucan. 

Las investigaciones con respecto al sitio han revelado 
cambios en el uso e intensidad del suelo desde el Preclásico 

Medio al Preclásico Tardro. Análisis estratigráficos revelaron 
el uso de un sistema de canales para agricultura intensiva 

que posteriormente fue abandonado para seguir con la 

construcción de montículos, plazas y unidades residenciales, 

a partir de lo cual surgió el concepto de que Amalucan 

representaba un tipo de comunidad que anticipo la 

urbanización y formación del estado', pero no solo aquí 

radica su importancia ya que eS una zona que representa 

2 
Fowler M. ,1968. 

distintas etapas del transcurso del tiempo a través de las 

estructuras arquitectónicas aquí presentes como lo es la 

antigua ex-Hacienda Amalucan de la que posteriormente 
hablaremos al mencionar los antecedentes históricos de este 
lugar. 

18 



f"'?" 
'1 

, 
"ISA ,., 

\ 

1. Plano de ubicación 

", 

LOCRUZACION IIEGlONAL 

-.. } 

.. ...: ....... . 
e ....... 

..... _. 





~..... .. • I conoc~r los an""ceden""s históricos de un lugar 
~ nos brinda la oportunidad de tomar elementos 

para el diseño. en la estructura. los ma""riales. las 

formas. colores y el manejo del paisaje. la vegetación. la 

estructura urbana y las actividades desarrolladas en el sitio. 

Para oomprender mejor la conformación y evolución de 

este sitie nos remontaremos a los inicios de su formación: 

3.1 Hor:zonte Preclásico 

~ n este periodo se representa la época de la consolidación de la primera gran revolución de la 

historia humana al desarrollar la agricultura. Los 

pueblos 7reclásicos se establecieron en aldeas permanen""s. 

casi sier1pre dispuestas en pa"""s elevadas próximas a ríos 

y lagos en donde construyeron habitaciones de ma""rial 

perecedero como: troncos. paja y lodos; habitaciones 

llamadas jacales. Estos grupos subsistieron 

fundamentalmente gracias a la agricultura, inicialmente de 

""mpor& l. aprovechando vegas·de ríos y lagos. pos""riormente 

practic&:ron el sis""ma de roza y maS tarde el cultivo de 

terrazas. El trabajo agrícola se centró en el cu~ivo de maíz, 

frUol y calabaza. pero conservaron la caza. la pesca y la reco

lección ya que en nuestro ""rritorio no existieron posibilidades 

para desarrollar la ganadería. por consiguien"" la carne se 

conseguía median"" la caza y se logró disponer de algunos 

t-
.~ 

animales como el pato. el tlacuache, jabalí, conejo. venado. 

guajolo"" y ""jón; peces. ranas. acociles y ajolo""s o~nidos 
mediante la pesca. y nopales. tunas. tubérculos. miel. y 

frutos silvestres logrados por la recolección. Desde esta 
época se practicó el comercio. en un principio a base de 

trueque entre pueblos vecinos. pero maS tarde Se produjo un 

in""nso in""rcambio entre pueblos de diversas regiones 

mesoa me rica nas. Socialmente existió ya una cierta división 

de labores pues mientras los hombres se encargaron del 

trabajo agrícola, la caza, la pesca. construcción y alfarería; 

las mujeres se ocuparon de cuidar a los niños. preparar los 

alimentos. ayudar en la recolección y fabricar a"""sanías. 

La sociedad preclásica en sus primeros momentos no 
causó ninguna diferencia entre 105 miembros de la comunidad, 

pero a medida que avanzó se establecieron algunas diferen

cias: el grupo de magos y hechiceros ocupó la pa""" superior 

de la sociedad bajo ellos estuvieron los a"""sanos especiali

zados y en un nivel inferior los labradores. Al finalizar el hori-

2On"". la incipien"" clase sacerdotal integrada por antiguos 

hechiceros se hizo cargo de las funciones administrativas y 
políticas. lo que les permitió controlar el poder y organizar las 

""acracias que en el siguien"" horizon"" habrían de 

encargarse del control y dirección de los grandes centros de 

población. La industria ""xtil en eSa zona debe haberse 

desarrollado aproximadamen"" hacia el 900 a.C. 

probablemen"" como producto de in""rcambio entre los 

pueblos centrales y los de la costa. para lo que Se 

aprovecharon algunas fibraS como el algodón, yuca y maguey 

con los cuales se pudieron elaborar faldillas. bragueros. 
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turbantes, etc. por lo que podemos considerar que la 

industria textil fue otra de las grandes adquisiciones del 

hom bre en este horizonte. El arte mas desa rrollado fue el 

suntuario que alcanzó su máxima expresión con el decorado 

corporal y facial, en esta época los objetos de adorno 

adquirieron gran importancia. Rindieron especial culto a la 

fertilidad y a la muerte con una destacada creencia en la otra 

vida y culto a los muertos. Durante el periodo Preclásico 

Medio -1,000 a 500 a.c.- la población campesi1a se trasladó 

al sur de la cuenca, para el periodo final, Preclásico Tardío 

500 a.C. al 300 d.C.-, la cuenca se encontraba densamente 

poblada, pues se mantenían algunas de las antiguas 

poblaciones. La población continuó habitando en jacales de 

lodo, troncos, cañas, tule y pajas; pero se inició en esta época 

el trabajo de construcción, con basamentos. Aparece la 

primera división de labores: albañiles, lapidarios, joyeros, 

alfareros y comerciantes, todos ellos subsistieron merced a 

su propia actividad, pero respaldados por el esfuerzo de 

campesinos, cazadores y pescadores. Se consolida en esta 

época el poder social en torno de un jefe sacerdotal que en 

cierta manera se convirtió en la autoridad del grupo. 

En la última fase del preclásico comienza el desarrollo de 

la primera cultura grande del altiplano, la cultura 

teotihuacana, en ella se desarrollo la arquitectura con los 

primeros monumentos que representan en realidad 

basamentos piramidales que sirvieron de asiento a los 

primeros adoratorios del México antiguo~ . 

BOlañr-::' 1985 . 

. ~ 

Según el estudio del desarrollo cultural prehispánico en la 

región Puebla-Tlaxcala el desarrollo del sitio arqueológico 

Amalucan se localiza en tres de las siete fases culturales 

establecidas en el estudio del antropólogo Ángel García Coa k 

4 para explicar el desarrollo de la población del área: 

En la que los habitantes gozaban de una economía mixta 

basada principalmente en la agricultura y complementada con 

la caza y la recolección, los núcleos habitacionales van de 12-
20 hasta 80 caSaS habita·ción. Los asentamientos se ubican 

en la cima o laderas altas de los cerros y cercanos a lugares 

con agua permanente. Para esta fase se tiene ya la presencia 

de terrazas de uso mixto habitación y cultivo, elaboradas 

aprovechando las pendientes de las laderas y construidas a 

base de piedras, fabricaron también canales para poder 

controlar las avenidas de agua y evitar la erosión (o posible 

anegamiento de sus terrenos de cultivo). 

En esta fase no se cuenta aún con restos de estructuras 

que indiquen la presencia de espacios ceremoniales. 

Fase 111 Texoloc 800 ª 300 a C 

Sus habitantes dependen aún mas de la agricultura, aun

que siguen complementando su dieta con la recolección y ca

cería. Los asentamientos son grandes aldeas, pero giran en 

torno a poblados mayores con estructuras ceremoniales, 

cada núcleo habitacional, cuya distribución es circular o lineal 

4 Op. cff. 1973. 
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pero siempre concent-rada, cuentoa con 200 a 600 

habitantes, aunque existen algunos grupos menoreS que viven 

en forma dispersa cuyos componentes no pueden rebasar las 

lb personas, el numero de casas habí1;ación varía de 20 a 80 

además de sus estructuras ceremoniales, aunque no Se 

puede hablar de verdaderos centoros ceremoniales ya que los 

sitios que cuentoan con estructuras de esta índole son 
también habitacionales con canales de riego o de cantorol de 

agua, así como terrazas de habitación cultoivo. Además del 

gran numero de caSaS habitación aparecen también gran can
tidad de formacioneS tronco-cónicas, hornos de cerámica. te

mazcales, y fogones elaborados con estacas, ramas y lodo; 

esws poblados y aldeas se encuentran situados en las cimas 

de las larras y cerros así como en sus laderas. 

Duran:e esta fase se sigue observando una estrecha rela

ción con el valle de Tehuacan lo que parece indica' que durante 

esta fasé.' hubo mayor movimiento cultural con intercambios 

Gonstant~s. cuando se inicia la presencia "religiosa I en el cen

tro de la ,oblación. 

Es la -ase mas importante. durante wdo el desarrollo cul

tural del área ya que es el momento en que se sientoan las ba

ses para el surgimienw de las ciudades o grandes 

poblaciores del Clásico. Los asentamienws se encuentran 

situados tanw en las laderas como en las cimas de los 

cerros o en el valle mismo, pero asociado con agua 

permantmte. la habitación continúa estando concent.rada, su 

patrón oe asentamienw es el lineal o circular. Desaparecen 

los pequoños grupos dispersos. Existen grandes aldeas en 

t-
.~ 

wrno a verdaderos poblados con grandes estoructuras 

ceremoniales y residenciales, se utiliza piedra o tepetate 
cortado para construcciones mayores y aparece en algunos 

lugares la presencia de estouco blanco o rojo. La población 

también crece, siendo las aldeas mas chicas de 120 
habí1;antes y las mayores can cerca de 1, 000 (de 40 a mas 
de 250 casas habitación). Es en este momenw cuando se 
incrementa la ocupación en las partes bajas del valle, quizá 

anteriormente las condiciones climáticas no la favorecían. 

Existen grandes terrazas habitacionales, de cultivo o de 

habitación-cultivo wdas ellas con altos muros de contención 
hechos de piedra o tepetate cortado, se incrementa el 

numera de canales y los hay tanto para el cantorol de lluvia, 

como de riego, se inician los primeros cultivos con el sistema 
de camellones. hay una gran cantidad de sitios o formaciones 

tronco-cónicas y se observa la presencia de hornos y 

temazca les. 

3.2 CLÁSICO 

ni esde el Preclásico hasta el Clásico Tardío, los 
;,._ ~:;:' camb'ios consistieron en la concentración mas in-

tensa de agrupamienws y en la incorporación de 

esta zona al estado teotihuacano. Las investigaciones 

realizadas por la Fundación Alemana en la región Puebla-

11axcala han comprol7ado la existencia de asentamientos 

dispersos en el Postclásico hasta en una altura de 2,900 m. 

en planicies de difÍcil accesos' . 

5 Fowler M. 1980 



3.3 DE LA COLONiAl HASTA NUESTRO lilEMPO. 

A stos lugares todavía fueron poblados hasta 

~ alrededor de 1b21 para posteriormente Ser 

abandonados en el tiempo de la conquista cuando 

los españoles planearon y fundaron nuevas colonias rurales, 

un gran problema que afectó a toda la zona fue el 

latifundismo, apenas tiempo después de la Conquista con la 

fundación de la las haciendas, el trabajo que se les dio a los 

indígenas fue la agricultura en calidad de esclavos, se 
construyeron terrazas y zanjas. Con la construcción de las 

terrazas y la introducción de nuevOS elementos técnicos para 

el trabajo agrícola, la cerámica que se encontraba en la 

superficie fue sepultada (en algunos lugares se encuentra 

hasta 1 m. de profundidad). 

En la mitad del siglo XVII, es decir solo unas décadas des

pués de la llegada de los jesuitas a la Nueva España, el 

Colegio del Espíritu Santo había formado cinco grandes 

conjuntos de haciendas y ranchos en cinco regiones 

geográficas, una de ellas asentada en nuestra zona de 

estudio; colindando al Este del ejido de Puebla estaban 

situadas las haciendas de labor que predominantemente Se 
especializaron en cultivos temporales de trigo o maíz. Por lo 

menos en el siglo XVIII, la Hacienda Amalucan, ubicada en el 
declive inferior del cerro, utilizó sus tierraS tepetatosas por 

el lado del Camino Real plantando magueyes a gran escala. En 

estos terrenos, los jesuitas pudieron pastar ganado para su 
rastro o tocinería si el consumo inmediato no parecía conve
niente, Igualmente existía la posibilidad de almacenar trigo o 

maíz en las trojes demasiado grandes para las hac'lendas 

hasta tiempos de mejores preciosf'> . 

Después de la Revoluci6n Agraria, a partir de 1917 estos 
campos fueron objeto de una profunda transformaci6n al ser 

agrupados y distribuidos esquemáticamente en pequeñas 

parcelas para constituir de esta manera los campos ejidales, 

de los que sobresale el ejido de Chachapa con la hacienda de 

Amalucan a su cargo, propiedad de la familia Paterson, de 

origen alemán. 

Las terrazas con zanjas de desagüe y el uso de galerías 

filtrantes se descuidaron después de la Revolución, por lo que 

podemos observar una erosión progresiva. Recientemente se 
practica de nuevo la construcción de terrazas con zanja de 

desagüe y se cultivan las tierras con arados al curso de las 

curvas de nivel, técnica que aún emplean los campesinos del 

lugar7
. 

Es por todo lo anterior que actualmente Se reconoce a la 

zona arqueológica de Amalucan como una importante 

muestra del desarrollo histórico y cultural de la región. El 

grupo de montículos, terrazas y la propia hacienda pertenecen 

al ex - ejido de Chachapa cuyo dueño en su mayoría es el Sr. 

Hugo Paterson, quien ha donado parte de estos terrenos al 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. pero el resto de 

los terrenos, propiedad de la familia, se han vendido y dado 

paso a fraccionamientos y urbanizaci6n desorganizada. 

6 Ewald U .. 1973 

7 Kem H. 1973 

, 





4.1 Investigaciones realizadas en el sitio. 

05 si1Oios arqueológicos que circundan la Hacienda 

de Amalucan han sido conocidos desde hace 

mucho 1Oiempo. El arqueólogo Noguera realizó 

inves1Oiga~iones preliminares desde 1940, el si1Oio fue mapeado 

por 105 arqueólogos Kreiger y 5anders en 1901, quienes 

clasificaron las concen1Oraciones arqueológicas mayores,. Las 

excavaciones llevadas a cabo antoeriormentoe por Fowler en 
1968 y 1969; llevaron a conocer el sistoema preclásico de 

irrigaciór. Las investigaciones llevadas a cabo hacen suponer 

la ocupa~ión en el Preclásico del t;oda el área, el cerro y la 

partoe estoe del mismo, así como una Iimi10ada ocupación 

durante el clásico concentrada en [a cima del cerro, al norte 

del mis,..,o y en el valle. Ac1Oualmentoe la inves10igación y 

protoección del si1Oio estoa bajo la 1Out;ela de la Arqueóloga María 

del Carrren 50lanes del Ins1Oi1Out;o Nacional de Antropología e 

Hist;oria. 

4.2 Me:rco Jurídico y tendencias dellNAH 

GtI ... · ara ubicarnos en lo que respec10a al marco jurídico, 
'c normativo y es1Oratoeglas que atoañen a estoe sl1;io, 

comenzaremos por ci10ar lo señalado en el Plan de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puebla, el cual presenta 

una serie de objetivos cuyos propósit;os son lograr la 

preservación del patorimonio cul10ural y procurar su intoegración 

armónica con el conjunt;o urbano que se desarrolla en la 

ciudad. Los plantoeamient;os son considerados en gran manera 

generales, y son dignos de revisión, pero corresponde al 

Ins1Ol1;ut;o Nacional de An1Oropología e Hist;oria proporcionar 

105 element;os que permitan planear y ordenar el crecimient;o 

de la Ciudad y mantener las zonas arqueológicas al margen 

del crecimient;o urbano para que puedan ser consideradas 

den1Oro de 105 planes de desarrollo con una visión intoegral, no 

5010 marginal. Con respecto al Ordenamient;o Ecológico se 

pretoende restringir y de preferencia evl1;ar, la ocupación 

urbana de terrenos agrícolas y áreas forestales manteniendo 

un conjunt;o de si1Oios arqueológicos como reserva de 

inves10igación para el conocimient;o de los procesos 

hist;Óricos; el Cerro Amalucan pertoenece a la clasificación de 

áreas en las que no se recomienda el desarrollo urbano, pero 

que requiere de mayor difusión y vigilancia de las leyes y 

reglamentos vigentes relacionadas con su conservación para 

su óptima protoección. Para lo cual 10ambién se deberán 

realizar delimi1Oaciones de dichas zonas y proponer usos de 

suelo que no afectoen 105 ves1Oigios presen1Oes. 

Todo lo antoerior es viable de acuerdo a las siguientes disposi
ciones legales: 



Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e His

toria: 

Art. 30. El Instituto, es capaz de adquirir y administrar bie

nes, formará su patrimonio con los que ensegJida se enume

ran: 

Fraee V. Los que adquiera el Instituto por legado, herencia, 

donación o por cualquier otro titulo. 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 

Artísticas e Históricas. 

Capitulo 1. Disposiciones generales. 

Art. 2 Es de utilidad pública, la investigación. protección, con
servación y recuperación de 105 monumentos arqueológicos. 

artísticos e históricos y de las zona6 de monumentos. 

La Secretaria de Educación Pública, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes 

y Literatura, y los demás Institutos culturales del país en 

coordinación con las autoridades estatales, municipales y los 
particulares, realizarán campañas permanentes para fomen
tar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológi

cos, históricos y artísticos. 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que 

establezca el reglamento de esta ley, organizaran o autoriza
ran juntas vecinales y uniones de campesinos como órganos 
auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el 

patrimonio cultural de la nación. 

Art. 7 Las autoridades de los Estados, Territorios y Munici

pios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos 

arqueológicos e históricos lo harán siempre previo aviso y 

bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia quien ... podrá recibir aportaciones de las autoridades 

mencionadas, así como de particulares para los fines que 

señala este capítulo. 

Capitulo 11. Del registro 

Art. 27. Son propiedad de la Nación, inalienables e imprescrip

tibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles. 

Capitulo IV. De las Zonas de Monumentos. 

Art. 39 Zona de monumentos arqueológicos es el área que 

comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles, o en 

que se presuma su existencia 

Las disposiciones legales aquí anotadas y algunas otras 
encontradas en los mismos documentos dan suficiente mar

gen para adecuar a ellas el manejo legal de la zona para su 

conservación. 

4.3 Proyectos para rescatar ylo conservar áreas 
similares 

A n México existen pocos proyectos completos escria tos y publicados en los cuales se proponga un ma
nejo conservacionista sobre cualquier tipo de área 

dentro del territorio Nacional. De 105 existentes, la mayoría 



están dedicados a reservas, le siguen en número los parques, 
ranchos cinegéticos y algunos jardines botánicos. Dentro de 

estas áreas podemos citar tres entre algunos otros: 

1. Coba, Quintana Roo (Barrera, 1985). En este proyecto se 
contempla 1-anto la restauración y conservación de las 

construcciones arqueológicas como la restauración y 
conservación del ambiente natural. Se propone como Par

que natural y arqueológico que contribuiría para: 

preservar la estética del paisaje, conservar especies 

vegetales y animales en peligro de extinción, servir de sede 
para estudios ecológicos, y contribuir a fomentar el 

inte"'és por el conocimiento y la conservación de los 
recursos naturales a través de folletos de divulgación 

ace-ca de la biota de Coba. 

2. Dziblchaltún, Yucatán (Ordoñez, 1984). Este es el primer 

intento en nuestro país de dar bases firmes en un pro
yecto amplio y detallado para proponer un concepto nuevo 

de Parque, diferente de aquel que se venía manejando 

corr.únmente en el que la función básica casi única es re

creación. Se considera a esa zona como digna muestra 
representativa de los recursos naturales y culturales de 

la región yucateca . Se propone la conservación y manejo 
integral de los recursos naturales y culturales. 

3. Bonampak, Chiapas (Meave, El.AL, 1984). Este proyecto 

nació por iniciativa de los arqueólogos, quienes se intere
sa~on por relacionar el entorno biótico con los restos ar

queológicos. Se han hecho estudios para describir la vege
taoión actual en la zona y se analiza también el como ha 

sido afectada la vegetación original a causa del manejo 
por los mayas. Este trabajo, probablemerte continuó como 

parte de la política de la Dirección de Centros Regionales 
deIINAH. 

Dadas las características de esta zona arqueológica no 
podemos suscribirnos a tomar literalmente alguno de los 

modelos anteriores pero si nos sirve para retomar ciertos 

criterios que nos lleven a resolver la problemática que 

enfrenta la Zona Arqueológica de Amalucan de la cual se 

hablará en el siguiente capítulo . 

.A 
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I 
~!I a zona Ecológica Arqueológica de Amalucan 
~. considerada desarrollo urbano que antecede al 

florecimiento del periodo clásico de la región, y que 

tuvo su apogeo durante los años 600 a.C. al lt>O d.C; 

enfrenta el grave problema de desarrollo urbano no contenido 

así com~ la incongruencia en la determinación de sus usos, 

debido a la falta de una planeación adecuada que tome en 

consideración sitios de reserva tan sensibles como lo son las 

zonas arqueológicas, cuya finalidad no es únicamente 

conservarlas o aislarlas de cualquier intervención humana 

sino qLe por el contrario requieren de una integración al 

consta'1te e irrefrenable proceso de urbanización, como se ha 

mencio'1ado anteriormente. 

Otro gran problema se basa en las tendencias previstas 

de los usos de suelo y en lo referente a la tenencia de la 

tierra, Amalucan pertenece a la zona ejidal de Chachapa, 

parte de la poligonal de la zona de estudio es de propiedad 

privada, pero el crecimiento de la ciudad y los problemas 

econó."icos hacen muy poco atractivo y rentable el uso 

agríccla por lo que se ha propiciado SJ abandono y el 

crecimiento de la mancha urbana precisamente sobre estos 

terrenos. 

A continuación se presenta un análisis de la incongruencia 

en la determinación de los usos, políticas y estrategias por 
parte del estado que afectan a la zona, expresados por medio 
de una tabla comparativa. 

i-
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Fotog:rQña aérea. 
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l. Usos de suelo 

R.habllltacl6n d. la zona 
R,qucol6glca d. 

Amalucan 

Simbología 

Zona 1 

.zona3 

Escala· \: 



Usos de suelo. 

T bl a a compa,otlva. 
ZONA t ZONA 2 WNA3 

-I 
w.rrQ AmaluC4fn limi"t;/;lda m 0O"", Iimit.tuW pqr 400 ~~ i~~ ~I tim~h .QI Mrf.e por- la .cpJT~lI 

I>~FINlCIÓN D~ U5<>5 OIlJETIV05 OEHElV\tE5: f'O*' lo vía f6t-rlStt al pon! ...... y • .". non;., por ¡" .... ftilT4.r ... ~¡,," tdll.llWan..fueb:l.a y al oricnt.c y &ur 
DE 5lJl:.lO 5EGÚ~ F el Umf'td: dt;J área urb-ana SGtual Orizat>a ":/ III f)Ur por ló ruuT~ P.Ot -la VllI"t'1u'u::a Dlln D~ do!!' Ido 

TehlfD:GmI-r~ Alpmu& 

D"f.ne \(JO> uvo de acuerdo" t:I p"Vn~_, ... : .::1 .. ::1 P;¡rqu¡:: urt.:ono y 7')";1 de GOn<..(':IV.lClón 7en ... ..I"';c:ol,, GO,,!>iderada tlIml.>l¿" como CQfltJiderDda zona a r"queolÓ9ica , 
USO DE SUELO ACruf L d", cada rq¡lón ,'o me~-;¡r .. rr,ento. cr,n~de'-ad,;l =. ,~, arqueo!Óf¡'clI , hD~t,¡¡oón =, hllb.t.>CIÓr1 con den~d.:ld H2 

D!que:ológi= ::Ien~,d.,.::I HO, ZOI1D de trDn~c,ón 

la .::1 ,rec;c;,ón y cDrlÍcu:r fut.Jru dcl de~.Jrrr.. 10 creCIm:ento por exp .. nooórl ~mtonDI ~ zono:> de tr,pntllciÓt'1 , pre~rvDc'ÓrI creclrn,,,nto por e~pan, 'ón 
ESTRAíE(7IA (1ENERI'I . DEL de ,. eH"dad , t:teii .. l.:I f ,'~, .a,::.::;"...,e~ Dtoende • croc;,m'Ctlto de 1, c'u&ad ec,,:~,,-...... onentatla u mlt.~tlr 10(.) efcct.o~ 
DE5ARROLLO URBf.NC t::·p<".c,fica!> p.m.1 

" 

;t:;"oO ...-.·.Ir;;."¿n. rr...::.::I.:IrU: 1.:1 d~ '101C.·Ón de :.::~ Jreu!> n'..;.",..... q~ p-... ede "'o~ e' dl!lmllT .... :I" 
rnt::)Oram,ento y cre:cam,ento de le»""> cen~ n=~ .... InU' p-'r.il ~ exp.:IM!:I:Óf1 fí!>,C<I .... ",.:.,.-0 FreYI!.. ~e !!IOb-re d rnt::d,o nat ... wa! 

urou"O'J y Iut) elerr~n~ del p~tnmon o h,,.,tó,,.;o 

y cultural 

Enc.:lu~r d detl.;llTV~~o '0 fu~,," • , "e> de rePeIVóI p;¡rtl d cree,m,ento '-'/!la de pre!>eIV.ilc,ón ecológictl q~ "= uro.ana .actu.al. rn.'ljoram,ento de' 
LIMITE DEL CENTRO DE lIpt<!..-ud de) ~ueio, d ........ :md::l', de !:J pot. ..lc;.~ó""\. U,V .. :lI"IO y .. q...e d",ntr'o .;1",: Le p c;on~.;Ie"", ,~.".l de p.:Irn"r'" r""'" el c,.(OC.m,co>to .. 1 '1,vc! de l.>Ien/:"tot;lr de 

" 
pot>llICIÓ!1 

POBLAC.:ÓN pot;."ne'.al,d.ad do r=urt'o'~ ntltur .. I,." e dentro de ", ellÍrea uro,¡¡nll tlctucl, IÍreól~' G .. ..,ent.e de ItI c'udod mediante proil,am;l" de mo.:!em'7.DClbn 
mfroe!ltructurD de reeoerv .. , oire.n> de pre~IVtI.;,ón uroO"", Mr"V1C'~ de ,nfroe.,tructur.:l. 

=i¿ij.G.I equ'pilm'ento en ~t.:nl!lr¡;ll y con~rvoClÓrl 

de~f'l~mofllo h"tónco y cultur .. 1 

Con.x;>lid .. ciÓrl de ,. Ciudad de Puel:;i..l ~ prl!l:¡.,-yOlG'Ó", , rr.e~or .. m,ento wmo lE D E C 1.;1 =1 req·_:ere de utcr1e,ón drl!l.:l uro.",.:I ac~l, l E D E e 
PLAN DE funcaón de' Wnt:.ro Metrupolct.:lno ~ lo" p:Jrque url:>ano e'o pe';'.:I1 p.::lról COI1t:.rOlrre~t.:Ir 1" pre".ón :le 
ORDENAMIEt..ro mumClp'0~ c,murbOldot> (Arr=r...,;) l.. url:>.m,ZólC'Ó" !>\.lJeta ji U!lO!I re~tn,,~,d= 
URBANO DE LA pot-lp,hd .. d do q~ ofr-ez",-,n ... :tcn"1._ t.¡v_oO, y muy bOlJ.1 ,ntcntAdad de 
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INTEGRADO zon ... ~ de r=r!j::l acu'fer.:l po" 1.:1 C.:ir,..,.,c, ..• de prcrr.J:;l¿., c:omo zonll de recre..lcrrm , '.lucio ~TVlCIO'), lIunque = Cle:rt":H .. 

D~I..I.J q"e e:x,,,t-e rn ,. e'u<l.:l.::l p= ,;on:....-;rv .. c-·ón -,rque<i6gIc.:l re:"tricc"one:> por pertenecer 1I ,. zo"" 
n~at-IVamCl1~ 1.:1 atracc,ón de 1.:1 pot>l,-c,ón .:IrqUeoláglC.:l 

",duce 1I c .. mb.ar el uro de "u~o y de¡.,tn. r e:~ 

p.ltnn-OI1:1o.:;ultur.:l1 por lo que e:~ wm..;n-~n-te 

nece=no re:glament:lr "" "00 de \.-...(";'~ 

c:ornpatll.,Ie: al de~lToIlo de 1.:1 c:ud.::ld Cú1 i.J 

CDrlt.oeIV.:IC,ón del p .. tnmOrllo ¡." .. -ró,.,o;.o 

Fue:ntc Plan d~ DeWlrrdlo Urtrolno y PIQno.:le U"" Je ',uelo 1994 
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5.2.] I'lesumen de la ~abla de análisis: 

:::' ZONAl tO.NA 2 ZONA 3 

" Impedir: que esta zona sea estipulada " Impedir: el desarrollo urbano no controlado " Impedir: la destrucción de restos 

área de reserva para el crecimiento urbano ya que podrían provocar la destrucción de arqueológicos por la construcción de 

ya que dentro del Limite del Centro de la zona arqueológica viviendas. 

Población así se establece Promover: esta zona como Z.E.D.E.C. , Prqmover : esta zona como á rea de 

Promover: la consideración actual del cerro integrando al desarrollo urbano los sitios crecimiento por expan6ión. redensificación 

Amalucan como parque urbano y zona de arqueológicos como recreativos, la urbana, la densidad de habitación 

conservación y mejoramiento de áreas densidad de habitación propuesta es de HO propuesta es la H2 hasta 250 hab.lha y 
verdes hasta 16 hab.lha. Y 3 vivo fha. 50 viv.lha. 

5.2.2 Propuesta 

.. .. ··Jt· .... 

Zoru:t.1 ZoIlCi2·· Zona) 
.... .. i 

Uso Adual Parque urbano, área de zona de transición, vivienda HO habitacional, vivienda H2 

conservación y mejoramiento de 

áreas verdes 

Uso Propuesto Zona de conservación y zona de preservación ecológica y área de reserva para el 
mejoramiento como parque urbano, arqueológica, área de preservación crecimiento urbano, mejoramiento 

área de preservación e:co!ógica y arqueológica combinado con una del área urbana actual, 

arqueológica Z.E.D.E.C. crecimiento por expansión 
territorial 
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5.3 ¿Porqué debemos aplicar criterios de 
conservación a esta zona arqueológica? 

81., .....•. : .. '.'.1 a zcna arqueológica de Amal~can esta actualmente .....> declarada zona de conservacion, pero es importante 

hacer notar que el hablar de conservación, nos 

remonta a los rrincipios de nuestras culturas, en el territorio 

mexicano, uno de los registros más antiguos y completos con 

leyes conservacicnistas se encuentra en la cultura azteca en el 

siglo XV, aunque es evidente que la relación hombre - naturaleza 

era respetada y apreciada desde la época de los Olmecas8, no 

solo por la simple conservación de recursos para asegurar sus 

reservas suficientes de alimento, pues de esto dependía su 

sobrevivencia, otras razones fueron religiosas o de protección 

principalmente se refiere en especial a los bosques de lo que 

probablemente derivó el hecho de que ciertos gobernantes que 

recibían educaciór ambiental tuviesen vocación naturallsta9. En el 

caso de los bosques el hombre ha notado que obteniendo 

utilidades de él 1a tomado conciencia de que no es un recurso 

inextinguible y hE iniciado entonces el proceso de conservación, 

renovación natural o artificial según sea el caso, pero si además 
hablamos de un JSO que satisfága una importante necesidad 

humana ufa recreación y contacto con la naturalezaH
• que mayor 

incentivo tendrem:::>s para declararla área de conservación que 

requiere de un pro.:;:eso de regeneración para rescatar su antigua 

imagen y función a-nbiental, además de responder a los problemas 

8 Coe. 1992. 
9 Alison. 1981 . 
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de presión demográfica y relacionar la conservación del ambiente 

con la conservación de la cultura 10. 

5.4 Problemas que se han presentado en México 
y que impiden la conservación. 

BflI no de los problemas mas difíciles de superar en la 

~ conservación de zonas arqueológicas es la carencia de 

una política estricta y una categorización de zonas de 

reServa sobre parques y reservas, que no reconoce la necesidad 

de detener el agudo proceso de destrucción de los vestigios de 

patrimonio histórico y cultural, así como ecosistemas, por la 

determinación de usos de suelo incompatibles a los fines de la 

conservación (agricultura mal encaminada, industria y procesos 

pecuarios y en el peor de los casos la falta de freno a los 

procesos de urbanización) 

''Fu'''''e a5equrar5e que la diveroidad cu/t;ural del pa& 
5urgió de la diveroidad ecológica del territorio, de tal manera 
que el binomio naturaleza - cu/t;ura es inseparable. Una 
polftica que bU5que la con5ervación del patrimonio biológico y 

cu/t;ural no pu""'e darse aparte de aquella que intenta la 
conservación del patrimonio culturar 11 

10 Hemández, 1963. 
11 Pulido. 1986. 
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s.s la solución. 

• Diseñar una política conservacionista que tome en cuenta la 

estrecha relación que desde tiempos inmemoriales existe en 

este país entre la naturaleza y la cultura asimismo también 

deberá de tomar en cuenta a ... 

• la educación como una de las soluciones propuestas entre 

la5 que más éxito tienen al contribuir con la concientización 

del pueblo en general, por lo que se propone como una de las 

estrategias mas importantes de este proyecto no solo la 

creación de campañas de concientización sino la interacción 

de la sociedad en genera I dentro de las actividades del 

parque. 

En la medida en que la creación y conservación de reservas 

ecológicas implique el mantenimiento de las condiciones originales 

y/o actuales de áreas determinadas, se beneficia la preservación 

de los vestigios arqueológicos, por lo que es conveniente procurar 

que al concepto de patrimonio natural entendido como los 

espacios que contribuyen al mejoramiento del ambiente, se sume 

el Patrimonio cultural, para su protección conjunta al 

considerarlos dentro de la planeación de los asentamientos 

humanos .• 
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K!,m a metodología empleada es aquella impartida por la Escuela de Arquitectura de Paisaje, y que consta de los siguientes pasos 

Anéi[]sls 
UnIdades UnIdades 

Potencial ZonIficación PaisaJístIcas. Ambientales 

• Compilación • D~terminaGión de • Determinación de • Evaluación para • Definir la • Deurminar zona~ 

bibliográfica las las determinar lae vocación del 5itio de acuerdo a lo~ 

• Visitae de campo caracU;n5tica5 características ventajaB y y de los u~o~ 

• Determin,¡lción de homog¿neas del homogéneas desventajae del elementos que lo determinados 

las carac:.erísti- paisaje natural y ambientales. eitio conforman para para el óptimo 

cas del si:.io : urbano del sitio, BU óptimo funcionamiento 

aprovechamkm- del proyecto 

to 

Desarrollo PIQn MQestro Concepto 
puntual del P. 

Maestro 

• Localización de • De"tcrminación de • Retomar 
cada uno de 105 la superficie que elementos del 

elementos requiere cada uno análieie para 

determinados ~n de lo~ elemento~ tomar motivoe. 

el programa de que conforman el de die.eño que 

necee.idades plan maeatro nos lleven a dar 
identidad al 

proyecto 



.... ,. 



I análisis de los elementos sociales, economlCOS, 

ñsico, biológico y paisajístico de la zona de estudio 

nos permite determinar el potencial de desarrollo 

ya sea rara impulsarlo, negarlo o en su caso restringirlo para 

preserver o restablecer los equilibrios de las actividades sin 

dañar en modo alguno parte del patrimonio cultural de 
nuestra nación. 

El información que se presenta El continuación se da 

por municipio ya que debemos recordar que la zona 

de estudio se encuentra ubicada aentro de dos 

municipbs: Puebla y Amozoc, está basada en los dos últimos 

datos c~nsales disponibles más recientes y nos ubica en un 

contexto especifico de las condiciones prevalecientes y que se 

ligan El f .Jturas consideraciones en su tratamiento. 

i-
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7.1.1 Rasgos sociales 

A. Población 

La población total del municipio de Puebla que reporta el 

censo de 1980 es de 1 036889 Y que para 1990 aumento a 

1 057 4b4 habitantes de los cuales , lo que revela un 

incremento del 0.019 7., de lo cual el 93.707. se concentra en 
zonaS urbanas y 3.307. en áreas rurales. La población nacida 

en el municipio de Puebla es de 34 769 personas. Viven ahí 

pero nacieron en otra entiaad 175 813 habitantes, principal

mente provenientes del Distrito Federal, Veracruz, Tlaxcala, 

Oaxaca y México. Residen en otra entidad b7 b94 personas 

que viven ahora en el Distrito Federal, Veracruz, México y 

Oaxaca. 

La población total del municipio Amozoc que reporta el 

Censo de 1980 es de 32 959 habitantes y en 1990 aumentó 

a 35 738 habitantes lo que revela un incremento del 0.084 %, 
La población nacida en el municipio de Amozoc es de 33 208 
personas. Viven ahí pero nacieron en otra entidad 16 523 
habitantes, principalmente provenientes de Veracruz, Nuevo 

León, Distrito Federal, México y Tlaxcala. Residen en otra enti

dad 884 personas que viven ahora en los estados de 

Veracruz, Chihuahua y Jalisco. El total de la población está 

distribuida en un 78.01% en áreas urbanas y el 21.997. en 
zonas rurales, la población indígena integra el 3.67. del total 

municipal. Los principales grupos según la lengua que hablan 

son: náhuatl, totonaca y mazateco. 



Población Económicamente Activa y Población ocupada: 

Localidad P.E.A. Pobl. Ocupada 

Puebla 333593 32" 679 

Amozoc 9157 B944 

Población ocupada por sector de actividad: 

Localidad Primario Secundario 1 erciario 

Puebla 2.12% 35.667. 62.227. 

Amozoc 12.74% 53.2B% 33.9B7. 

B. Empleo 
La población ocupada según mUnicipiO es la siguiente: en 

Puebla es de 325 679 personas y en Amozoc es de 8 944 

personas. Los principales sectores de actividades en los que 

se ocupa son los siguientes: 

SECTOR DE ACTIVIDAD POBLACION POBLACION 

AMOlOC PUEBLA 

Industria Manufacturera 3B7. 30% 

Conatrucción 16% 71" 

Agricultura 14% -
Comercio 12% 20% 

Mantenimiento B% 12% 

T ran6~ort..e y Comunicacione6 67. 7-/" 

Servicio!3- Comunalea y Saciale!3- 47. 157. 

Minería 270 -

Administración pública y detenaa - 5% 

Servicio6 de Reataurantes y Hotele6 - 4-' .. 

C. Servicios 

Medios de comunicación 

En Puebla, al área metropolitana de la ciudad confluyen 

importantes y diversos sistemas de enlace pues está ubicada 

en un punto estratégico para las comunicaciones entre el 

Golfo de México y el centro del pais. Entre las vias más impor

tantes que comunican al municipio están las carreteras 

federales: México-Puebla, que comunica a ambas ciudades y 

otras localidades interm.edias importantes; la carretera 

federal Puebla-Tlaxcala; la carretera federal Puebla-Tehuacán

Veracruz; la carretera federal Puebla-Izúcar de Matamoros. 

Dichas vias de comunicación soportan un intenso tráfico 
vehicular, sobre todo de camiones de carga. 

El sistema ferroviario que pasa por el área metropolitana 
de la ciudad de Puebla, la comunica con la ciudad de México y 

norte del pais, con Veracruz, la región del Golfo, Oaxaca y 

Morelos. El sistema de enlace aéreo tiene como eje el 

Aeropuerto Hermanos Serdán, localizado a 22 kilómetros de 

la ciudad de Puebla. Los centros de población que conforman 

al área metropolitana de la Ciudad de Puebla se encuentran, 

en su gran mayoría, bien comunicados a través de una 

extensa infraestructura vial. La Ciudad de Puebla cuenta con 

la prestación del servicio postal que comprende la totalidad 

de la ciudad. El servicio telegráfico funciona mediante una 

administración central y tres administraciones urbanas. 

Existe un extenso sistema de comunicación telefónica que 

brinda servicio local, nacional e internacional. Cuenta también 

con medios de telecomunicaciones como el telex, las 

estaciones radiodifusoras locales y nacionales, periódicos 



locales, nacionales y algunos extranjeros. 

En /',mozoc la carretera federal Puebla-Orizaba y la carre

tera federal Puebla-lehuacán, atraviesan el municipio de 

oeste a este, pasando la segunda por la cabecera municipal. 

De estas parte una carretera estatal hacia el noreste y una 

carretera secundaria que se dirige hacia el norte. Los 
ferrocar-iles Puebla-Oaxaca y Puebla-Teziutlán atraviesan el 

municipio y cuentan con una estación en la cabecera 
municipzl. También cuenta con servicio de correo y telégrafo. 

Recibe la señal de cadenas de TV y de radio, así como 

periódicos estatales y nacionales, En cuanto los sistemas de 

transpo-te: foráneo, de carga y de pasajeros en 1990 eran 

prestados por siete líneas. 

Servicios públicos 

La ciudad de Puebla padece del grave problema de abaste

cimiento de agua potable, debido fundamentalmente, al aba

timiento de mantos acuíferos localizados a: norte de la 

ciudad, 05 cuales, para satisfacer las necesidades de la 

creciente población, Se explotan a través de la perforación de 

pozos, rrediante captación de gale";as filtrantes, lo que logra 

aumentar el volumen de ,,!gua disponible, satisfaciendo, 

aunque no totalmente, las necesidades de la población, 

Dentro del sistema de drenaje se desaloja 

satisfa~AJriamente en un 907. las aguas residuales vertidas 

en la rea, la cual comprende la zona centro y poniente de la 

ciudad, y el restante 10% opera con deficiencia debido a que el 

diámetrc y la pendiente no son 105 adecuados, El acelerado 

crecimierto de la ciudad ha provocado la expansión de la 

mancha urbana, ocasionando un aumento de calles sin 

pavimentar, generalmente en asentamientos irregulares que 

se encuentran en la periferia. 

Los servicios públicos en Amozoc se concentran principal

mente en la cabecera municipal. Cuentan con agua potable, 

drenaje, energía eléctrica, seguridad pública y en ocasiones 

servicio de limpia, 

Educación 

Ambos municipios cuentan con infraestructura educativa 

en todos los niveles, tanto del sector oficial como del privado. 

La población del municipio de Puebla de 6 a 14 años que sabe 

leer y escribir eS como sigue: 

Localidad Sabe leer y No sabe leer y 
escribir escribir 

Puebla 203769 17231 

Amozoc 7991 1287 

Entre la población de lb años y más: 

Terminaron la Cuentan con 

Localidad primaria educación 

postprlmaria 

Puebla 137031 415725 

Amozoc 4575 7009 



Salud 

La atención a la salud en el municipio de Puebla se propor
ciona mediante 67 unidades médicas de consulta externa, 3 

de hospitalización gene'al y 5 hospitales de especialidades 

deependen del secter público, 1ambién se cuenta con 
hospitales, clínicas y consulterios particulares, 

La atención a la salud en el municipio de Amozoc se pro
porciona por dos unidades médico familiar del sectcr salud a 

través del régimen ordinario y por servicio médico particular. 

Vivienda 

En el municipio de Puebla existen 221 349 viviendas y 
I\mozoc consta con 6 16:' viviendas particulares habitadas 

con 1035 siguient.es características principales: 

Las características del 

teta I de la vivienda eS Puebla: Amozoc: 
como sigue: 
Promedio d~ habitanteB por 4.75 hab'!viv. 5.78 hab'!viv. 
vivienda 

Techo de lámina, de cartón o ,,7. 12% 
materia lee de deBecho 

Un 6ólo cuarto 7/. 14% 

Agua entubada 867. 54% 

Drenaje 887. 46-/0 
Energía eléctrica 97% 897. 

Propias 657. 81% 

Zonas de recreo 

La ciudad de Puebla es por tradición un centro educativo y 
cultural que ha adquirido de la ciencia, el arte y técnicas el 

acervo con que cuenta, el que se ha viste enriquecido con 
tedos los elementes del progreso, Existen bibliotecas que 

prestan servicio local y regional. Se tienen varios museos 
ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad. Para la 

recreación y deporte existen parques vecinales en tedas las 

juntas auxiliares del municipio. pero la mayoría se encuentran 

en la ciudad de Puebla. Existen canchas de fútbol, basquetbol, 

beisbol, voleibol, frontón, ~. En general se puede decir que los 
espacios verdes en Puebla son deficitarios temando en cuenta 

que el promedio de área verde por habitante de la ciudad de 

Puebla es de 5.1 m2, promedio inferior al que existe en la 

Ciudad de México, que presenta un fuerte déficit. El promedio 

recomendado por la Asociación Mundial de la salud es de 

12.5 m2. 

En lo que respecta a la recreación y deporte, en Amozoc se 

cuenta con cierta infraestructura Gomo son campos y can

chas deportivas con acceso libre al público, biblioteca, parque 

recreat.ivo, casa de cult.ura, y cine, que represent.an una 

incipiente infraestructura para la recreación y el 

esparcimiente. 

7.1.2. Rasgos Económicos 

A. Economía de la Región 

En la ciudad de Puebla, la economía es predominant.emente 

de mercado, local y regional, en Amozoc, la economía en el 

municipio es principalment.e de mercado, local y regional, sin 



embargo, :-ambién se da el autoconsumo. 

B. Tenencia de la Tierra 

La sUFerficie territorial de los municipios se dan en la si

guiente forma: en Puebla eS de 57 054.67 km2 y en Amozoc 

de 16 116.22 km2 con las siguiente distribución en forma de 

tenencia de la tAerra: 

Tipo de ::>ropiedad Puebla Amozoc 
Privada 37"1. 487. 

Social (e'idal y comunal) 417. 48'/. 

Pública (federal, "6lOalOal o 22% 4% 
municipa) 

C. Actividades Prod uctivas 

En Puebla los últimos años la actividad agrícola ha 

perdido il1portancia ya que el uso del suelo sufrió un cambio 

significativo al ser absorbidas.las zonas rurales por el enorme 

crecimierto que ha registrado la mancha urbana en el munici

pio. Sin embargo, todavía se practican algunos cultivos, entre 

los que se encuentran: maíz, früol y forrajes como avena yal

falfa. También se localizan algunas áreas dedicadas a la 

horticultura. En fruticultura se cultiva el aguacate, pera, 

manzana, ciruela, durazno, chabacano, y capulín en zonas 

ubicadas en la periferia del municipio. En cuanto a la 

ganader'a se cría bovino de leche y carne, porcino, ovino, 
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equino, asnar y mular. También se crían conejos y algunas 

aves. Den"Cro del municipio se pesca la carpa de Israel, bagre, 

trucha arcoiris, carpín, lobina, carpa y mojarra tAlapia. La 

actividad industrial dentro del municipio cobra cada vez más 

importancia. Se cuenta con industria metálica básica, 

química ligera, artículos eléctricos, textil, metalúrgica, 

manufacturera de productos alimenticios, autopartes, 

embotelladoras de refrescos, elaboradoras de vino y 

aguardientes de uva, cemento y artículos para la construc

ción, mosaicos, loza de Talavera, talleres artesanales, 

fabricación de celulosa y papel, derivados del petróleo, 

muebles, editoriales e industrias conexas, principalmente. En 

su actividad comercial destacan 16 mercados municipales, 

cuatro tianguis y cuatro rutas de mercados sobre ruedas, los 

cuales. en su mayoría se encuentran concentrados en la 

cabecera municipal. La nueva estructura comercial y de ser

vicios de la Ciudad de Puebla tiene como base el desarrollo de 

centros comerciales populares y de servicios en zonas 

comerciales, comercio especializado, tianguis y mercados de 

abasto, ubicados en la periferia y semiperiferia de la ciudad. 

Dentro del municipio también se cuenta con cinco plazas 

comerciales de productos especializados, tiendas 

institucionales, de sindicatos y autoservicio. Otra actividad 

no menos importante es el turismo, que se concentra 
principalmente en la cabecera municipal. Para los turistas 

existen hoteles de una a cinco estrellas y de lujo, res

taurantes, bares, museos, planetario, y el Parque Estatal 

Africam Safari, entre otros muchos atractivos turísticos. 

En Amozoc se cultiva maíz, früol, haba y trigo. En la fruti

cultura se cultiva capulín, durazno y pera. En ganadería, se 



cría ganado bovino para carne y leche porcino, caprino y ovino, 

Se incluyen asnar, mular, conejos y aves, se pesca la especie 

de carpa barrigona, Entre ¡as industrias más relevantes 

están la fabricación de alimentos, la industria textil, muebles, 

industria química, productos de hule y plástico, productos de 

minerales no metálicos, industrias metálicas básicas, 
maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, equipo de 

transporte y sus partes, alfarería y herrería, Dentro de los 

recursos forestales existen doce madereros cuyas especies 

principales son el pino y el encino, Turismo: El principal 
atractivo del municipio es la Parroquia, que es una antigua 

iglesia franciscana. La principal festividad se celebra el 15 de 

agosto en la parroquia de La Asunción con danzas de 

T epalcayo, Calpulac y Santiaguito, En su actividad comercial 

destacan tiendas de abarrotes, misceláneas. expendios de 

fruta y legumbres, cristalería y loza, carnicerías y papelería, 

entre otros, 

7.1.3. Rasgos culturales 

Amalucan, significa lugar rodeado de agua, Amozoc es 

conocido internacionalmente por los objetos fabricados en 

plata y hierro que ahí se fabrican, son también famosas sus 

miniaturas de barro, En cuanto a tradiciones, el día 28 de 
julio se da la representación de un baile "Moros y cristianos", 

7.1.4. Conclusión 

Del análisis anterior podemos crear un perfil del usuario 

potencial del Parque, quien principalmente provendrá de la 

Ciudad ya que en su mayoría viven en zonas urbanas con una 

dotación insuficiente de áreas verdes y espacios para 

recreación, obviamente sin olvidar a los habitantes contiguos. 
La accesibilidad al sitio es muy buena ya que se encuentra 

ubicado dentro de un contexto urbano relacionado a un buen 

sistema vial tanto para, los habitantes de un radio de 

influencia menor, los ciudadanos de la Cd. de Puebla y 

turistas de otras ciudades, En cuanto a los servicios la 

disposición de agua en el sitio no es del todo mala ya que 
precisamente dentro del predio encontramos galerías 

filtrantes de las cuales se extrae agua mediante perforación 

de pozos, lo cual no representa un grave problema para la 

realización del proyecto, drenaje, energía eléctrica y seguridad 

están también disponibles. El grado de educación es bueno lo 

cual nos revela que es un público en el que se puede fomentar 

la cultura tanto ambiental como histórica para la 

conservación y apreciación de este lugar. Y en cuanto a 

tenencia de la tierra encontramos varios problemas ya que se 
regularmente el INAH se enfrenta a la problemática de los 

asentamiento irregulares dentro de la poligonal o al 

establecimiento de nuevas construcciones aledañas con usos 
de suelo no compatibles a lo establecido el Plan de Desarrollo, 



7.2.1 (Ilma. l!iI os elementos climáticos son los reguladores del ambiente. La conjunciór de la temperatura, humedad, viento y precipitación 

.... fluvial regula de forma tan determinante a la naturaleza que, si varía cualquiera de estos elementos, habrá una repercusión en 

otros aspectos como en el suelo y la vegetación. 

De acuerdo a las modificaciones al sistema de clasificación climática de K8eppen, hechas por Enriqueta García14 , la zona de estudio, 
tiene un tipo de clima C(w)w big, templado subhúmedo el más templado de los subhúmedos, con lluvias en verano, 

Temperewra: media anual de 160 e, Máxima. 180 e. (mayo), Mínima de 12 o e.(enero), con temperaturas máximas en 3!':>0 e y mínimas 

en 100 e que caen dentro del rango de confort humano1S Las heladas se registran durante la segunda quincena de octubre a la primera 

decena de abril. 

Asoleamlento: existe una distribución regularmente uniforme entre días soleados y nublados durante todo el año, con los días de 

mayor claridad durante los meses de junio a septiembre. El mes de mayor insolación es abril y el de menor insolación es septiembre. 

Viento: las velocidades del viento son estables durante el año fluctuando de 10 a 20 Km./hr. aunque en los meses de enero a marzo es 
mayor. les vientos diurnos predominantes en la Ciudad de Puebla provienen del sur, relativamente intensos al mediodía. mientras que por 

las noches el aire fresco que desciende de la Malinche produce vientos dominantes nocturnos en dirección norte y noreste. (fenómeno 
valle-mortaña), por consiguiente, la dirección predominante eS Norte y Noroeste, y éste es cambiante en los meses de verano. El viento 

en los primeros meses del año provoca tolvaneras .. Las diferencias diarias de la intensidad del viento se destacan con claridad en el 

porcentaje de las calmas, que es más elevado a las 7 a.m., que a las 2 p.m. 

Intemperlsmos severos: el único fenómeno a considerar dentro de este genero son las heladas, las cuales se presentan con mayor 
frecuenc'¿¡ durante los meses ae noviembre a enero con un promedio de 2.59 días, se registra como principio de heladas la 2a. década de 
octubre y el término de las mismas durante la la. década de abril. 

PreclpltQc!ón: el periodo de lluvias registrado en las estaciones meteorológicas más cercanas revelan que el periodo de mayor 
precipitación comprenae los meses de abril a octubre y el periodo de sequía comprende los meses de noviembre a abril. Dentro de la 

14 Op. Ctt. 



temporada húmeda el mes más lluvioso es junio, lo cual indica que las lluvias están ocasionadas por los vientos alisios. El promedio de 

precipitación pluvial fluct-úa entre 105 60 mm. mensuales y 105 916.3 mm. por año. 

Humedad relativa: El promedio anual de humedad es de éJ7'l •• siendo baja en primavera y alta en verano. 

Resumen de la evaluación general del climo 

Variable Características Aplicación al diseño Problemas por resolver 
1 ~l];1p~rat't,ra • Calor eoportabl~ • permite actividtldee tll aire libre • proporcionar reeguardoe al frío y o/!II 

20 a30 c. • lluvia regular durante c8f1i todo el .año, calor en lugaree eepecíficoa 

• humedad media efltablecimiento de una gran variedad 

de vegetación 

Aeoleamiento: • radiación: • apto para zonae deportivae, áreae de • proporcionar ewmbra6 

expo6ición franca recreación y convivencia ueode • bloquear orientación indeeeable y 
~ Inumoo vegetación perennifolia aprovechar la deeeable para ubic.ación 

cfUlchafl, fome al aire libre, etc. 

• radiación: • ubicación de elementoe • evitar o matizar refl~joe 

- Medio expoeición m~dia arquitectónicoe: adminietración y 

I%\.uipami~nto, ueo de vegetación 
caducifolia. 

• radiación: • arborización inteneiva para crear • amortiguar velocidad d~ loe vientoe 

- Bajo expoeíción b.f!ia zona9- d~ cone~tvación ecológica para m~jorar el confort de la zona 

Vientoe • permiten una bu~na ventilación • aprovechamiento para condicionee de • obetaculizé:!ción y canalización d~ 

• dieminuyen la contaminación confort15 vientoe dominanu:e del nOrte 

• proporcionan ambi~ntee .agré:!dablee • dieeño d~ barrerae contra viento • proveer protección para 

conUarre,tar la ero9-ión 

Lluvia • lluvia de temporal • concentrar el agua en cuerpee de agua • eflcurrimientoe 

precipitación media de 916 mm. y repreeae • ero!!lión 

Humedad • rango de confort aceptable • una mayor cobertura veg~tal • COM~tvar Ié:! hum~dad y aprovechar 

promedio 571. proporciona mayor humedad ~I af)ol~ami~nto 

15 Lacomba, 1991 (datos con respecto a temperatura y viento) 

.: "6 



7.2.2 Edafología. 
Los suelos constituyen una capa dinámica en la que 

constantemente tienen lugar los procesos químicos y 
biológicos. Se encuentran determinados por [as condiciones 

del clima, topografía y vegetación, Cuando estas 
determinantes varían, los suelos experimentan cambios. 

Como sabemos, el suelo posee características físicas, 

químicas y biológicas que determinan el potencial para su uso 
y para definir sus limitaciones, en la tabla anexa se muestra 

la evaluación en cuanto al potencial agrícola; 66 analizaron 

las siguientes características físicas: profundidad y 

capacidad de retención de agua 16. 

16 Fu~nte para cuadro sinóptico: Werner, 1978 
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.~ =t .• 

e d · , ua ro !3moptlco !3cqun po . I neta 
lipa de: f:>ue:lo Caracurí!>tictllíl 

li~1 • Arena-limo muy pear(':lj05O. 
ranker muy poco profundo con una 

capaGidaa de: re:tención de .!I1 1Ut 

muy baja. 

Gumpiool • &011 :!:>edimentofi de tobll café 
crÓ01IGO am;Jri!lentofi con Ulpa coluvial 

lepeul'l-t: y ~rn mj¡jnjón-arciJIa, 5'ueJOto 

medianamente profundoo o 

muy profunáOto. COtl cnpacidad 
de ra.e:nGión de agua meáia-a:ta 

Gle.ywl • t>Wiml':n~ ftuviall':5 rl':ci(':ntes 

de textura ar(':na-limo-migajon 

oon medianamente profundoo, 

con una capacidad d(': 

rt":tención del agua media. y 

cuya caractt":lÍst..ica ee-

encontran;.e en forma de isla5' en 

zona!:> centrale!:> de inundación 

CambibOl • !:>ueloo de balTO bemejante al 

... ~rtko vertiool de textura migajón 

arcillooo. medianamente profundoJ 

a muy profundos. 

con capacidnd radicul./lr media 

ti alta 

J-luvÍt>ol • 5l':dinumto ..... coluvinlee. y 

¿¡ren~- ftuvinfeti recientes recubiel""to!;. por 

limocJO arenas eólica!:>. muy profundo. con 

capncidlld radicular meaia 

Re,)0b0: • oon terraplenee antropÓgenoo. 

eutric:.o material dentn'tico y montículoJ 

de texturn de arena a migajón 

IimO'.;>() a menudo peligrooo. 

medianamente profundoo. con 
capacidad de ra.e:nción de agua 

media 

Cambiwl ~ de texturn franca ti franco 

arenOtoa y profundidad de mas 

de 1 m. De altura y profundidll..1 

r¡:;¡dicular media 

U~ rlXOmt!ndable: 

• tJudO'J Gultivable-J con cubi.-.:r1...:.I 

de capa coluvilll, que: reqUltlnm de 

IJn.J protei;.ción contra r.rcmión 
urge:nte. 

• pu~dt:n t>er bueno!:> f:>llelo!':> de 
¡-..uIUva. m&::Iian"U ri~o ya que 

wrren el peligro de 

!j&..amiento y enclur(:(;.imir:nio 

requieren dI'! prGtt-,{;.dón 

c.ontra J.a ero-....ión. 

• wO (...()tI rit"..qo pueden uer 

bueTlOt> 5uelO'J de c:..ultlvo 

• !":>lJelro cultivnbleLo fh'::ro M 

manejo difíc..il. r~llieren 

l'J"ott:uión c:..ontrJ 1 ... ero.AÓI1 

• !;>¡Jeloa con rietjo mín cultivable!>. 

retfuiere prOMGCIOO contra 1"'5 
inundal..Íonetl erlla rC1ión de latl 

tlulida5 de laLo barrancnb 

• COtI!:>erVac:..ón 

muy bu(':noo t>lJ/':Iú::> pnra 1150 

LUjlÍcoln. c!:> r(':Gomendabie 

protelJerl05 contra la ero..,ión. 
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7.2.3 Pendientes. 

Los -:Cerrenos, dependiendo de las pendientes que presenten 

determinan el espesor del suelo y el tipo de vegetación, La 

pendien:.e condiciona el uso que el hombre hace del suelo, El 

relieve afecta el microclima de una zona y este en 
consecuencia hace variar el establecimiento de la vegetación. 

Se ~Iasificaron cuatro categorías de pendientes, que son 
las mas comúnmente utilizadas para determinar los usos 
potenciales de una zona"l . 

17 Bazan!. 1985. 

t-
.~ 

Cuadro 6inóptíco G&gún pote:ncial 

Pendientee. Carllcterí5'tiCIlf:> 

Oaó"!" • 5en~¡blemente pitillO 

• drenaje adllptable 

• af>Oleamiento regular 

• vi::>ibilidz.ullimitada 

• ~ pue.dt:: rdort:5'tar 

• f>e puede Gon1-rolar la erO'..>ión 

• ventilaGión media 

tb%1l10% • pel1t:lient<:t> baJtl5> y mediD!.> 

• ventilación na.x..uada 

• 8boleamie'lto con5tante 

• erobión mt:diDv ,kenllje- fácil 

• buenaf> vi!:>wf:> 
-t ~O"¿ D l~:"k • pendiente!> vanablt".:!:> 

• zona", poco Drr~ladat> buen 

awklllmiento 

• t>lJ~'O tlcu!Jible para ItI 
UJtlstrucG.ión 

• mavimietlW..> de tierra 

• (.imenLaciÓtl ¡rregulllr 

• vif;ibilidlld amplia 

• v~ntilación llprovechable 

• drenaje v.ariable 

t15%ll2~% • inCQ.2'>tull1le<..> de urballlUlr 

• pel1d¡~nteL> extr~mut> 

• ladera!:> friígil~t> 

• zonat> deL>laVlldat> 

• er05ión fuef1.t:: 

• &".xJleamiento extremo 

• buen8t> vi!:>UI!:> 

U!>O ruomendable 

• atJriculturlJ 

• ronat> de recarlJll 8cuífL'!r/l 

• wnt.otrLJ(,.c.ión de baja t.lent.oldad 

• reGreac,iÓtl inkn!:>iva 

• pre~rvadótl ecoIóqiul 

• c:..ont>tnJCCión de mediana den!>idatl 

• recreaciÓtI inten5idad mufla 

• hllDit,aclón de bllJ8 den~id.Jtl 

• equ¡ptlmi~nto 

• zonat> de rr'.cr~aL.ión ptlbiva 

• zonat> d~ refor..,~tación 

• 7.onat> preVl"tvl.lble!J. 

• refon-.:t>t.xión 

• recreéJ(.IOfl p;):.>lva 

• ("()11~tvDCIÓn. 
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7.2.4 Hidrología. 

El agua es el elemento de mayor determinancia dentro de 

un ecos stema, ning.ún elemento natural ofrece tanto valor. La 

importancia de las aguas superficiales se debe al 

aprovecnamiento que significan para su zona <'le influencia, así 

como por las actividades que alrededor de ella se 

desarro.laran. ZQnifl.;; dtJ rtJalrga ifl.cJ.lífcrD. Son todas aquellas 

que reci,en una buena cantidad de lluvia y que, dadas las 

características de permeabilidad del suelo y/o subsue'o, 

permiter que el agua llegue a capas inferiores. De esta forma 
dichas zonas se convierten en áreas de intercambio entre 

las aguas de lluvia superficiales y los acuíferos. ZtJM6 
inund~ son las áreas que por su poca permeabilidad de 

permitir a salida de agua llegan a inundarse"' . 

18 Schjetnan, 1984. 

CUDdro sinóptico seqún potencial 

tiidmgrafÍa CanacunE>t.icLI!':> 

Zont:l~ Dpta::> • Di: aGUo"wllo al cutudio r~iOr1111 

pam recargD gran parte de ItI LOna dfl eeotu(jio 

r:t> una importante zona de 

r&;.arlJa acuífera 

Zontit> • Parte!:> btlJ89 dd f..erro 
inundaVlet> • drenet> y ero< • ...ión /lO wnLrolada 

• t>uelO'J impermt'.;J!IIe¡, en 

Upcl.ate o rOCaú 

A",ayo • dren natural en pendiente del 

5¿;lll?% 
BLlrra.nt:;.;Je; • pendienuu alt:.&.:> 

• hlJm~ad t.t:mporlll en 

OGLI~onef> con fuerte~ 
eLtudalee; 

• alkl !A.r.:>Geptil7ilidad II la 

er05ión 

UbO re.comendnble 

• mit.ar 1"11 lól nwnern de lo ¡x>'JÍble 

ÍlrtllH> (1l1e ¡mplllan la infirtrac.ió'l 

hacill IOt> rllantO!, freáticoo. 

• zonat> de re.c.rwdón 

• 7.DnlltJ de': pre~rvación 

• zonll!:> para Iwur drenet> 

• di!J<'.:no de (.ue~'t> de agua 

• encDuuLlrlo hada un lugar 

determinado 

• o~Llr r~triu:ione!:> para 

evitar bU dete:rinro 

• manUner (;>u ealJ(.e natural uin 

o!>f>trueeione:t> 

• rd'oret>wr para proteger 

erm-,ión y promO\.'er 

et:>wt,l¡"',cimiento {Je fauna 

nativa. 
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7.3.1 Vegetación actual. 

El elemento vegetal responde fielmente a las condiciones 

impuestas por los demás componentes del ecosistema, 

constituyendo su principio y su fin, la vegetación funciona como 
reguladora del microclima y de la humedad, evita la erosión, y 

constituye el hábitat de gran parte de la fauna, además de que 

estabiliza la temperatura elevando los niveles de humedad, 

produce oxfqeno y absorbe polvo. Tiene capac;dad para absorber 

ruidos y proteger contra el viento, así como aminorar los malos 

olores. Fitogeográficamente la zona deberfa presentar (si 

conservara su estado natural), bosque de encino y matorral, 

pero debido a grandes transformaciones por su uso a través del 

tiempo actualmente no queda vestigio de la vegetación natural, 

solo reforestaciones con especies en su mayoría no adecuadas. 

Tipo tk; 

vt:gtrtación 

De carácter 
nBtural: 

• bot>qur: de 

enc.lno en 

b<Jrrancl.It> 

De carácur 
introducido : 

• rd"ore~wciÓt1 

• fmt>tiwl 

indUCido 

• DrVokl;> 

t.oO:itanO' .... y 

ll9nJpacion~ 

~lIDt> 

pDrc..elat> 

aljlÍcoIa!:> 

diveT"Jtlt> o':l~pt%iet> de en(..!nn<.;> 

0utm:;{J!) mr.xI(..:JfliJ. a 0" .. "O/JhylIJ, 
enLre otrat> con alqLJnaf:> otra5 

e5pulet> ink:rL-al.;.uAw;> como el 

madroño Arbulm7 qt.Jfld/lI~Jy 

tejocott: er.,,! JqJU!7 rube-.x~-n~ 

con tepozhn /Juddll'!iJ pdf'l1f1ora. 

vari~.:u~ de herbác~t> y opuntiD!:>, 

árbole€:> : 

Euca~¡pto. túc:Jlip~I'J 5f'P. 
E nebro, JUr1¡pemtj deppe.ma 
fr~o. frmanu!) udhei 

hr.:roÍlceDh : 

SteJiJ!?p. 

kter. 9f'P. 
Verbe:Ana ~mpta 

~t>pl'. 

Commdina t>/p. 

div<",rtJlIB el~po%ie!; de grllmínellt> y 

LGmpuet>t..':I:.. taleiJ ¡,omo : 

8uchlor dactyloide<J 

CJ.Tlodoll MI tylon 

FoouPl" 
IMari. J CI'J,u;.rvidé15 

A9terupp. 
l.:.J(Jeteu t>pp. 

VCtVMna nrr}Jta. entre otrn!'.>. 
Pin,.,l. Schinuu molle, 

(...::¡f'ulín, f'mnw t7i5rotino 

Fre~no, frJXinu!> lldhei 

T ejoc.ote. CrJt.·u:.tju!> pu~n5 

'.., "":r ~I ~ 

. ::"1-" .. .t.' 

Carllctent>tiCtl9 

GOn tina e~tructura de ~ue 

alrier1.o y et>t..ratifkllci6n complr:JD, 

el e!.ltrato LlroU!>tiVO ef> de IJran 

varit:f!ad en l..ilturLlL> y texturat>, y 

d e< .... t.rl.lto tll':roáceo eSo muy 

yjfJf..o......o. 

La (,Obertura del eutrato aro6reo 
en el c.eITO ~ varit..ble vo de 5 D 

20'/~, lo!:> eu(,.alipto!:> oon la ee.pecie 

dominank;, ink:rc.':lllldof.., con 
allJllrlllt> otrUl> et>pec.ie!:> como 
enevro, y fret>l1o: t..e carece de 

r:!.>trut.o arout>tivo, 1I17t.mdan la!:> 

mall"'" .... .lJt> ruderalet; 

rredomananr......men~ anuale5, la!.> 

c..1.UI1r:iJ tienen un nito valor 

omume,rt.::il. 

<",1 '3rudo de c.ooertllrll heroÍlcea 

('ú vunalJle y va de un 10"1. ti un 

'fI:J'/~ e!.>U tipo de veljetación Be 

da prin(,.~pa~menk; M Soitiro que 

han uufrido dit.>turoiot> humanoo, 

!;>/'.: d:.m en pDrc.elm ... LlIjIÍCOl.tl!:> 

al7andonadLH~ el e!:>trato 

liIrbU:..tiVO el.> muy b;.¡jo con 

{,Obertura de 5% D 8·/. 

ItI cobertura eSo oomamente 

variable. la e< ... tructura que 

pr~ .... ent..an eiJ lineDl o como 

eJemplDre5 lIit>ladO'J 
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7.3.2 Fauna. 

La exist==ncia de fauna en cualquier ecosistema es un 

indicador de Su calidad ambiental. El contacto de los habitantes 

de una ciudad con sus animales y aves eS muy importante, ya 

que aparte de la vegetaci6n es el único otro elemento con vida, 

en este caso solo se enlist6 la posible poblaci6n de aves ya que 

es mas sencillo su establecimiento dentro de un contexto urbano 

como el que contiene a esta zona. 

La existencia de flora y fauna es un punto de referencia y 

contraste con el medio artificial como lo es la ciudad. La 

vegetación :.iene la funci6n de Ser el medio de alimentaci6n y 

hábitat de a fauna; desde los cubresuelos hasta los árboles. 

Por lo tanto podemos concluir que en la medida que exista 

variedad y cantidad de vegetaci6n en una ciudad y sus 

alrededores en esa medida Se puede inducir una mayor variedad 

de fauna'9 

19 Martinez U; 1994. 

T;po 

A\'e~ 

NomUr-t: común y científiGO 
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Jllrdlt1e~/florro 
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(.lIltiVQ<J 
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e:ncinare< ... 
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g a iMpresión que la gente tiene acerca de su ciudad es 

el resultado de la interrelación que se da entre el 

o servador y su medio ambiente, pero la interrelación nos es 

solo visual s no que va unida a una serie de impresiones de 

diversos tipos como los son los olores, la memoria, las 

costumbres y las vivencias, todos estos elementos generan en 

cada persona una imagen mental que les servirán para 

orientarse y desplazarse, entender su forma y su es"tructura, es 

decir formar .. Jna serie de elementos que ayuden a la población a 

identificarse con sus ciudad y poder comprenderla. Entre las 

diferentes imagenes mentales que los habitantes de 'a ciudad 

tienen, existen puntos en común que la mayoría de las 

personas ide'1tifican de manera colectiva; es a través de los 
espacios a descubierto públicos y los eleMertos que 

sobresalen dentro del paisaje. Por lo tanto, podemos decir que 

cada ciudad tiene una imagen de la cual participan la mayoría 

de sus habitantes. Para realizar el análisis visual del sitio se 

consideraron los elemento fÍsicos naturales y artificiales que 

conforman el paisaje en sus visuales cercanas y lejanas. hacia 

y desde el sitio; dentro de los aspectos visuales encontramos: 

7.4.1 Aspectos visuales. 

Trayectorias: vías o ruta9 de circulación que utiliza la gente para 
dC5plazarst: J¡ desde la9 cuales puede observar y comprender la 

estructura de una ciudad. 

Bordes: limites de una región o área 60n sinónimoE> de una frontera 

que separa o en su dt:fecto pueden ser líneas que unen y relacionan 

doe o m2lS zonas. 

Nodos: puntoeí e5trat~ico6 dentro de la ciudad, lugar de con

vergencia de callee, puntoB de terminación de trémsportcB, es decir 

son sitios en los que se da mayor convergencia de la población 

Hitos: elementos físicos que vieualmente son prominentee dentro de 

la ciudad, son también puntos de referencia, se pueden obeervar 

desde un sitio determinado o deede dietancias lejanas, ayudan a que 

la gente ee oriente dentro de la ciudad. 

Distritos o barrios: eon zona e eepecificas dentro de la ciudad , dan 

conformación a la misma, !Mn por ejemplo: zonas antigua6, el centro, 
colonia6, zona universitaria, alguno6 distritos no tienen límites 

definidoe y van deeapareciendo paulatinamente haeta fundirse con 
otro di6trito. 

Abiertos: eepacio vaeto con pocae limitantes .. visual amplia, hacia 
el valle. 

Semlablerto: espacio parcialmente cerrado, vietas interioree con 
pen:;pectivae hacia puntos abiertos importantes. 

AutocontenIdo: espacio bien delimitado o cerrado. vistas interiores. 

m'%srn 
Panorámica: alcance limitado al horizonte. 

Rematada.: visual impedida por algún elemento urbano o natural 

importante. 

SerIada: vi5~ón eecuenciada, como un recorrido en que ee van 
descubriendo nuevos elementos o atributoe eepacíalee. 

De punto Focal: vista con interés a un elemento natural o artificial 

que por su significado o belleza vale la pena reecatar o enfatizar 

visualmente. 



Cuadro sinóptico 

¡JwF~$f¡¡¡!m'!lrm~l_* P"TC" '~:I'";'pm¡A>l~¡][f~l*l;?, "iI11::r;'$~Cll~_.'r.>1"'ii.YFl;limlR<Ft\>i;:·''f¡1Y"!T:T%'1.¡¡;;1K. i~ e ¡~ l,él~ t, "h~:::?~~ .. ,'~; ~~¡~n~ ,,~ ,'~¡~:dM:¡:J~,~~~¡~; .. ~m,#·' ,H 8'~l~~ q~~ ~¡ :::~~'::"'¡~'~' .. b,.~ '1' ~ ":~,J:,:~J.,,-:' '*~ t,~!f~ .~~-;: 

Elementos visuales T rayectoriae. • vÍ;l d~ f",rnY;.:Jml Puebla.Qnzaba 

• c.Jnd;..:rD l'uebID' T ehuó3clÍn 

Bordee. • vi" d- f,.rrr .... ..:Iml Puebla ()n¡.aba 

• Olr~"'~rD P'uiW/tI· T ¡o;hua¡;Dn 

• b.:m ""c.I :;;'.JrI Dlt::go rJ", lo", Álamo!.> 

• \.>.l'~ .. rlca t,.1"..:lCtlDtI 

Dietrita • u,uJ,.el h/.ll>'~C'(Jnjll CII.Jdad 511télite 

• Ij."d"o h .. V,Wcaonlll Bufltlml7llell" 

Nodo • para::l",,.o dI'" lI:ut:.obu~" 

Sitio€l de inurée. • "K h.J,:,,,,n~D Amalucan 

• ólr'\Jp-J', dI:' Montlculo", 

Hit:.05 • ,0;1, "' .... " ".rn ... luGan 

• vul.;¡¡",,", F"(.rpo::a~tJ e Iztacc!huatl 

• V(,IC6" 1 .. M;J~"'Ch", 

• e~ h.,c,,,,,,Oll NrI.'Ilucan 

Espacios Abierto€l • "'·'lJ.,1 ,:lmr¡",J hile'./! d vall", JI' la ';'udad d" Pueblll 

• IIDc". 1/.1 p! .. ".c'e del terreno, aei =no coerta ... zorla,> deforT!:It,:Jdai!l 

Se:mi,e:¡bierto • r,"PlIwIO!> plJrc'oIIlmente cerrado!' par la vegetaCión 

• al!'lu"a~ ",.,U)() ink,.iore!;l re,natan con grupo., d¡:: r1"1Oflticul~ 

Vist;as Panorámica!!) • I¡::pn::l"l hollCI/J lo:) voIClln¡::!;I anU!;I mencionado", 

• me,Ii.HllHnenU un:.IIna hacia la Ciudad de Pue\:.>la 

Rematada • en el tope" del ~n1'J con un grupo de montieu!O!' 

Seri,e:¡da • pnddlltrv:m GOrI,,;derar todo el trayecto de D~A':n!;liÓ!1 DI cnro CO!TV>un conjunto d~ ... ~tD~ !:)¡::rwd:.l'> 

De: punto focal • ID e~ haciend:> de AmDIUCDn 

• lo!'> d,vef"OO!;! grupo" de montJeulO!' 

Fuente: Schejtnan, 1984 
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7. Análisis Visual 

IIchobllltod6ft .,. la _ 
Rrqwo/6glca .,. 

RmalucGII 

5iml7olo~ía 

1. Elementoe víeualee 

1I !lDI Trayectoria,; 

1 O():::{J I borde,; 

lQJ di,;trito 

~nodo 

[Q] eitioe de interee 

llil hitoe 

2.E6pacio6 

~Abierto 

1 O I eemiabierto 

3. Vi6taa 

~ Panorámica,; 

P J rematada 

Geeriada 

~ de punto focal 
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a ciudad es como un ser vivo, dinámico, que esta en 

const.ant.e actividad y por lo mismo en constant.e 

cambio y que nos brinda una gran variedad de 

imagene", pero dent.ro de esta gran diversidad de imagenes 

encontr&.mos características en común, que definen paisajes 

homogén,os, lo que dá lugar a la definición de unidades de 

paisaje. 

En el proceso de diseño las unidades de paisaje nos 

brindan L;¡ oportunidad de dar estrategias y recomendaciones 

de diseño para darle un carácter distintivo a cada unidad o 
subunidad que conforma el paisaje en su totalidad ya que no 

se puede generalizar en una est.rategia en común para crear 

una imagen deseable del lugar. En este caso, las unidades de 

paisaje se categorizaron primeramen1;e de acuerdo a la 

topogrofio ya que es el elemento dominante en el paisaje 

conformada con las siguientes subunidades: planicies, 

terrazas y mon1;ículos; la segunda gran unidad se determinó 

de acuerdo al uso actual de suelo: agricultuca, patrimonio 

his1;Órico colonial (ex-hacienda de Amalucan J, reforestación 

con sus siguientes subunidades: bosque abierto, bosque 

cerrado; patrimonio arqueol6gico; asen1;amientos urbanos: 

consolidados y no consolidados; y por úl1;imo, bosque de 

encino en barrancas. 

El tie,-,po es un concepto que pocas veces se incluye en la 

eS1;ructu-a urbana. Una imagen deseable de la ciudad es 

aquella que acepta y amplia el presente, al t'empo que 

establece conexiones con el pasado y el futuro. "as zonas y 

t-
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edificios nos hablan de los diferentes periodos de tiempo en 

que ha ido creciendo la ciudad; son parte importante de la 

imagen que nos creamos de ella, al darle carácter distintivo, 

se vuelven punto de referencia dentro del paisaje de la ciudad. 

Generalmente solo se le da valor his1;Órico y arquitec1;Ónico 

a edificios y zonas coloniales o arqueológicas monumentales, 

y son las únicas que tienden a Ser protegidas. Sin embargo. 

exis1;en zonas que tienen gran valor como ejemplos del 

presente y del pasado, que deberían de ser protegidos y 

tra1;ados ya que forman parte integral de la imagen de la 

ciudad. 

Los espacios tienen diferent.es usos y funciones en el 

tiempo. son una creación colectiva que debe conservar la 
capacidad de poder dar respuestas ante el cambio que nos 

da el futuro por lo que debemos actuar pensando en que 

nuestros actos son parte del futuro, dejando a generaciones 

posteriores una ciudad mucho mas rica y menos 

fragmentacJa, es decir, no habría solamente ejemplos de 

periodos aislados de nuestra historia y del presente, sino que 

la imagen de la ciudad nos daría una visión contemporánea y 
actual a cada momento. 

La diversidad de imagenes ofrece la posibilidad de 

incorporar al diseño algunos factores como perspectivas y 

puntos focales. El aprovechamiento y mejoramien1;o del 

paisaje hacen mas agradables y amenos los recorridos y la 

vivencia del lugar . .A 
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8. Unidades Paisajísticas 

~delo_o 
Arq_l69kode 

Amo ........ 

5imvologfa 

1. T opografla 
relevante 

~PlaniCi05 o montículo6 

B torraza6 

2. Ueoe de euelo D Agricultura 

~ reforestación 

~abierta 
~ reforestación 

~cerrada 

I O I patnmonio hl5tónco 

W7/1 patrimonio 

~ arqueológico 

[[[J] asentamientos 

urbanoe 

~ boeque de encino en 
~ barrancae 



8.1 Descripción e Imagenes de las Unidades Paisajísticas según Topografía y Usos de Suelo: 

TOPOGRAFíA 

• 

• 

El cerrO Amalucan tiene dominancia dentro del paisaje 

urbano, la localidad ha conservado a topografía, han 

ed ficado en la falda, pero exis:.~n construcciones 

predominant.es como las unidades habit-a::;lonales. 

Enoontramos dentro de esta clas,f:cación: planicies, 

montículos y terrazas. 

~7~J>Q..-
.;,..,.¡.; ...... 

. ,.::... 

Monticuloe 



Descripción 

AGRICUL JURA 

• PI¿vlicies agrícclas 

• pcsee visuales oc gran atractivo 

• ~'isua es libree y amplias 

• \'egetaciórl so!it.ari",1 .: dispersa 

• vivier¡da aislada con baja densidad de construcciól1 

• entorno de gra-: valor escénico con las 

montañas COMO remate visual. 

Imogen propuesta 

AGRICUL JURA 

• Cambiar uso oe sucIo por recreación 

• reforzar la masa forestal para mejorar la c.elidad ambiental 

del sitio. 
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Descripción 

FATRIM:JNIO HISTÓRICO: 
EX-HAC ENDA AMALUCAN 

• Cas::;o ant-iguo de la ex-Hacienda Amalucan que data 

del ~iglo XVI 

• vist.Ej sorpresa dentro del conjunt-o 

• elerrento de gran interés como punto focal 

Imagen propuesta 

FATRIIVONIO HISTÓRICO: 

EX-HACIENDA AMALUCAN 

• Ma'1tener el limite de propiedad privada 

• aprovechamiento de la visual que brinda como punto focal 

para el diseño de miradores. 

d~ ~ ':".' ;' 
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Descripción 

REfORES T ACiÓN 

Visuales cerradas 

• Monotonía visual con especies arbóreas no adecuadas al 

sitio 

• carecen de est.rato arbustivo 

• el estrato herbáceo es muy vistoso durante la época 
húmeda del año 

• zonaS donde ?e hace urgente la presencia de una cubierta 
vegetal variada para frenar la erosión 

Imagen propuesta 

REfOREST ACiÓN 

Visuales cerradas 

• Restablecer la vegetación original del sitio (bosque de encino 
y matorral) mediante un programa de regeneración que 

mejore la calidad ambiental y paisajística del lugar. 

• Manejo de distintos estratos de vegetación para frenar la 

degradación del suelo y evitar la monotonía visual. 
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Descripción 

Visuales abiertas 

• Claros dentro del bosque de eucalipto que permiten 

visuales lejanas muy interesantes 

Imagen propuesto 

Visuale5 abiertas 

• Aprcvechar vistas panorámicas para la creación de 

miradores. 
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Desc~ipción 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

• La serie de mont.ículo5 y terraZEl5 tienen cierta dominancia 

dentro de la topografÍa del paisaje 

• patrimonio amenazado por la edificación no controlada 

• posee en su alrededor un entorno de gran valor escénico 

Imagen propuesta 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

• r I declarar esl<: "itAO como parque ecológico - arqueológico 

evrt:ará el establecimiento de usos de suelo inadecuados y el 
establecimiento de asentamientos urbanos irregulares como 
se ha dado hasta la fecha 

• consolidación de los vestigios arqueológicos existentes para 

brindar un mayor atractivo a los visitantes 

t-
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Descripción 

ASENTAMIENTOS URBANOS 

• AI-::.ernados con predios sin uso definido que restan 

~ontjnuidad a la imagen 

• zona de mediana densidad de población 

• provocan una imagen urbana no uniforme 

imagen propuesta 

ASENTAMIENTOS URBANOS 

• Redensificación de la zona urbana 

• unifermar la imagen urbana actual. retomando dementes. 

materiales y colores de eons1;rueción de la aroyitectura 

colonial de la ciudad de PUebla. 

1-
-~ 
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Descripción 

BARRANCAS 

• Las varrancas son unidades d~ gran potencial 
escénico y recreativo 

• s~ encu~ntran afectadas por el vertimiento de desechos 

provocan deterioro amt>i~ntal y contaminación visual 

• son un bordo natural importante 

Ima2)en propuesta 

BARRANCAS 

• Aplicar programas de saneamiento, evitar el vertimiento de 

desechos sólidos a los largo de su curso 

• creación de puentes peatonales para unir las dos secciones 

del par,\ue. 

• tratamiento de 106 márgeneG de la barranca con v~etación 
ornamental para reforzarla visualmente. 
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9.1 Definición de Unidades Ambientales. 

[!JI I análisis de sitio revela una serie de características ambientales que prevalecen en zonas homogéneas o de las mismas 

'" características, las cuales Se ven reflejadas en la clasificación de unidades amb;ent.ales. 

La definición de unidades ambientales es el medio de integración de la información recabada, metodológicamente forma parte del 

análisis, y ncs ayudan a determinar el diagnóstico y potencial del sitio; representan un paso anterior a la zonificación ya la determinación 

de políticas y estrategias para cada zona en particular. 

Para de1;erminar las unidades ambientales se analizan las distintas variables tanto físicas, biológicas y de uso de suelo actual que 

intervienen en el sitio; se categorizan de acuerdo al orden de su influencia en la interacción de los elementos que conforman e! ambiente 

para saber cjal es la variable que rige para de1;erminar en base a el!a la clasificación de unidades. 

Para este sitio, las variables tomadas en cuenta en orden de influencia fueron las sig .... ientes: el asoleamiento y grado de pendiente. las 

cuales determinan el uso de suelo actual; el tipo de suelo, que determina el potencial real de uso para saber si el uso actual es adecuado o 

no, y por ÚltiMO la vege1;ación actual (bioindicador natural) que es reflejo fiel de la situación del sitio y sus actividades. 

La tabla 9.2, nos permite comprender mejor la interrelación de los factores anteriormente mencionados, el plano NO.9. nos indica la 

delimitación de unidades ambientales, y el punto 9.3 da una breve descripción de cada unidad, su política y estrategia de manejo. 

4 
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9.2 Matriz de anólisis 

v "bl aria ce: aso eamltmtolpen d" t I 'O" es uso d I I " e sue o tipO d 

Clave: Aeooleamiento 

A 
In\..t'r1'><' 

B 
Mr,-dio 

e BaJO 

QAve!!l pcndltmtel!) 

1o{)'!.~15·1. ~ .1lft. D' 1~'T. 

4- .1::'"l.1l25% :L .~'f.t:.'1m 

~-
.~ 

Clave Pendienu!? 

AI O'/~ al r:/I. 

Az ~5·1. al 10"1.. 

A3 ,10'4 a 151. 

AS 0% a 7.=:0. 

Bz ~% 8110"1. 

O"/~ 8 25% 

C4 +lbO
/ .. a 21:>% 

Cs 0% a 257. 

5. to.::I~ !o~ r':"'lJr"-, 

d<'l aYo a • 2~'fo 

Clave 

A1a 

A1b 

A1c 

A2d 

A3d 

Ase 

BU 

Bse 

C4g 

Cse 

o I I sue o vege 

Simbología 

a 

b 

'" 

d 

d 

e 

!I 

e 

g 

e 

aelon 

Uf>(} de f>Udo 1 ipo de Veeet8ción 
pr~dorninanu !!lucio 

81rkultura Gl:nT1¡'iwl ároole!:> !JolitDrif)', y r.n 

lluvi!:>Oj pr.qu/':rln!> [.IfilllF&I( Ion!':!:> 

paUimonio fllM!..oI lJo.'>I'\lle dt: eucalif't,o 

arqllr,.nlÓtJico· 

af,r:lltan1len~ ftLJviwl l'a!.>I.,wl 
IIrl18rlO!:> 

Plltrimonio lito!'>Ol PO"~ue de e~calipto 
llrqut"AJlóqico" camUiuol 

patrimonio 

arqueológiw" rego~1 

rt:fore!.>tación litO!'>Q1 

cambiuol 

patrimonio gley!'>Ol b~ue de t:ucalipto 

hi6tóriCO li1.oool 

refore0taciÓt1 litoool 

b8rrancas fluyi!>IJI b~ue llbk-rto de 
encino 

reforeDtacibtl camblt>Ol bm;que de eucalipto 

litoool 

• Dgncultura • oIH,...,nt IJro.ano,> 

~ c.u"Dle!' d ,,', . .r,t.'culu<) 

preh'!:Ipa,w;o!>' y p,r,¡"t",j,..," 

Política!":! 

camllio de IJt,O d(: Eollelo n recreación. 

consolitlaciótl lit" la 7Dna 

arqueolÓtJicn. rtlfJnu,ner el uso 

F.:lqtÍcola 

reclene.ifiuu;ión y mejoramiento, df'\1 

Ílrea urbana actual 

cont>Olid8ci6n. rt.:t>C.att! y 

8~t8m¡tmto de la zona tlrqur..olóqicp 

c.onoolidación, ree.cate y 
a~ntamiento de la zona arquool6gica 

recreación y r~oIJener&:ciÓn 

r.cológica 

protecci6n al patrimonio histórico 

regeneración 

t',colÓtJ iCa 

aplicar un proqrama ~e 5LlMamiento y 
regeneraci6n ecológica 

rl"~eneración r--cológica y 

recreaci6n 

e refon!'!:ItDClán 

I p"tnmon'o 
h,!:'tórico 

a bo..:-qut! 0\>''-'1.0 
ele enc""~,." 
I7Drra"<JlI!:I 
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9. Unidades Ambientales 

Rehabilitación d. lo zona 
Rrqueológlca d. 

Rmalucan 

Simbología 
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A I 
Intcneo 

B I . 
mC'-4tO 

~bajO 
2. Topografía 

'-1--' O'l. al b'l. 

2 +b'l.aIIO'l. 

+ lO"/' al 2t>"/, 

4 de 07. II +25% 

:3. Ueof) de euclo 

r-.:;!d Iml.rir;n<'nif1 .!lr(11",;,.oI~iw· 
~ mon\..ic..u!o< .... yplfumuJet> 

e I r ... fon:~tlIción 
f ¡1J1Jt.rirllO/I'" hl!JUJtiw 

1
11' 1< >l111~ ¡Je eru ill< I t:n 

g . t) •. wri1f1I"~ 

Escala· l· 



9.3 Descrlpclón, políticas y estrategias. 

8soleClmlento lntenso 

A1a Agricultura, en pendientes de 0% a b% sobre cambisol y 

fluvisol, suelos en su combinación regularmente aptos para 

este uso, la vegetación que aquí se presenta son árboles 

solitarios o en Jequeñas agrupaciones generalmente frutales o 
fresno, estrato arbus"tivo casi nulo. 

fQJlI;iJ:;a: Cambie de uSa de suelo a recreación intensiva, 

Estra14lia; Cr,ar espacios recreativos para satisfacer la 

demanda de áreas verdes de la ciudad, incluir actividades de 

recreación inte1siva: ciclopistas, circuitos de entrenamiento 

físico, pista de Jatina Je, etc. 

A1b Patrimorio arqueológico y agricultura sobre pendientes 

de O%a 51. sobre fluvisol, suelos con gran potencial agrícola, en 

esta zona se uJican los canales prehispánicos, grupo 3.; en lo 

referente a la v~get.ación. encontramos árboles aislados como 
fresno, pirul y enebro, con malezas urbanas en el estrato 

herbáceo y rastrero, estrato arbustivo nulo. 

Polítjca' consol dación y mantenimiento del uso agrícola, uso 

habitacional HC 

E.:;trakgla· Integrar esta subunidad como recorrido didáctico 

ilustrativo, con5ervar y mantener su uso actual evitando Su 

destrucción, a la vez que perm.ite que se continúe con Su 

estudio e jnve5~igación. es necesario asimismo estab~ecer una 

zona de amortiguamiento para frenar el crecimiento y 

expansión de los asentamientos urbanos irregu'ares sobretodo 

a lo largo de la vialidad ya que tienden a dañar la zona 

arqueológica. creación de barreras contra ruido. 

A1C Asentamientos urbanos dispersos asentados sobre 

fluvisol, buenos suelos agrícolas pero ya sin uso, que han dado 

t-
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paso a malezas y pastizales secundarios, la vegetación 
arbórea es escasa, encontramos arboles aislados como fresno 

y eucalipto y en el estrato arbustivo abundant.e higuerilla. 

faJÍtJí;.a; redensificación y mejoramiento, del área urbana 

actual. 

E:;trak~ dotar de servicios a la zona o promover el uso de 

ecotécnicas caseras para evitar la contaminación ambiental, 
dar una serie de lineamientos de paisaje para unificar la imagen 

urbana y promover la tradición de huertos familiares. 

A2d Patrimonio arqueológico, grupo 2., sobre pendientes del 

57. al 107., sobre regosol con reforestación de eucalipto en baja 

densidad. 

faJÍtJí;.a; promoción y difusión de la zona arqueológica. 

E:;tr~; promover un programa de consolidación e impulso 

de las estructuras, para hacer mas atractivo el parque. 

A3d Patrimonio arqueológico, pendientes del 10% al 2b% sobre 

litosol, y reforestación con eucaliptos con densidad y cobertura 

media, eS una zona altamente perturbada por la invasión y 

asentamiento de viviendas irregulares que deteriora las 

estructuras arqueológicas. 

f'aJÍtJí;.a; consolidación y rescate del patrimonio arqueológico; 

reubicación de viviendas 

E.:;tr~: promover un programa de consolidación y rescate 

por parte del INAH para llevar a cabo la restauración del 

conjunto de estructuras del grupo 1., aprovechando su 

potencial para el diseño de un sendero arqueológico educativo. 

Ase Reforestación. sobre pendientes de 01. al +2b7. sobre 

cambisol y litosol, suelos que en combinación con la 

reforestación de eucaliptos hacen que esta zona sea aún mas 

propensa a la erosión si se carece de estrato herbáceo y 

arbustivo. 



fol1tica: regeneración ecológica y recreación. 

E¡;trakqia: recuperar los valores esUticos y ambientales 

urbanos mediante un programa de regeneración ambiental, y el 

aprovechamiento de las cualidades paisajísticas mediante la 

creac:ón de miradores. 

BsQJeamieoto medio 

Bslie Reforestación con eucaliptos de cobertura y densidad 

media a abundante, sobre litosol, suelos muy pedregosos que 

no muestran un proceso erosivo muy profundo en pendientes 

del 0% al 257. pero que requieren de un programa de 

mejoramiento para el establecimiento de nueva vegetación. 

E!2lítjca; regeneración ambiental, incrementar el patrimonio 

forestal urbano. 

E!;trakgia: comenzar el proceso de regeneración ecológica, 

para crear una zona con diversidad biológica semejante a la 
comunidad original. 

B:d Patrimonio histórico, grupo 4., sobre pendientes de +5% 

a 10% en gleysol y litosol, la presencia de gleysol nos indica que 

fue una zona utilizada para la captación y manejo del agua 

Uagüeyes), zonas de inundación con reforestación de eucaliptos 

y huerto de frutales, zona sobre la cual se encuentra asentada 

la ex-hacienda Amalucan. 

fulít~ protección al patrimonio histórico 

Estr~ enfatizar visualmente esta importante unidad de 

paisaje sin que pierda sus características de propiedad 

privada. 

Bs..oleomjeoto bajo 

C4g Barrancas, el suelo que encontramos es fluvisol producto 

de la sedimentación por el arrastre de material en época de 

t-
.~ 

lluvias con pendientes de +107. a 2t:>%, esta unidad presenta 

problemas de erosión y contaminación por desechos sólidos 

Política: regeneración ambiental y conservación de su cauce 
natural 

E.2-rakqia: aplicar un programa de reforestación para evitar 

procesos erosivos, establecer un programa de estrecha 

vigilancia para evitar la contaminación y obstrucción de su 

cauce natural. 

CSe Reforestación de eucaliptos de alta cobertura y densidad, 

sobre litoso!, suelos muy pedregosos y muy poco profundos 

zona que requiere de un programa de mejoramiento para el 

establecimiento de nueva vegetación. 
F.olítk;a: regeneración ambiental, incrementar el patrimonio 

forestal urbano. 

Es~ia; aplicar un programa de regeneración ecológica, 

para crear una zona con diversidad biológica semejante a la 
comunidad original (bosque de encino). 

A 
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Uso. dtt _10 no definido, lo cual hace vulnerable al sitio de 

perturbación por actividades humanas e impacto sobre el 

patrimonio histórico, Es una importanu zona verde para la 

ciudad de Puebla que requiere de protección ya que si no se 
lleva a cabo el establecimiento de un uso de suelo determinado 

se encuentra tn peligro de desaparecer 

credmieDto urbano el acelerado crecimiecto de la 

ciudad de Puebla ha propiciado la incontrolable expansión de la 

mancha urban .. ; que a la par de la falta de determinación de 

usos de suel?, generan afectaciones sobre las zonas 

arqueológicas y en las pocas áreas verdes que existen dentro 

de la ciudad. E" la zona 2. a lo largo de la vialidad principal se 

han establecido una serie de asentamientos urbanos 

irregulares por el efecto de atracción de la vialidad, que 

ocasionan una gran presión al patrimonio arqueológico 

sobretodo al grupo arqueológico No, l. Grupos de 

montículos y pidmides principal. 

HJI1Ierimiento _ .dII._áreas verdes el constante 
aumento del nunero de pobladores incrementa la necesidad de 

áreas verdes. Aruriormenu ya hemos hablado de la deficiencia 

en la dotación oe áreaS verdes por habitante (b.l m2 , contra 

l2.b m2 • recomendados por la ONU), por lo que es necesario 

proteger este s'tio para garantizar su estabilidad como 
importante pulmón de la ciudad y sitio recreativo. 

accesos la ubicación del sitio es muy buena con respecto a la 

cercanía con la vialidad; actualmente existen seis accesos 

principales pero es conveniente restringir y controlar el acceso 
del público para evitar situaciones de vandalismo 

barrancas el arrastre de materiales ocasionado por el 

vertimiento de desechos sólidos de asentamientos irregulares 

ubicados a lo largo de las mismas. constituyen un riesgo de 

inundación en época de lluvia, así como perturbación ecológica y 
paisajística. 

vegetación la vegetación actual lejos de aportar una 

imagen favorable y mejoras a la calidad ambiental ocasiona 
perturbaciones en la estabilidad del suelo provocando erosión y 

desecación del mismo; y paisajística mente, obstrucción de 

visuales en zonaS COI'] alto valor escénico. 

clima se requiere protección contra los vientos dominantes 

del norte para crear mejores microclimas, pero en general las 

condiciones son bastantes aceptables. 

antecedentes históricos es necesario continuar con el 

estudio de esta zona arqueológica para profundizar en el 

conocimiento de nuestras culturas ya que este sitio ha tenido 

una evolución histórica interesante hasta el presente y la 

importancia de sus antecedentes no es solamente 
prehispánica. &l. 
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10. Diagnóstico 

Rehabilitación do lo zona 
IIrqu .... lóglca d., 

IImalucan 

Simbología 

L~ 1 Viento diumo 

14:::> 1 viento noctwno 

1 ~ 1 impacto por ruido 

~ refore.tación 

1 CCD 1 bordo natural 

¡- O ¡.itiO' d. inter'" 

¡ ((: ~ ¡ efectaci~n al patr. 
~ Arqueologlco 

¡~¡ t1~ricultura 

¡-es. . ¡aoentamiento. 
. urbanoe 

¡ """)j-¡ pre.ión urbana por 
Le' efecto de la vialidad 

I 6 I acee.o principal 

~ vi~lid"d oxi.te,,,,, 



': ... "" 

"". 

'}"T" ""h, . 
'" 

). .:: .>". 
,@ 

",,,,,,,t·,·,',,,,,,,. " .... ,.'.' .. " .. , .. ,.",. . 

,iU 
7 ' .. :':1>; 

,\ "" "'" 
,,,,.,, '"" ,'." "ts;,'" .' 0:' 

., 
<:\'::Z, j """'/' ;,L (' 

,i ""'L" .'" .,., .. ,,' .. 
h )' .·'L 

".~ 

k?··" ,'" '"~o . " .. ;,,' 
:", ;:'¡¡.' C';; ··,J ... ,W 
¡'" Y'/" A ¡;,;!},,'" 

"', ;, "", ., , :J,,} ,:,:1 t·,>: 
,,"," . 

", .): 

>{ }, 

i, f .. " 

,:",;)" •..... ¡';'··L·"· 

t;JI:!,,:,¡;-, 
~ ·0· . 

"'., '. 

. ", + 

., ..o" 

.. ,., ';"0 '.': . 

.'.'""""," ' .. 

.;. 

( 



Uso • liBelO establecimienW O declaración del cerro 

Amalucan J su zona arqueológica como una nueva clasificación 

de parque urbano con características de zona de reserva 

ecológica d3 patrimonio histórico y cultural, que dé la pauta 

para el desarrollo de un concept;o conciliador con el desarrollo 

urbano. 

desarrollo ur),_ dentro de la zona 2. Existen una serie 

de asentam;enWs urbanos irregulares que son un constante 

problema pa-a el INAH ya que son regularmente desalojados y 

que pueden ser reubicados a la zona 3. en la que se propone la 

redensificaciSn y mejoramiento urbano. Los únicos 

asentamient~s permitidos en el parque serán aquellos que 

mantienen y sigan manteniendo una densidad hab:tacional de 

HO, quienes actualmente se dedican a la agricultura, y que 

pueden ser ircorporados en el funcionamienW del parque como 
guías de turistas (con una previa instrucción por parte del 

INAH), dicha actividad les brindaría una aportación más a sus 

ingresos, ya que la producción agrícola actualmente no es muy 

rentable; esta gente tiene un gran sentido de identificación con 
el sitio y están en desacuerdo con el establecimiento de nuevos 

y mas grandes desarrollos lirbanos, y pueden continuar 

viviendo en arMonía con los vestigios arqueológicos. 

l'e~ttLde IÍl'eIlli Yerdes el cerro AMalucan es 

una zona con alW poder de atracción, fundamentalmente por 

t-
.~ 

su poter,cial recreativo debido a la5 actividades que 

actualmente se dan en el sitio a pesar de la falta de 

infraestructura. 

acceliOS se carece de accesos controlados y valor 

paisajístico en los mismos, dar tratamienW a los aCcesos 

mejoraría la orientación del usuario, jerarquizar y controlar los 

accesos brindaría la oportunidad al INAH para cobrar la 

entrada al público y ayudar al mantenimienW del parque. 

barranc:ali "e requiere de un programa de saneamienW y un 

estricW control en la descarga de afluentes a la zona, las 

barrancas son importantes ya que la parte central del estado 

se abastece de las corrientes provenientes de la Malinche 

vegetacián la regeneración del bosque además de mejorar 

las condiciones ambientales, podrá frenar el deterioro del 

suelo e incrementaría el valor paisajístico del lugar. 

cUma, sus condiciones generales son ampliamente favorables 

para el establecimienW y desarrollo de actividades recreativas; 

el diseño de barreras contra viento además de mejorar las 

condiciones ambienta lee y paisajísticas del sitio, servirán como 
barrera física para evitar el establecimienW de 

asentamienWs urbanos irregulares a lo largo de la vialidad. 

anteeedeateslülitóric05 justifican el valor del proyecw. 

bordes utilizables como límites; artificiales: el ferrocarril y 

la vialidad principal; naturales: las barrancas Mixactlatl y San 

Diego de los Alamos .. A 
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11. Potencial 

A"habllltaclón de la lon< 
Arqueológica de 

Amalucan 

SimtJología 

[ ~ J acc.o. 

1 1_1 1 paradero de auwbú. 

1I 11 {) 1 vialidad primaria 

r-==I vialidad local 
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12.1 OBJETIVO GENERAl: 

ehabilitar la zona arqueol6gica de Amalucan como 

Jn espacio contemporáneo que se integre al 

desarrollo urbano a la vez que satisfaga una 

necesidad social: la recreación. al actuar como parque 

recreativo además de ser zona de Consetvación Ecológica y 
Arqueol6gica. 

12.2 LINEAMIENTOS GENERALES: 

Usos de suelo : 
• Ordenar usos y destinos act.uales de suelo. 

• proponer usos de suelo con características especiales que 

permitar la protecci6n de restes arqueológicos presentes 

compatibles con el crecimiento urbano. 

MedIo hlológlco I 
• mantene- el equilibrio ecol6gico y funcional del Cerro 

Amaluca1 ya que las áre¡ls agrícolas y arboladas dentro 

del contexte urbano son escasos refugios para la flora y 

fauna natural. 

• los caUC36 de las barrancas deberán conservarse en su 

estado natural ya que son conducteras de escurrimientos 

importantes así como de vientes que renuevan y purifican 

el aire al ser importantes refugios de la fauna. 

MedIo físIco I 

• evitar que los procesos de degradaci6n del suelo continúen 

PalsoJe I 
• definir las cualidades escénicas específicas tales como: 

relaciones visuales y ele mentes del paisaje para 

aprovecharlas en el planteamiento del proyecte. 

• mitigar la contaminación visual. 

• determinar menguas escénicas a fin de proponer 

soluciones para consolidar o mejorar la imagen brindando 

personalidad tante a la zona de estudio como al área 

urbana que la circunda 

12.3 OBJETIVOS PARTICULARES POR ZONAS: 

Para facilitar la determinación de estrategias Se 

mantuvo la clasificación de usos de suelo, asignándole 

su respectivos usos: 

• brindar zonas de esparcimiento, recreación y difusión 

cultural. 

• fomentar el poder atractivo del sitio respecto a los 

habitantes y visitantes. 
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o mejorar el entorno natural mediante el aprovechamiento de 
los elementos de flora regionales para rescatar part,e del 

carácter natural de la región. 

• el cerro Amalucan en su función de parque y zona de 

reserva cumplirá con las siguientes funciones: zona 

importante para la recarga acuífera, se proveerá de 

protección contra la erosión actual que deteriora el sitio, 

proveerá de hábitats a la flora y fauna silvestres, 

aportará beneficios en cuento a la regulación del clima y 

humedad del ambiente, absorción de partículas de polvo en 

el aire, protección entre zonas urbanas y no urbanas; y por 

último promoverá la integración de los elementos y 
estructuras que lo conforman (vestigios arqueológicos, y 

ex-Hacienda) al paisaje e imagen de la ciudad. 

• desarrollar cualidades urbanas especiales en los 
asentamientos ubicados dentro del parque, para su total 
adecuación y respeto de las zonas arqueológicas. 

o mantener parte de las zonas productivas actuales, e 

integrar a la población a las actividades del parque. 

ZONA 3 ZONA lJRl2t.NA 

• mejorar la imagen urbana actual, definir la distribución de 
la población y vivienda, así GOma observar en el proceso de 

urbanización que se establezcan las áreas propicias de 

construcción así como las zonas de conservación. 

G redensífícación urbana .• 

, 

N 

Plano de ubicación de zonas. 
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r~. ehabilitar la zona arqueológica de Amalucan, con objeto de preservar importantes vestigios, testigos del paso del tiempo, en un 

lia diseño que aproveche el potencial de recursos paisajísticos actuales e históricos, convirtiéndola en una parte vital de la Ciudad, 

tanto por su presencia en el entorno urbano como por su contribución a la ecología de la región. 

El conce7to de diseño que rige en este tema de tesis es la base circular, retomada de los vestigios arqueológ',cos predominantemente 

de forma tr:>nGO cónica, con plazas y terrazas rectangulares. lo que n05 da una combinación de formas onduladas con rígidas; el uso de 

algunos eje" que rematan en puntos visuales importantes y el seguimiento de las curvas de nivel lo que resulta en un diseño 
predominan':.emente orgánico; fuertemente representado en un andador de forma de caracol que de manera repre,;;ent<1tiv<l integra un 

punto de or gen que parte de nuestro pasado prehispánico, que integra también nuestro pa,;;ado colonial y la,;; etapas ,;;ucesivas hasta el 

pre,;;ente, y ?Or último un final no determinado que representa el futuro, A 

i
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12. Concepto 
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Rehabilitación de lo zona 
Arqueológica de 

Amalucon 

B Ejes de composiciÓ" 

r¡jI puntos de 
~ ,fltergección 

~ tormae geométricas 

~ para delimitar y/o 

contener cepacloe 

~e9paci06 
~ tram;icionalee 

producto de la 
integración orgánica 

geométrica 
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·· ..... '~'. a zonificación corresponde al p,otencial, .al mismo 

.' , . '. ti,mpo que atiende a la problematlca wnb,ental ya 
,.". la función que queremos dar a la zona de estudio 

para lo cu.31 se determinó la siguiente clasificación de usos: 

ZONA l. CO'{SOUDRClÓN y CONSERVRCIÓN 
• f'ra1cociÓn ",,1 patrillli!l1i<2 ""Iturm d.o.l.a5 ciguil:nte5 5ubzona5 ' 

1. Grupo principal de montículos en el valle 

2. Sistema precl¿\sico de canales 

3. Grupo de montículoB en la cumbre del cerro 

Olljetivo: aplicar programa,; de con,;olidación por parte del INAH para 
foment8r el atractivo de los vi6itantes hacia el Bitio. 

4. Ex-Hacienda Amalucan 

Objetivo: conserva ~ el ca6CO antiguo de la ex~hacienda como 

patrimot io hietórico cultural en propiedad p .... ivada 

ZONA 11. REC3ENERRCI6N 
• ~naa..G..i6n,runbit::ntal dm GMrQ ~[) 

Objetivo: 5ue:..ituir la reforestación actual por un bosque inducido 

de encin, y matorral, resarcir 105 ecoeie.temas naturales 

propios ae la región, para lo cual Be requiere la con8tr ..Jcción o 

establecimiento de los sigt:liente:s elementoe . 

• Vivero e irvemadero con unidad de propagación 

Objetivo: reprcducción para regeneración del sitio y venta al público 

de e6pecice no comercialee de valor ornamental. 

• Jardín botánico 
Objetivo9: dar mayor difueión a la flora de la región 

- conformar una colección de planta€) que iluetre la vegetación 

natural del eetado de Puebla. 

- captación de recurs-os mediante la venta de plantas 

ZONR 111. RECRERCIÓN 
E!ementof2 M ..unían.: 
• Plaza principal de acceso 

• Plaza para la expresión de manifestaciones culturale9 

Objetivo: brir,dar un ee.pacio p.ara la repreeentación de 

manifestacionCB culturale6, ga5tronómicas yartí5tica6, 

• Plazas eecundarias 

• Plaza comercial 

• Zona comercial y t:5pacio de expo9ición temporal 

Objetivo: proporcionar un eitio para el comercio de 

art.eeanalee de la región, y de difueión de la cultura 

• Sendero e peatona lee 

• Puentee 

productoe 

Olljetivo: para 
descritas 

barranca. 

interrelacionar las dos ZOnas recreativas abajo 

mediante el paso de 106 u6uarioB a través de la 

~<d~¡w;iYa 
• Audio vide:orama al aire libre y foro al aire libre 

• Cuerpos de agua: estanques y lagoe 

Objetivo: evocación del paieaje hi5tóriCO 

• Fuentes 
Objetivos: rematee vieuales. 

• Jardín contemplativo 

Objetivo: creación de una jardín sem;orial y de recreación pa5iva 

orientado fundamentalmente a pereonas de edad adulta 

• Miradores 

Objetivo: aprovechar el potencial eecénico, y [os elemento5 

dominantes en el paieaje 

wr~n .. ctiia 



• Zona de juegos infantiles> 

• Ciclopieta 

• Módulos para entrenamiento físico 

ti Circuito para corredores 

o Pista de patinaje 

CmwiY=iafumiliar 
o Zonas de pic~nic. 

Rm;'<>lUión ~"UGru;iQn 
1'1 Módulo de actividades infantiles, centro de difusión de la 

arqueología 

Objetivo: recreación y educación e;imultánea para la concientización 

de la población infantil en la preservación y cuidado de zonas 

arqueológicas. 

ZONA IV. ADMINISTAACIÓN 
• Oficinas administrativas y ccntro de investigación del INAH 

ZONA V. SEAVlCIOS 
• EstacionamientOB 

• Paradero para transportc público 

Objetivo: facilitar el acceso al paro,ue y evitar el impacto en la vía 

pú¡'lica 

• Módulos informativos 

• Cafetería 

i-
-~ 

Objetivo: la creación de una cafetería ee; una aportación par'a 

recaudación de fondos, la admitliBtración estará a cargo del 

INAH. 

• CasetaB de vigilancia 

Objetivo: proporcionar seguridad y atención a los visitantes 

• Servicios> sanitarios 

• Centro de acopio y composta 

Objetivo: fomentar la conciencia ecológica de 10B habitantes, 

proporcionar incentivoB para la participación ciudadana no Bolo 
a nivelloc¡:;¡1 sino regional 

ZONA VI. EDUCACiÓN 
~~er.ru:;ión;¡ r~creac1Ó1:l 

• Sendero natural ilustrativo 

Objetivo: la creación de áreas naturales utilizadas como ambiente 

pedagógico 
• Museo dc sitio 

Objetivo: recuperar los vegtigios encontrados en la zona que 

forman parte de coleccioncB privadas. al mismo tiempo que 6e 

brindaría al sitio de un mayor atr'activo para los vi6itante5 

• Centro de difusión ecológica cultural. 

Objetivo: zona para la realización de cur50S de educación ambientaL 

• Recorrido didáctico a travé6 de los canale6 prehispánico5 

ObjetivoB: mantener el uso agrícola e integrar a la población dentro 

de la6 actívídadeB del parque para fomentar el atractivo del 

visitante a la vez de que 6e i1u6tre la importancia de e6te 

6i6tema de manejo del agua 

• Recorrido arqueológ.¡co didáctico . 

.6 
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I objetivo del programa de necesidades es establecer el equilibr;o adecuado entre los espacios 

urbanos, áreas arqueológicas y zonas de preservación ecológica. 

Tipo de elemento Area en mi Concepto: Subtotal en mi 
por elemento zonalelemJm.l. 

ConsollckKlón 1,1 .tenSeNodon orqueolétglca (27 43.luls.) 

• GnJl o de monuculoD y íirt".1.l habitable a uu alreacaor al fondo dd valle l02óOO zono 102500 

• (mJpo de mor,ÚculOt.o y terraw!'> en la cumbre del úrro 21000 " 21000 

• Siúkntll preclíit-i¡;o al'! canaleu vecino a In barranca MUXl:Ct/atl lbOOOO " 100000 

COOSlHVIKI60 '"" PQtrtm<>oJn.hIstOrIt<> .(5..53.bas.) 
• cx-HDdent.U Ama~uc.an . !'b 310 " 55310 

suCtotal . - 329 610 
Beg!3oerocl6n (86.5Qhas.J 

eBo<..>l\ue de endno y matorral 830000 zona 830000 
-Vivero e invt:mlUJero GOI1 unidad de propagación 20000 " 20000 

eJ.::m1fn botánico l~OOO " 15000 
&g.enermlón \L rerreod60 (2 26 has ) 

.~ ... et1dero natural iluE>trLltivo e>-plic.ltivo 3768mJ. ??W8 

subtotal - - 844009 
Reqeaclón ~Lh.QsJ 

ePIllU.l princip.J1 de ua:c.:>O 54/} 1 ó4B 
eJ;.lrdín de: 0(,,(,&.>0 2000 1 2000 

-f1aw para la exprel'>ión de manifetot.ocionc:» c.u'iuralcú 531 1 b:Ol 
_Plaza 5ecuruuui/.l de ¿](..cc....o 41" 1 415 

-JardÍn d", acuoo 7624 1 7624 
ePltlUl come:rc.ial 1750 1 1750 

-Audio videbrama D~ tlire liDrc y foro ni a:re libre 2100 1 2100 
• Jardín del audio videornma y foro al a;re libre 5000 1 0000 

-Zona de t:Xpot.-ición temporal "30 1 !:>30 
-Cu-cuito y eenaero<.;> pcatona!ee. 9358 mol. 28074 

-Camino real D b Hacienda 1.367 mJ. 4101 

-.Jardín de fruttl!ee en I¿¡ Hacienda 4890 1 4B90 
ePuenU:t:>, para la cont:X.i6n a travéf> de 1.0 barrnnca 200 3 600 

_lótlpasJ\IQ!5.52..hllS.) 
ec.uerpo--J de agua: e'..>wnqueu 'j la~05 vllrinble 2 70099 

·f~tmteú vati.:lble 3 4118 

.Jardín cont.emf':l.lti~o 10200 1 10200 

·MirDdore~ 250 3 7?0 
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Tipo de elemento Area en mI Concepto I Subtotal en m2 

I pa' elemento zonalelemJm.l. 
AecreatlÓfl o<tlvo (1.69 has,) 

-Zona de JUfl1o~ infantilt:50 ',000 1 5000 
• ('iclorl~ta 18EYJ m.l . b65b 

.Mhdul~) ¡llIra ellt.rf!n<:ltl\"f:nW fí:;.ic.o 1 ::)()a 2 3000 
.[ir{ uit.o de tmt.(': 2UXJ 1 2WO 
-PbUl (W! ¡ .. ml<najt: 000 1 = 

CoIllII<ooclc lcmlllcr (5.00ll"".) 
-Zorwú (le pie.. flie. 8000n 1 ~>úOOO 

80".,,,160 V .dv«><lóa (3.9Qhes.) 
eCr.-ntro de t:ducación ambi""ntaf. acoplo y COTl1fJO!'W ¡)OQO 1 ~OOO 

-Módulo de actividade~ infllntilr:s. lJrqueot~ía 500 1 500 

-Ruoniao arqur--Otógico • didÍlctic.o ilu5ir-ativo 1184m.!. 35S2 
•. Expreición arQu ... ..otógit.8 educBtIVD Dom-e canale!~ 30000 17.ontJ 30 000 

subtotal 175837 
Adrolnlsllcclón (0.15 bes) 

-Oficinas aaministrat4v85 y centro de invc!'>Ugación INAH 600 1· 600 
eMU5CO 900 1 900 

subtotal 150U 
5.eJYltl<>' (3.28 bcsJ 

eEtttacionamir:nlo 1~) 400 2 30= 
-Módul05 infomlativO!) 10 5 50 

-cafeu::na 1750 1 1750 
-Caset.aE> de vigiltwda 10 5 50 

eServiciCh t>anitario& 80 3 240 

subtotal 32890 
EslzctegICS.QlOlletcles (9.1.25 hcsJ 

-Zonas de amoíÜ91Jamierrto vt:.riablel:> 2 79600 
eMeioramierl t.o y redetlbificación uro8rta 990= zona 892 955 

subtotal 972555 

AAEATOTAl 2400000 mi! 
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15.1 Descrlpclón del proyecto. 

La prirricia fundamental en el desarrollo de este proyecto 

fue aportar un concepto conciliador del desarrollo urbano en una 

ciudad tan rica en patrimonio histórico y cultural como lo es 

Puebla, pero que a su vez tiene graves deficiencias en la dotación 
de áreas verdes y espacios recreativos para con sus habitantes. 

Este sitio tiene un gran potencial recreativo y estarros en el 

tiempo justo d,· salvarlo de la invasión urbana que puede llegar a 

deteriorar las zonas arqueológicas del sitio; pero hablando de las 

aportaciones a nivel urbano podemos decir que además de 

funcionar como jn atractivo mas para los visitantes de la ciudad, 

mejorara la calidad ambiental y visual de la zona prop:ciar.do a los 
habitantes de Amozoc una mejora en su calidad de vida. 

El Plan Maestro es el producto de todo el análisis y 

potencial estuc iados anteriormente y de acuerdo con las 

funciones 8signz das en la zonificación y a la dotación de m2 por 

elemento que conforma el programa se llegó al diseño del mismo. A 

continuación se da una explicación del proyecto de ac~erdo a sus 
funciones y activ·dades : 

AcceslblHdad. 

La zona arqueológica de Amalucan cuenta con una muy 

buena infraestructura vial, el tiempo para llegar a él desde el 

centro de la Ciudad es de 15 mino Y debido a dominancia de la 

presencia del ce-ro que semeja una gran meseta de vegetación 

que contrasta con la estructura urbana se facilita la orientación 

del visitante. 

El sitio cuenta con cinco accesos, cada uno de ell05 con su 

respectiva caseta de vigilancia: Tres de ellos dan servicio al 

público en general; el principal es aquel que se encuentra 

comunicado por la Ave. Xonacatepec al noroeste y que nos lleva al 

estacionamiento y plaza principal (lugar de distribución), esta 

pensado tanto para los visitantes locales como para los de un 

radio de influencia mayor de 1.b km; el segundo de los accesos 
ubicado al suroeste fue pensado en los visitantes de un radio de 

influencia menor a 1.5 km. por lo cual es exclusivamente peatonal, el 

tercero se encuentra ubicado al sureste y proviene de la 

carretera, es de acceso vehicular y comunica con el centro de 

educación ambiental. Los otros dos son accesos restringidos que 

comunican con la hacienda pero a la vez funcionan como accesos' 

de servicio de mantenimiento, de ellos, el primero se encuentra 

ubicado al noreste y es frecuentemente utilizado por el dueño de la 

hacienda y el segundo al sur de la poligonal dará servicio 

principalmente al vivero y zona de propagación. 

Para facilitar el acceso del visitantes foráneos se propone 

la habilitación del paradero de autobuses ubicado al poniente del 

parque y la construcción de dos paraderos mas a lo largo de la 

carretera a Tehuacán. 

Consolidación y consenraclón del patrimonio histórico y cultural. 

Hablando de las estrategias generales del proyecto se 

propone la conservación y consolidación de los siguientes 

elementos: grupo 1. de montículos en el valle, grupo 2. sistema 
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preclásico de canales, grupo 3. montículos en la cumbre del cerro; 

la conservación y mantenimiento del grupo 4. Ex-Hacienda 

Amalucan como propiedad privada y monumento de valor histórico. 

programas a ejecutar por el INAH para fomentar el "tractivo del 

sitio. 

Me!oramlento ambiental. 

Para frenar la degradación del suelo Se propone sustituir 

la reforestación actual por un bosque inducido de encino y 

matorral mediante un programa de regeneración ambiental, el 

cual nos brinda la oportunidad de que recrear el paisaje natural 

dentoro del contexto urbano; para dicho propósito se requiere del 

establecimiento de los siguientes elementos: vivero e invernadero 

con unidad de propagación, a los cuales se llega por el acceso 
secundario ubicado al sur de la poligonal; se cuenta además con un 

módulo de venta de plantas al público de especies no comerciales 

de valor ornamental y un jardín botánico con colecciones de 

plantas que ilustren la vegetación natural del estado de Puebla. 

Vialidad 

Partiendo del acceso y plaza principal se llega a las tres 

siguientes vialidades: 

La primera (vía A.), que conduce al sendero natural 

ilustrativo - explicativo el cual tiene como objetivo la creación de 

áreas naturales con un fin didáctico, es una vía de 1.80 m de 

ancho de gravilla de tezontle, que a lo largo del recorrido cuenta 

con señalización y cédulas descriptivas de las especies que 

conforman el bosque de encino, la importancia del mismo y su 

utilización; el diseño de este sendero que circunda al cerro, está 

inspirado en base a la concha de un caracol, elemento comúnmente 

utilizado en las culturas prehispánicas; pala su trazo se procuró 

evitar que el camino fuese perpendicular a las curvas de nivel 

para no propiciar la erosión; para evitar recorridos demasiados 

largos y la creación de se"deros indeseables, se procuró el diseño 

de dos vías que corren de norte a sur de trazo orgánico para no 

romper con el concepto orgánico del diseño de los andadores; 

ambos tendrán además la función de circuito de entrenamiento 

físico, actividad que actualmente Se da en el sitio a pesar del 

porcentaje de pendientes, dichos senderos parten de los dos 

accesos principales y llegan al grupo 2. de montículos en la cima 

del cerro. A lo largo del recorrido, para aprovechar el potencial 

escénico del sitio y evitar la monotonía de un paseo en un ambiente 

de carácter predominantemente cerrado o contenido debido a la 

densa cobertura vegetal arbórea, Se cuenta con 3 miradores, los 

cuales se diseñan aprovechando las terrazas prehispánic8s 

existentes, convirtiéndose en terrazas de material pétreo (lajas de 

piedra intercaladas con gravilla) y vegetación arbustiva, 

proporcionando sitios de descanso desde los cuales se pueden 

observar los elementos dominantes más interesantes del paisaje. 

Partiendo nuevamente del acceSo principal la segunda vía 

(B.) es una radial que nos conduce al 'Jardín de los naranjos", el 

cual retoma el concepto de los tradicionales huertos en el interior 

de las haciendas y patios coloniales que nos brindan espacios 

ricos en fragancias, armonía, textura y orden; siguiendo esta 

misma ruta atravesamos el camino principal de la hacienda y 
llegamos a un jardín colorido de carácter formal "el patio de las 

jacarandas", que brinda un marco y punto de referencia para la 

ubicación del audiovideorama que tiene a su veZ la función de 

teatro al aire libre, el cual eS un foro de gradas de concreto y 
piedra natural rodeado por un gran talud circular cubierto de 

enredaderas. 
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El t-ercer sendero (vfa C.l es de traza ortogonal y parte del 

acceso prinoipal al puente "1", atravesando el camino principal a la 

hacienda, antiguo camino real, flanqueado por magueyes 

igualmente de traza ortogonal, y de acceso restringido; y el 

circuito de -:orote y ciclopista. 

Par-:o'endo de la plaza secundaria encontramos un sendero 

de forma ondulada que la atraviesa de oriente a poniente; al 

poniente nos conduce a la zona de producción (vivero y zona de 

propagación) y al oriente pasa por el jardfn de guayabos (árboles 
de ornato Jor la belleza de su follaje y tronco) dicho jardín se 
encuentra sobre un pequeño talud de tierra y pasto; frente a el 

encontramc.s el lago y jardín contemplativo. atraviesa el camino 

secundario de acceso a la hacienda para llegar al audiovideorama 

a la izquie-da y al jardfn botánico a la derecha para finalmente 

ascender sJavemente hasta llegar al puente "3", cruzando por un 

jardfn escabnado de carácter abierto. 

Los tres puentes propuestos para la conexión de la zona 1 

con la zona 2 a través de la barranca, cuentan casetas de control 

y vigilancia; pero el único de USo nocturno es el del extremo sur 

(puente "3" I para acceso al audiovideorama. 

En sfntesis el propósito principal de los circuitos 

peatonales es proporcionar un sistema de enlace entre diversas 

zonas; los circuitos y senderos peatonales son diferentes en cada 

zona para no hacer monótono el recorrido del usuario; para 

ofrecer vfas de variedad natural o amenidad cultural en el 

recorrido se tomó en cuenta la atracción que ejerce la actividad 
humana; se combinan actividades pasivas, activas o ambas ya 

que er~remamente importante y en muchos casoS es el 

.~ 

determinante principal para asegurar el disfrut-e pleno del lugar ya 

que para la gran mayorfa de los usuarios el observar a otras 

personas es una actividad tomada con gran agrado, para lo cual 

se proporcionan lugares de descanso en el recorrido, así como 

espacios ricos ambientalmente por medio del manejo variado de 

la vegetación. 

Las intersecciones de la vialidad son tratadas por medio 

de nodos y pequeñas plazas con remates visuales y fuentes. 

Recreación 

El circuito cicli6ta encierra de alguna manera la mayoría de 

actividades recreativas de carácter activo y zonas de convivencia 

familiar: 

• el circuito de trote en cierto tramo comparte con el de 

ciclistas pero al mismo tiempo se encuentra dividido por un paso 

elevado a manera de puente que le brinda al usuario la oportunidad 

continuar por el circuito exclusivo de trote, ciclopista o dirigirse al 

puente "1" para visitar el recorrido arqueológico ilustrativo del 

sistema preclásico de canales; 

• módulos de calistenia, 

• zar_a de pie níe que cuenta con mesas, bancas y 

asadores, 

• juegos infantiles y 

• pista de patinaje, la cual es una plancha de concreto 

circular rodeada por un gran talud de tierra y pasto que la aisla 

para seguridad de los usuarios. 

Para la manifestación de actividades culturales, y/o el 

comercio de productos artesanales de la región se encuentra 
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ubicada entre la ciclopista y la barranca Mixactlatl, una 

estructura pergolada de acero y madera tratada con plantas 

trepadoras de color, que funciona como zona de exposición 

temporal. 

Además se cuenta con una plaza comercial y de servicios 

ubicada en la parte media del cerro entre la hacienda y el 

audiovideorama, esta plaza cuenta con un jardín de árboles 

arbustos y cubresuelos ornamentales que la rodean. 

Pensando en las personas de edad madura, se proponen 

dentro de la clasificación de recreación pasiva, 2 importantes 

cuerpos de agua como centros de atracción: 

• el lago, de carácter natural cuya finalidad también eS la 

evocación del paisaje histórico que incorpora plantas acuát.icas y 
marginales, modelamientos de tierra, cubresuelos, piedras y 

árboles perennifolios que brinden sombra en las zonas de estar 

informales; y 

• el estanque de carácter formal ubicado dentro de la zona 

comercial, con plantas acuáticas y mobiliario formal para zonas 

de estar. 

Educación 

En el ámbito recreativo y educativo se propone un 

módulo de actividades infantiles, centro de difusión de la 

arqueología para la concientización de la población infantil en la 

preservación y cuidado de zonas arqueológicas; el recorrido 

arqueológico ilustrativo a través de los canales prehispánicos en 

los que se mantendrá el uso agrícola y se integrará a la población 

prestando sus servicios dentro de las actividades del parque y 

t--0: 

como guías de turistas; y por último, la construcción de un museo 
de sitio ubicado al fondo del valle vecino al conjunto del "grupol"; 

el cual tiene como finalidad agrupar la serie de colecciones 

privadas que se han encontrado en el lugar, para disfrute del 

público en general. 

Para llegar al "grupo 1. de montículos en el valle", es decir, 

grupo principal del cual se presume existe una pirámide y 

basamento con plaza al centro, se debe atravesar la barranca 

Mixactlatl a través del puente "2". 

Dentro de la categoría de educación también se propone 

la construcción de un centro de difusión ecológica, para la 

realización de cursos de educación ambiental con centro de acopio 

de basura reciclable como: cartón, vidrio, etc. así como residuos 

orgánicos para la elaboración de composta para consumo del 

parque. El acceSo a dicho conjunto se ubica sobre la carretera 

Puebla-T ehuacán, consta de un estacionamiento que da también 

servicio al parque en general y al audiovideorama para funciones 

nocturnas. 

Administración y servicios 

La admini6tración del parque estará a cargo del INAH, 

las oficinas administrativas y el centro de investigación se ubican 

al norte, vecinas al estacionamiento y plaza principal. El servicio 

de cafetería y venta de plantas ayudará a recaudar fondos para la 

administración y mantenimiento del parque. La cafetería es 

además un atractivo dentro del conjunto. 
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Amortiguamiento 

Dentro de este rubro podemos hablar de dos tipos de 

zonas de amortiguamiento, el primero implica el diseño de barreras 

contra ruido a lo largo del derecho de vía del ferrocarril, que 

consta de una barrera de arboles y arbustos; y el segundo, que 

incorpora además el modelamiento de tierra con manejo de árboles 
y arbustos que además de ser una barrera contra viento y ruido a 

lo largo de la carretera Puebla - 1ehuacán, servirá también como 
barrera física o borde que ayude a frenar el establecimiento de 

asentamientos irregulares y mejorar la calidad del paisaje urbano. 

Aedenslflcadón y mejoramiento urbano 

Aplicar programas de mejoramiento y redensificación 

urbana siguiendo los lineamientos generales de diseño tratados en 

el apartado de anexos entre otros, para lograr un modelo de 

asentamiento urbano adecuado. 
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15. Equipamiento y servicios 

Rehabilitación de la zona 
Rrqueológlca de 

Amalucan 

ilíJ-
1liJ-

!!J -
~-1Il-11-
~_.-.... 





16.1 Clrc:Jltos y senderos peatonales 

entro de la clasificación de la vialidad peatcnal encontramos 

dos tipos de vías: andadores peatcnales y senderos 
ilustrativos. 

Recomendacrones: 

• Gradiente d ~ pendientes: 

~ en circuitos peatonales: de 3-/0 ti 6% 

- en senderos ec;:¡lógicos : 8% 

• Materialc6: 

- gravilla de tez,ntle. tepetate compactado. aparejos de piedra natural 
de las bandas de aeguridad: adoquinado de piedra natural u hormigón 

A 

Andador peatonal 
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16. Vialidad 

A"hoblllloc)ón d" lo zona 
Arqueológico de 

Amolucon 

Siml>ología 

I c=q)' Vialidad principal 

~calleet1o 
~ pavime:ntada~ 

~ vehic:ular 

~ I o: TI , peatenal 

I a:x:D , ciclopi.ta 

I ~ ,o¡ .endoro 
L !U ecológjco-ilu~t-l"íltlVo 

, () 'elemente. de unió" 

~ .iLioo ete inu.,¿. 

Escala: 1: 



~-
2.50 m. 

---f- -- -"- - -+- - '---+-:-
2.00 m. 12D m. 

QlDIltD de drob5e c:..~6r:: 
andI:Idar ~llJ MntIIIro 
cM qvta, CI"ICb:I$ mNm::s. 

Secciones de la vialidad 

--

~rr(~'mo~ 
~m!>:UI' 

~Sf.I~~ 

';.-
.,-:;;. ~b,úW;'a 

~?'3.IY¿:.-r .. ~_,...-...---

Rehabilitación de la zona 
Arqueológica de 

Amalucan 



· _ llIKunOS CKUmIS 

Orculto de doble d~ 

IIIUDIID v_a 

~.p.~ 
y_", ...--,... 
~la ck:!op!lIU 
y~.I.uano - ..... _ .. " 

'!ren,...,. ~!Ur.'fJ4Ó 
~_teu:ee 

caJlllIO _" UI ~a 

vbcIee ~ (r;~;J:;' 
pmr.r.J:: !) p¡r. 
~do~ltl --

-,......~~~ 

Secciones de la vialidad 

(4"':110 n.~ CDII 

mq~.t. 

l.!Mr.Z.II .!!d¡r.olll 

f\vImento: empe:!t1IIIo 

""F~""'~" 

Rehabilitación de la zOna 
Arqueológica de 

Amalucan 



16.2 Circuito ciclista y de trote. 

IIJ1 os ca11inos par'a bicicletas son actónomos o "e sitúan 
. ,". : paralelamente al circuito de trote. 

Recomendacianes: 

• conservar un anC10 mínimo de 1.20 m. 
• setos en los boro es de los circuitos 

• en caminos exclusivoa para bicicletas y vecino a caminos pe.atona[es. 

• encausar la dirección del tranvito, mediante eoeñalización para !?eguridad 

de :06 u6uarios. 

· separar por medio de setos los caminos con doble dirección 

· señalizar los nodJs de cruce con otro tipo de víaB. 
• evitar bocas de alcantarilla y similares para bicicletas. 

• evitar guarnicionc6 para separación de 105> circuitos 

• Gradiente de :7endientes: 

• en caminos indeFcndientes de 3"/" a b-/ .. 
- en rampas de ac~ras máximo 8"/ .. 

- jUYlto a vías vehiculares: 3"/ ... a 6% 

- rampaB en pasos BuUtt:rráneoB 6-/0 

• Materiales: 

~ del circuito ciclis~: asfalto 

~ del circuito de tr.Jte: gravilla de tezontle 

A 

i-
.~ 

Clclopista 
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16.3 Vialidad vehicular • 

i1.bI.::: .:. entro de esta clasificación encontramos dos tipos de vías: 
~... la vehicular de acceso al parque y la de servicio. 

Re(omendado:1es : 

• Gradiente de pmdientes: 

~ ge..,eralmente recomendada de O·, .. a !?i'o para vehículos particulares 
~ para eervicios má dmo 10-' .. 

• Materialee: 

- para accesos de vehículos particulares: asfalto 
- par.a estacionami~ ntos : tepetate compactado o adocretoe !3obre 
camas de arena para per'mitir la infiltración de la precipitación p(uvial 

- para accesos de v~hículos de servicio: tepetate compactado 

A 

t-
.~ 

Vialidad vehicular 
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Descripción y objetivos. 

I Froyecto de reforestación tiene como objetivo la 

re~eneración de ecosistemas. mitigar los efectos de 

ercsión y degradación del suelo. mejorar la calidad del 

ambiente creando microclimas mas confortables para el 

usuario y 7rindar refugio para el establecimiento de la fauna 

nat.iva. 

El dis,ño del proyecto de reforestación se basa 

príncipalmt:nte en la zonificación, para lo cual se hizo una 

selección de especies de acuerdo a la funciór de cada 

zona creardo cuatro paletas vegetales (capítulo 17.2): 

1. Regeneración con especies nativas 

11. producción (frutales) 

111. recreación activa. accesos. y vialidad 

ornaMental) 

(vegetación 

IV. recre::lción pasiva. jardines contemplativos y cuerpos de 

agua (vegetación acuática). 

El criterio para la selección del material vegetal es-¡;á basado 

en las car&cterísticas estéticas de forma. textura y aplicación 

al diseño d, cada una de las especies para brindar a cada zona 

un efecto especial. 

¿Porque regenerar el bosque de encino? 

Ya que México eS considerado uno de 105 países con 

mayor representación Quercu5. y ningún otro género con 

excepción de Pinus constituye un elemento dominante de la 

vegetación forestal en los sistemas montañosos y escarpados 

con clima templado en el país. Porque las condiciones del sitio 

referentes a aititud. precipitación. y unidades de suelo sobre 

las cuales se presentan generalmente son las adecuadas para 

su restablecimiento en el cerro de Amalucan. 

Características del bosque de encino. 

El número de especies de arbustos y de plantas herbáceas 

que participan en la composición de los encinares es muy 

grande y entre las familias de plantas mas representativas en 

el soto bosque pueden citarse: Compositae, Lal7iatae, 

Scrophulariacea. entre otras; debido a que la distribución de 

los bosques de encino es muy grande. las especies que lo 

conforman presentan adaptaciones al medio. por lo que 

existen especies de amplia distribución adaptab:es a 

condiciones ambientales. tanto climáticas • topográficas. 
edáficas y al-¡;itudinales. como Quercus crassifofía y a 



obtugata los cuales han sido integrados a la paleta vegetal 

numero 1. 

¿Como podemos aprovechar un bosque de 
encino? 

Algunas especies de encino son importantes por la 

utilización de madera para la industria. otras se cortan para 

producción de carbón y una gran mayoría se aprovecha para 

leña pero existen aún usos más variados ya que son también 

utilizados en la industria vitivinícola, la construcción y la 

fabricación de papel, sus cortezas albergan insectos que 

contienen taninos para curtiduría, con sus frutos se alimentan 

con frecuencia a los cerdos, sus propiedades medicinales son 
ampliamente conocidas en la medicina popular y su corteza. 

flores y raíces de algunas otras especies se consumen tanto 

frescas como secas. 

En México a pesar de la gran diversidad de especies de 

encino poco se sabe sobre ellos, se les está eliminando sin 

darles un adecuado aprovechamiento y con ello estamos 
perdiendo un conjunto de biodiversidad vegetal y animal; 

porque los encino5 hacen un gran número de aportaciones e 

interracciones con los demás organismos; su influencia se hace 
presente en el suelo, clima hidrología de los sitios que ocupan. 

Los encinos son calificados como plantas de lento 

crecimiento pero sus maderas aventajan a las de pino que 
crecen comparativamente más rápido. Son plant;as no muy 

exigentes en cuanto a la fertilidad del suelo y son pioneras en 

i-
.~ 

donde aún no se ha formado suelo, al que hace una valiosa 
aportación de materia orgánica a la vez que lo mejora y 

enriquece tanto en propiedades fís:cas químicas y l7iológicas. 

Todo esto en conjunto evita la erosión (que es el gran riesgo 'en 
nuestro sitio de estudio) en zonas de gran pendiente, donde es 

común que se establezca este tipo de vegetación. 

Una prequnta que con frecuencia nOG hacemoG al pagar por 
zonaG deforeGtadag, donde hubo anteg encinog y donde hay 
gerioG problemag de erogión eg ¿porqué reforegtar con 
eucaliptog, cuando la veqeté!ción natural y original ge componfa 
de QuercuG? Si actualmente ge Gabe que log encinog gon 
biomqoradoreg del Guelo, y log eucaliptog aparte de reducir gU 
humedad. producen Gugtanciag a/elopáticag y no aportan ni la 
misma cantidad ni calidad de materia orgánica al sudo; 

ademáG de que lag aveG no log prefieren para anidar. 

Eg por todo lo anterior que eG nece!3ario hacer una 
rtJVa!oración de los encinos como recurso biótlco. eco!óqico y 
fore6tal en proyecto6 de conservación J regeneración. 
programag de manqo y de aprovechamiento; a la vez que ge 
requiere fomentar la conciencia y preocupación gocial por 
conocer mag y entender el valor que jueqan lag eGpecieG en log 
ecosistemas, particularmente de aquellag que se hace Ugo, 
algún tipo de explotación o aprovechamiento; y no olvidar que la 
naturaleza no n06 nect:!3ita, en cambio para nosotr06 e6 

imprescindible.20 

20 Reyes, 1990. 



El material lege.ta I utilizado en la realización del proyecto de 

regeneración d~berá de proceder de jo~ viveros del estado en 

una primera etapa, quienes en su preocupación por restablecer 

las ecosistemas naturales llevan a cabo :'rogramas de 

recolección de semilla y reproducción de especies nativas; pero 

en una segunda etapa se recomienda la proaucción de planta 

dentro del mi.,mo parque para su auto mantenimiento. En el 

capítulo 17.3 se ilustran los módulos de plantación para la 

regeneración ve bosque de encino a los que se aplicó la paleta 

vegetal No. 1. 

Las paletas II III Y IV, nos brindan una selección de material 

vegetal a utilizar por zonas, el plano 17 ilustra las zonas en 

que son aplica 71es las mismas. 

17.1 Progrtlma de mejoramiento. 

Este prograMa será aplicable en zonas con problemas 

específicos de erosión y de acuerdo al rango de pendientes, 

constando de los siguientes procedimientos: 

A. Consolidación de suelo por los siguientes procedimientos: 

• Estabilización de suelo en pendi~ntes bajas que carecen de 

cobertura herb,kea o arbustiva por medio de la plantación de 

gramíneas. 

• estabilización,;e suelo en pendientes medias por retención con 

mallas geosintit.icas y plantación de gramíneas 

• estabilización ce suelo en zonas de fuertes pendientes mediante 

el uso de rellenos o terraceados. 

B. Regeneración de zonas de cárcavas mediante el siguiente 

procedimiento: 

• consolidación mediant.e la plantación de arbustos y arboles 

en la ríbt 't de escurrimientos. 

C, Al haber restablecido el suelo se procederá a 'a 

reforestación de estas áreas con el módulo de plantación 

para bosque de encino que se muestra a continuación. 
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17.2 Paleta Vegetal. 

l. Arboles para regeneración del bosque de encino 

"Arkutw,¡ XolnptWfljp" 

Ent.'pro 
': Irmipmrr¡ 41'lf2'W.!Ui.' 

Encino colorado 

NO. crcbsifolía" 

manzanmo 
'tl dy.loF"Ylla" 

pcrcnnffolio 

sub oaaucFfcUo 

0ub c~duc¡foro 

aub: -GLlducifollo 

lilancae 
f= 6-8 m. 

m. 
f=8-1O ",. 

h=6 tJ t5 m. 
f:10 m. 

h=6 a 15 m. 

f=10 m. 

h=~O~15 m. 
f=12-1:3 m. 

h=12-1S m. 
f=9 m. 

mtrol ornamental utmz.aeló como 
pU11'lX> f",,~1 por 6u f(>rm~ 

redon~~ • cónica y d~ in1:ereo 
comcrcie:¡1 por ~v mad¡$rp 

far",a parte loe 
Qt!ítlrtoe de enoino en 

rocooae .. montafl&l9,. tI!ler~t.t 11 
van ••• de follaje grtU:i!<> y hojtl. 

~~""~ 
hQjtl. JÓ'<C"".~",oI"r~. ~ l. 
"nCl>cntt" en I¡><I.""" 
mo.,tpiio~~9, afto p~rp 
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Arbustoll para regeneración del bosque de encino 

nativo de México 

Encino '&l:lb -eaducifolió 

P««CY? f";arpp~y1'!r~ 

h;1aZm. 
jkl'sm. 

m. 
jkt5m. 

m. 
M .. Z m. 

f;().oo m. 

~ .. 

muy 
atraqt¡_ .\!tili2;¡tdo ""grupo!' 

ar!7uato -de 
floración atractiva y forma 

li'9:f6rica:achatada propio dB 

ola"", do ."'''!'''' adaptai1le a 

''''''Ia~".o prCpi!> dt: clatoo do 
000'l.Ub. pl""t;a """ propi~"" 
medlel"", •• 

maclzo.d. ooicr ':1"'1."" forma 
ag,rupsclottee-. . 

en forma.a.c 
~QlChor1~ ,~* 4¡'n$a$: 

"l!rupa"'m.o dt:rJtro ~o! """,,"uo 
I .. ~.r,cí"·c.,¡., wll~j. ",".-do 

muy 

ramffi,,~ de· color ~!;)cuf:'0' 
follaje '¡,*d~rooauro,lUatroeo. 
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Herbáceas para regeneración del bosque de encino 

GueeadUla 

"CommdiM aq:;1twtip " 

mOl"'aelo 

lA,,-'t1Tt2fl bipíruwtuv" 

TomaU 
DFhJmqlle M/1l1flnptf¡" 

N~""",, 

nEt$ol,"1~~ ÍJ;at¿i111dr:a.R 

:!Z~.t: 

nativa de México 

pt'rcnnifoUtI 

f'I!ytolaceae Fe'l"f,:nnifoli~ 

natEva de México 

LMíatae 

nativa M México 

a:ulee-

jJlio a 6optlcmtm, 

trZul-vioIÍlc.c-.J 

flor""" " I"'rtir "'" 
aeooto 

o:l'ltlra~ 

a .ept",mbre 

roja 

julio •• cpt",mbre 

floree- Dm.atÍlla& GOn 
una manchll rojiza o 

morada tll centro 

c;:rtmta 

avnlajulio 

mOn::leb1. azul " lUZ! 
pilo" •• ptlcmUro 

m. 
f= 45 cm. 

h:=l m, 

f= 4ó cm. 

f=l n1. 

fdm. 

h.O.60 m. 

f=O.80m. 

h=1m. 
f=O.80m. 

h=H50m. 
t.=1.ZO m. 

~ 
.. 

, . 
'--0· -

~. 
. . 

. , 

y 
fullaje ví~toaoo. ¡:¡bunda en 

grupao en lugares húmBdoo. 

y 
gn::tl1dw t"oj~ ~ d~ ét't 

lu!!"'"". ,,"""" p .... tlUlea () 
I'tUrtCrr.tlle9. 

Y¡e:toe-Q~. 

¡·pll""1"" de fugaree perturlnldca 

planta de fruto GOmcoj;ibl .. 
propkl d~ matorrnl '¡f:paetízal. 

floree yletaaae 

1"'" ou 

~ florilcíon como punto 

pooee ~d6má9 
propiedadDD medic;¡na!ee. 

-du flores. y 
rolor vf6tooo que ~tulJ1 ocWro 
el follaje ,\ue t;"n.I"" hoJ". 

. yerdG cocuro en· la part6 

. ""perlor y GIl la mf<>rior p~II¡;1" " 
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Naranjo 
nCít;nm olJ-ú.JOtium" 

Gu.ayalra .dulce 

Gr""""" 
~PllOícll gmW1tum'" 

introducido de: Aeia 

nNtivo k México 

oriein,uio'" ¡¡oropa y 
""$tc .... flor" 

inl;ro<lui;i® .... 1 
eure:ettnJe' Aesía 

""'01 
p~r-ennífolio 

percnnifolio 

rójZi'l $naranjad09 
primavera 

1'=10 m. 

ro. 
f.=4~6m, 

m, 

h=~~10~. 
f:€h!> m. 

a ID '" 
1'=3.5 m, 

h=5a7m. 
f=5m. 

~ .. ,. 

omanumtal de: floración 
fr¡ogantc y fruto .. atractívoo, •• 

follaje Mnao det t"xtura media. 
utilizado an huertos.. patios y 
7pM8 da doscanexr 

... fQllaj. d. 
rt:..xtur. fina d~ ~~ii:ri nr<3Pt-ivc 

IGl,an"o fructifi;;#;~~frutc .. 

... follaje vor'" claro y tcxturo 
fina con floraGión ·ornamcnttll y 
frutoo muy aprociado& 
sopreeo¡::;to ~r~ li!it 'C_QGi"ji¡:I 
po~l.na ar~olíllo ","'huátc y 
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111. Árboles ornamentales 

fl'tlta ele: V¿¡ca 

:;~úttÍl.1_m;xík;i~' 

Color;n 

::Et;¡rlmua camJJgjdcJ; '. 

Laurf;1 de la-India
'·Pícua mttJ.t:mn 

nativo &e Au&traUa 

óri~IIi:Éilt'ÍO del euketc:: 

de Aeia 

legumlnooae 

originado d~ la India y 

Mala~ia 

per.ennlfolío 

Ílt"Úol 

peronnifolio 

amarilla 

junio a eeptiemlJre 

roja 
febrero il al1r11 

h=6m. 
f=6-7 m. 

h=6-1} m. 
f=4-5 m. 

h=7 -10 m. 
f=6- 9 m 

hml0-15 m. 
f=6-12 m. 

~ 
~~-~~-:-.~-~-.~a~-.-m-¡-nuw---n-d-.u--.1-,,-----;~~=·~g-nott--I-~---.--------1-.-a-d~U-Oi~m~!-~----------~~=:-"r-c-ro--a-:-v-n-.I------r---~-~~10~--;~~2-~-.-.----+~---.---~ 

originarío ef" ~ ~T 

Uq~i~i\mv.r 

";' TqLI''dW71bm: ntjtt'Ecif. flll." 

Truerto 
::Llg.tJntrum Jw?T4JJm" 

5uaam6rica op"" r' ~. 

nativo k la n;efÓn 
..tI"ntica ~c 

. nl1l"ttamérictl 

oriaif1i!lrTO (1~ Ch¡I1t1. 

Corea y Japón. 

cae::tucifoiíQ 

~l.ancél~Ct'lm1t1 

primavern 

h-15·20 m. 

f=10 m, 

h=5~1O ttI. 

f=f;; " e. ttI. 

l3e cultiva.como árbol 

ornamenta~ por ou .c::epl¿ndfelEl 

f'.oración~ ampllament.e utílizado 

pa~ detener la eroalón en

torr'.enoo M!)nudoft y taludeo. 

árbol di> o"",,t<> "uyo prln"ir,,1 
at.ractivo et) eru flor, utillUldó en 

~rupo6, 1'1.<2.", ""","11"""_ O 
éOft1Ó punte fOCllI. 

árbol d. ,,,,,ato por la l>eU..", de 
9U6 floree tttlUz.ado en callea. 
F"'equc& y Jaedlne& pora pe"""",r 
aOmbtM ya sea en t11!néaalonee, 

~rupo6 o punto .. foc.le&. 

ár\:1ol d" fo1ttlje verde 
ol1eauro,. tU5trOOO y muy 
denso apta p-arti prove8r 
oombrao en ZOníil.6 aa 
cB-tar. avenidaa y jtlrdhwa 

íirl70i apredDdo por ~ finura O,B 

ou fotlajB. élpto pllra alineaaionee 

an- avanida5. árbol de copa 
extendida o¡;ue: provee de eomvra 

HI3;sra 

6rI>o1 Memato en •• 1109'1 
oficin¡:¡w por el color de ~u follaje 
m camúillr ele cOloración ·(:\urarrt;.er 
.1 otoñ" y la mema de ou fol"'j~ 
y $U port<> 

o~ utillw -ect11C ÍU"l7ol de ornato 
perla finur" ~e eu foll"Jc:y outfl 
flor"cioo p" .... prOVeer eomt:>ra~ 
t:n ~liJ1~c¡ol1ce ert celll!S€l y 
~k:tl=l;). ptlr..!l hacc:r cercC$~ 

Viva,," 
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Arbustos cmamentales 

eU9amboil~ 

~' 

~ma 

~:fJp@i!J:ttj~ 

Viburflum 
Yíkqmum t/nui2" 

I.olrlglnar;·. da A,.üica 

!,!~o de~ico, 
Am~ca ~ntr¡31 y Ae~ 

íntroc;tuCfida e;I" Europa 

lo1;rQ,;l""",,, da 
.,,4Mci<:" 
Caprifol""""" 

nativo .::W E.uropa 

trerador 
pert'mnifollo 

arbu&to 

~r.enn¡f"lio 

I"'""nnltalla 

amarillo 
Julio y a90eto 

f"ooa; rojo 111i1~enta 
,,~ mayoa 
e"ptfembre 

~_m~_riUQ.l naranja '.i 
r.PjQ.!X'mbinadoe 

~Iaño 

primavera y verano. 

. . . ... 

primavera- Y- l/er'iiil1~ 

h=l a 1,5 m 

f=1 m, 

m. 
f~a 7,.. 

h=l a 2.m. 

f=lm. 

m 

f= 0.50 a 0.00 

cm. 

m. 
f= 0.00 m . 

. h=l ,,5 m. 
f=1 a5m. 

·h~3m. 

f~1.20 cm. 

.'~ 

. ~ 

aroueJw ,ftGmejantc ~ -un IilrooliUo 
utilizado.,n pa',\"'" yjan:lin ... 
'l~ ...... ¡ete &volee ro"'""" 

coma punto 
, cubrir ttturoe, val!ae ':J 

I"'rdan"¡¡"'. ''''tulere lugatea 
~ul11antentt:: eo:lMttoe 

para formar tri¡.1ciZoe t;:te eolCr 
. dtlr:af1t.¡;:tOdo·el año. i:Qmo punte 

'fQdal y.en rocallae: 

d.:: flor," apto pw-a 
formar ei:rto& y m,acizPf) de' 
colár, -requiere pleno 
atl.olaamicnto rewj~te &uetlo 

i 
conetruoclon ... <l. p""" altunl 
CQtt10 muro&~ -ccliJmn#.E' '1 
pórj¡o ...... 

muy atraGtlvo e Énfloreeoenciae·· 

tern'l:Éitalee 'muy Yietotla6 apto 

para f"r~ aetoe o' ~rupoe-
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IV. Estanques y cuerpos de agua 

....... . ;;';.i·i~~;'>;;'¡:~~-;\·.·· ....... ;; ;;r •.• ·.· •. ~Ú·.·.,"'·. ...... . ...•. ·,l~;t\kiy ... ~.. ... ·.·~ ......... ¡¡;¡·· ••..• ·¡;j· .• · ••• ¡ .•. · .••. i .... ~.}.~.· .• ( ..•. · •. !%·.· ••.•• ii; .•.•••. , •.•. ',¡¡ .......•.. m! •• ' •..• ·.·.r:J •. · •• '. 
6$rbcrie ~rborid~ae- arbueto oUPcaducifolío amanllo h=t2.5 m. arbueto d~ hojao pinaeltl0 

Pcr'tamoneda 

I""i'iro 
::c,¡~' 

I T "¡~D' d. cuatro hoja. 
:Mna Non tn{lJlípmu" 

No m. oIv1d ... 
n*"ud:io pnlllotrjfl" 

origoti : E:urQ.pa. Africa 
.yAmér~ 

or'Í1in"riá~ de 51 .. 1 ... 
1" "c.tana y .Africa 

:~r:~~' 

natívae efe América 

anual 

primavora: 

~ma1Í118 roja 
primavera 

I ,,~,", .. 1, en 

fl=2 m. 

h 15 .. 4Vem, 
f=W Gm 

h.1-1.5m. 
fci:tl m. 

.._ • ..JaO.50 
m, 
f.=O.'IO m. 

~afl) y derrt;adD'" de color 
ve:r~e- ¡ntenao muy vieto0o 

planta ¿:fe: armti.¡o' con 

flor.aciÓM- atracttva 

I""nta "", .. ",<*ltal hoÍ"" "" 
"mbel .. oblon1o I"Meel"" ..... 
"tilíZ<lda e. eotan'l""" y 
rm\ueñoo lW3ó de rttcma 
ccm~é-tWle 

planto. ""110.... •.. I de 
~ojae ~tert1aa y aeuáse. 
ftot'lIatán d!ooretn. 

planta ri""r.¡¡~ d. tallo. 
ailíndriooa ut.mzaáo para ·oordea 
d" cue:rpoe dtJ agua ,Y I7arronw 
viau-aI89. 

planta qu. flota 
!~~rmntmte sal;;lro la tiupemGíQ 

I-...... ~~'-"---I d.lo. cu"'poe de ~ua ~ 
. J nllmBdalaa--6n /!.ll-eeÚldo d/!.: 

r,,"~la 

-!!t , •.. 
I pb'nt.l <l. fIo ... ~ P"'l""ñoo muy 
vlvtQ<>"" que forma cojin ... al 
~.:(. de 106 CU"'l"'" a" "1u .. 
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T ul"eramó. 
"'5cirp1l7ImzufJtri~J'" 

originaria do Europa 

origen: : América 

he~áMá penmne 
:acuát>ica flot8.nte 

arbuato 

mar-@nal 

6umefr:gidi'lo. 
la 'penÍneula . euuaauátic;a 

ven-ano 

primavera y v.etanO 

amarillo 

mayo, Julio ~ 

ola"""" 
de juriío a agofl.to 

f=O.60m. 

fq:¡.1a3m. 

m. 
.M.B~2m, 

h=l.20m. 
MQ" 00 tm. 

planta- .muy preciaaa 
por la ~ d~ etI& floree para 

adornar cuerpOO: <:te: agua. 

~ .-'--"m'Vul"y"p;;::~;;:aJ:~:~:e 
~ .u. lió'''' I"'r~ .. dormir C""'po. 

de .09"'" 

no~e t~a~ al'lgoetae o 
ar1:Gh~ flatanue 

for-ma "cojínce" en -toe Iec;ho& ae 

n09 

arroeetada9 
ml.\Y GOmún e.n lagp& Gamo punto

focalpor.1 a.~ d. """ 
hojas en forma ,de flecha; 

'l"" 
vi.t<>Ja~. crilla& a".Ioo"¡"" y 
cU"'l"'" ~. "ll"" 

~"lJQW. orilla. M :t 
"""C/¡/Qe ppra fermar. "",<;1"". a. 
color 
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17. Criterios de vegetacion 

t-.'P 
Rehabilitación de la zona 

Rrqueológlca de 
Amalucan 

Simbología 

Paleta v"'lotall. 

• Rogen<,"ción dol 
.Y.O .' //;'- boeque de encino 

Paleta v"'letalll. 
A,-bolee; frutal~~ 

Jardinee y huertoe 

Arbolee tIOlitDrloe 

entre parulae de cult 

Pa lota v"'letal 111. 
Ar-bol~e ornam~ntalef;i. 

1/ 
1 ... 

~
- -

r- _. -. 
[ ~ -

l~J 

Otroe; 

~fDreetación 

cerrada 

Rdoreetac..:lÓn 

eGl'I1LCerrada 

Refore:et..dclÓn 

abierta 

Manejo de mtlcrzoe de 

color. 

EetanqU/!:6 y 
cuerpo& de: agua. 

\ Jardín botániCO. 



17.3 Módulos de plantación. 

I pr~yecto de reforestación tiene como objetVo la regeneración de ecosistemas, mitigar los efectos de erosión y degradación del 

sue o, mejorar la calidad del ambiente creando microclimas mas confortables para el usuario y brindar refugio para el 

estaIJlecimiento de la fauna nativa. 

Alzado 

.. ~ 



Módulos de plantación. 

S~pcdkk total quo cbarco e/ m6tAIkI I 
CobtNturo / 

Estrato CJb6rco 

Especie familia 

Eric8ceae 
Ir. ,ou~ Roeac:eae 

Cuprea!:lElceae 

Eiou~ kcacak Pinauae 

QII~[GII~ "a!2:l~ Fa{38uae 

QUe:t:CIIfl! ar:afl~ Fagaceae 

Qw:~:rGJI~ tll~ikana F81j8ceae 

Quarc<I.l!2: atlw2a:ta Fagaceae 

Estrato arbustivo 

Especlo familia 

Compoeit.ae 

Compo.itae 

Fagaceae 

Estrato herb6cco 

Especie Famtllo 

Camrndina ca.:1t:oti" Commelinaceae 

Co~o!!litae 

I a!:2lQI~ru;!l:¡a r:bioatltifa:!ia Scrophulariaceae 

Eh~la"a iaa~a[]dra Phytolaceae 

Salllia mt;l!;ÍI:Ollmil! Lal7iatae 

TIpo 

2.000 m2 • 

127.27 "l. 

I perennifolio 

eub pe:rennifolio 

I perennifolio 

I perennifo!io 

aub ---'perennifolio 

aub perennifolio 

eub perennifolio 

aub perennifolio 

npo 

perennifolio 

pem,nnifolio 

eub perennifolio 

TIpo 

perennifolio anual 

caducifolio 

cMucifolio 

perennifolio 

perennifolio anual 

( 2.545.59 m'.) 
POTCMloJa de ~obtJTtflra tu66nJO I 
POt'COIItOjc do ~ob«tuTO OI'buslIvo : 
POTCCIIloj" do ",bmturo btJI6«oo t 

Dimensiones (m-) Cobertura por 
individuo (;.,.¡ o\tu ... fronda 

8 6 28.27 

6 4 12.56 

10 8 50.26 

18 7 38.48 

12 10 78.54 

15 10 78.54 

10 10 78.54 

12 9 63.61 

DImens ..... ( ... ) Cobertura por 
.. \tu ... fronda Individuo (;".¡ 

1.5 1.5 1.76 

1.20 2 3.14 

0.80 1.20 1.13 

Dimensiones (m-) Cobertura por ........ fronda individuo (;.,.¡ 
0.50 0.70 0.38 -

1 3 7.06 

0.80 1 0.78 
1 0.80 0.50 

1.50 1.20 1.13 

Foc<uc.cI .. 

00.14'4 
26.07"/. 
21.06'4 

(No. individuos) 

4 

4 

3 

2 

3 

4 

6 

3 
Yotal 

Frocuoncla 
I (No. individuos) 

120 

70 

80 
Total 

Frecuencia 
I (Ho. individuos) 

70 

30 

80 
60 

80 
Total 

Cobcrtu ... total (m') 

113.09 

50.24 

150.78 

76.96 

235.62 

314.16 

471.24 

190.83 
1,602.92 ... 

Cob ....... total (m') 

211.20 

219.80 

90.40 

521.40'" 

Cobcrtu ... total (m') 

26.60 

211.80 

62.40 

30.00 

90.47 

421.27'" 
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Estrato arbóreo 

40 

30 

20 

10 

o 10 20 40 50 

Simbo!Q9ía 

M.adroño 
"Arbutuo> )(lllllptlnVo-.. 

10!0molíllo 

"Qu"rc;u~ mex";.JnJ' 

Encino c.dorado 
"QueI"Cue> cI"il5:;.,foha 

Er_C:~Q arn .. r,!'') 

~QUt:lrcue> C1l5tan~J 

EnCino 
"QUt:lrc.IJ~ ot>tu:.-.Jw 

Pino 
"Pinu!> ~t(:" 

Enebro 
'Juni~ru,) dep~nD 

l~ocotc 

"CroJtaegu~ pubd!A',;en~" 



Estrato arbustivo 

40 

30 

20 

10 

o 10 20 30 

o 

40 50 

Simbología 

repopotl 
'Baccharl5 c.onferta· 

Hlerbll de¡ go'pe 

'Eupatorlum glabratum 

EnClndlo capuhnc ,o 
"Quercu5 microphylla' 



Estrato herb6ceo 

40 

30 

20 

10 

o 10 20 30 40 50 

Simbología 

o 

GLroool morad.~ 
"Coe>mo~ tllp,nrl,J!.-u" 

Romer.:o 
·Sóllvl¡lme)(~r'I .. 

F t.:..lr., 
r .. 't.?I..l, .... • '~1" ....... ' .1~¿¡ 

LhuparnJ<:1 
LarrJ-,,.,~~'l"," I"t.jfnlu 



~ ; .... ,. 
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través del presnte proyecto de tesis he podido apreciar de manera muy concreta el valor que tiene la participaci6n de un grupo 

interdisciplinario en la consecución de un objetivo com.ín desde el inicio de un proyecto, ya que todas y cada una de las opiniones, 

metodologías, objetivos y conclusiones de cada disciplina enriquecen de manera muy importante el desarrollo y evoluci6n del mismo 

abriendo" los ojos del diseñador un nuevo mundo de espectativas y/o limitantes en e: diseño. 

Es import.ante hoy en día que el arquitecto paisajista tome nuevas responsabilidades no solo en la parte del diseño conceptual sino 

también eo el manejo profesional de la administraci6n y coord:naci6n de actividades multidiscliplinarias, es decir el arquitecto paisajista 

debe traducir los requerimientos ambientales, culturales y sociales de un sitio o una poblaci6n a los integrantes del equipo 

multidisci,linartio para la consecuci6n de soluciooes que den soluci6n a los multipleds p~oblemas a los que noe enfrentamos en cualquier 

tipo de pr'yecto. 
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El clima de la Cd. de Puebla permite que los andadores o 

calles puedan tener muchas secciones. Las fachadas SW que 

llegan a tener un asoleamiento penetrante en verano, se 

recomienda protegerlas con árboles de hoja caduca, para 

permitir en el invierno, el paso del sol. Las fachadas NE también 

deberán pro<:-egerse con árboles de hoja caduca. En cambio, 

cuando las plazas o calles tienen una franca exposición al 

norte, hay que protegerlas con árboles con árboles de hoja 

perenne parz desviar 105 vientos fríos del norte. 

Selección del sItio; preferir las pendientes hacia e: Sur oriente 

no obstante que en las partes altas el viento incide con mayor 

fuerza, lo cual debe controlarse con barreras rompevientos 

Trazado: I.,s calles deben tener predominantemente una 

orientación sobre el eje Sur poniente. Evitar el viento frío del 

norte y captar las brisas de verano. El trazado puede ser libre 

y curvilíneo. 

Estructura: zonificación abierta y flexible en la que los edificios 

tiendan a mezclarse con la naturaleza; lo que propicia una 

densidad variada. Las áreas jardinadas deberán estar 

provistas C01 grupos de árboles' Las distancias a los servicios 

pueden ser variables ya que el clima permite trayectorias 

confortables. 

Bazan!, 1985 

t-
.~ 

PaisaJe: se debe procurar una relación entre exteriores e 

interiores; 106 espacios exteriores pueden servir como extensión 

de los espacios interiores durante buena parte del año. 

Vegetación: proponer barreras rompevientos contra los 

vientos fríos del norte, sin estropear las brisas de verano; los 

árboles de follaje tupido y perenne son ampliamente 

recomendados. 

Diseño arquItectónico. 

Construcción: el clima permite disposiciones muy flexibles. Es 

deseable propiciar una relación cercana entre la vivienda y la 

naturaleza; el diseño puede adoptar cualquier forma. 

Planta: hay libertad en el diseño. Es conveniente buscar la 

conexión espacial entre exteriores e interiores. Las 
construcciones pueden tener varios niveles, sin afectar su 

periodo de calor. La attura interior promedio recomendada es 

de 2.30 m. 

Orientación: Las construcciones deben de estar orientadas 

preferentemente hacia el SE. La orientación de edificios altos 

debe ser correlacionada con la exposición de 105 vientos. 

Colon se pueden usar colores medianos indistintamente; pero 

es recomendable emplear los colores oscuros en lugares 

sombreados o protegidos del sol de verano y colores claros 

sobre los techos. 
A 
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a siguiente tabla es una lista de los estímulo5 5ensitivos ma5 
comunes a tomar en cuenta en el diseño de la vialidad (\ue e5tán 
relacionados con la5 experiencia5 placentera5 o de5ag ~adablee 

internas. externa5. que son aprovechables. eludibles o mitiga bies. 

Obviamente eeta lista no se puede considerar totalmente completa pero 
sirve como punto de partida para aseeorar de los eetímulos exietentee o 
propueetas para el diseño ambiental de5de un punto de vista sen~;orial. 

Es¡ímul05 mas co~unes Q considerar en el diseño de la vialidad. 

Sentido EJel':'lplos mas comunes de sentIdo Ejemplos mas comunes de sentido Ejemplos mas comunes de 

estlmulaclón estlmulaclón estlmulaclón 
Táctiles viento cables aéreos 

tempuatura rumor de agua arquitectura 
humedad fauna silvestre vegetación 
vientc y brisas campanas, chimeneas y silbatos 
precipitación fabricas faW1a silvestre 
asic::ntos maquinaria texturas y materiales 
pasam:mos VlSUDlas composiciones de color 
texturu de pavimentos percepción espacial, circulación y orientación contrastes 
textun.s de la vegetación formas de objetos varios cambios de estación 
agua proporción y escala 

cambios horarios acabac.os actividad social 
actividad vehicular luces 

RudItlvos ruido ¿el transito vehicular formas dominantes en el paisaje panorámicas importantes 
transito excesivo de camiones vegetación Olfativos 
transite aereo cuerpos de agua emisiones vehiculares 
ruido I..:jano de autopistas sombras y radiación solar 

desechosindus~ales 
e'''" lluvia 
convenaciones seftalcs hwno 
juegos y actividades muros y celosias aire fresco 
musica y cantos mobiliario urbano fragancias Ilorales 

basureros 
brisas húmedas 

Fuente: Hams W. Charles .ET. AL. ·Ttme Saver Standards for Lamiscape ArchllectUre.-Mc. Graw HiII.-lJ.S.A.·1988.-340~3 p. 
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. I MateUla es para pavimentos 
Tipo de pavimento Ventajas Inconvenientes 

Pm'ÍnJeruos : 

• Hormigón - colocación relati .. 'amente sencilla - necesidad de junta" 
- disponible en varios acabados, colores y tc.\.1uras - disgregable si la colocación es incorrecta 
- superficie duradera - dificultad en logur colores unifonnes )' permanentes 

- gastos bajos de mantenimiento - el color claro refleja y puede deslumbrar 
- larga duración - la"cilidad de figuración 
- baja absorción térmica - poca clac;ticidad 

- superficie dura y sin elasticidad 
- adaptahle n formas curvas 

• Asfaho - capacidad de reflexión térmica y luminica bajas. - 10.<; bordes pueden deshacerse a la falta de un buen encintado 
- superficie duradera - se ablanda en tiempo caluroso 
- gastos de mantenimiento bajos - soluble a la ga'«llina y disolventes del petróleo 
- superficie no pulverulenta - no penneable 
- repelente al agua 
- adaptable a fonnas curvas 

Pavimentos por elemento 

• Ladrillo - superficie no renectante • costo de colocación elevado 
- superlicie antideslizante -limpieza relativamente dificil 
- amplia paleta de colores - florescencias 
- mas elástico. que el hormieÓCl y el asfalto 

• Losa de piedra natural - muy duradera • colocación relativamente económica 
- condiciones naturales para soportar la intemperie - mojada o gastada puede ser resbaladiza. 
- de fácil integración al paisaje 

Ehmentos hechos con moldl! 

• Adocretoo - ofrece mejores alternativas al diseño por su versatilidad - sujeto a vandalismo 
- colocación rápida - el costo de la colocación es mas elevado que el asfalto u honnigÓll 
- amplia paleta de colores 
- ofrece penneabilidad 

Materiales orgánicos 

• Césped - económico • admisible !lolo para traru;ito ligero 
- compatible con entornos naturales • mantenimiento continuo sobretodo en zonas de utilización intensa 
_ superficie silenciosa y cómoda para el paso peatonal 
- con colorido 
- no abrasivo 
- no pulverulento 
- buen drenaje 
- excelente para zonas de esparcimiento. 

~ Césped con elementos - igual a la del césped mas una estabilidad adicional para - requiere alto grado de mantenimiento y riego frecuente. 
soportar el transito 

Fuente. Ltttlewood M¡chael.- Diseño Urbano 2.-Gustavo Gtlh. -Barcelona .-1994. 

~-
.~ 
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Recomendtlciones. 

I mod~lamiento del terreno CB c5cencial para definir las características y 185 cualidades espaciales del sitio así como su función y localización 

de elementos. cequemaSo de circulación y protección del suelo entre otros como podemos ver en los siguientt:s c5quemas : 

Proporcionar pendientes para favorecer el drenaje 
de la zona 

Para evitar la monotonía visual 

2.2.9 



Para crear zonas niveladas 

"plazas y/o terrazas" 

Modificar la ladera oeste del cerro con fuertes 
pendientes, reforzarla con una cubierta vegetal. 
para evitar la erosión y crear paisajes con texturas 
diversas. 
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Para crea- una barrera física y visual entre vialidades

zona de protección con arbustos para los ciclistas 

Para proporcionar mejores vistas a las casetas de 
vigilancia-

1-
.~ 2)1 



Obstaculización de vistas negativas, 

- aislantes de ruido y vientos dominantes -

Para reforzar visualmente y crear seguridad en las 

orillas de las barrancas 

• 

2J2 
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Criterios generales de diseño 

~ s necesario proporcionar identidad y continuidad en el 

~ disefo de objetos individuales y coherencia en el de los 

objet9s agrupados para lograr la escala de loS 

diferentes elemen:.os en relación con su entorno y con la integración 

visual al paisaje ucbano. 

La agrupaoión del mobiliario permite su fácil localización por 

los usuarios. Los elementos de mobiliario urbano se deben colocar en 
relación con el use y la satisfacción de necesidades derivadas de 

las acciones que se desarrollen en el sitio 

Problemas mas comunes en la disposición de 
mobiliario que debemos evitar: 

- la obstrucción viSLal 

- la mala disposició1 crea confusión obstruye el paso y deteriora 

de la calidad ambiental 

- es necesario evitar el exceso de postería que es vulnerable al 

grafismo 

- el mal diseño de mcbiliario dificulta su uso, como por ejemplo los 

basureros cuyo mec&nismo se avería, permite el acceso de agua 
causando malos olores y atracción de fauna nociva. 

Criterios de diseño según mobiliario: 

BANCAS 

• Es totalmente indispensable el diseño ergonómico del mobiliario 

• que el lugar donde se coloquen las bancas sea un sitio 

parcialmente soleado o sombreados por la vegetación. 
• se deberá permitir que desde el lugar donde están ubicadas las 

bancas se tengan vistas a lugares de actividad: comercios, 

transi"to, áreas de juego para la vigilancia de los pequeños. 

• la selección de los materiales y el color del mobiliario es muy 

importante para que no retengan en exceso el calor ni el frío y 

que no se astillen 

• la disposición del mobiliario deberá de ser versátil de acuerdo a 

los fines que se le quiera dar: mobiliario de paso, para la 

convivencia de grupos o elementos aislados. 
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BASUAEAOS 

• Los basureros deberán de ser accesibles y Manejables para 

facilitar el uso y descarga 

o es necesario colocar los basureros al alcance del usuario para 

facilit;arle el deposiw de la basura 

CJ es convenient.e asegurar 106 basurero€> a banquetas. postes o 

paredes para evit;ar vandalismo. 

• deberán uner tapa para evitoar la ent;rada de agua y salida de 

malos olores 

• deberán diferenciarse por medio del color para facilitoar la 

identificación de los mismos. 

SEÑALIZACIÓN 

• Los problemas mas comunes son: la carencia de señalamienw 

adecuado que crea confusión visual y pérdida de t;iempo en 

encont;rar las act;ividades que se buscan, por el cont;rario el 

exceso de señalamiento provoca caos en cuanto a información y 
deuriora el paisaje 

• el señalamienw deberá de ser dist;int;ivo de la actividad que 

representoa O enuncian por medio del color, iluminación y 

mat;eriales 

• deberá de ser compatible con el medio ambiente y el clima 

• cualidades básicas: amenidad, legibilidad, ident;idad, caráct;er. 

¡ 

tOO av 

t10CM 
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JUEGOS INFANTILES 

• Los materiales utilizados para el diseño de juegos infantiles 

deberán de ser muy versátiles entre los cuales podemos 

nombrar: madera, cuerdas y redes de mecate, tubo de fierro, 

cemento, fibra ele vidrio y plástico 

• su instalación "eberá de ser sencilla y rápida 

• Su resistencia a la intemperie deberá de ser atta y de 
mantenimiento casi nulo excepto si se requiere pintar 

PARADAS DE AUTOBUSES 

• Casetas abiertas que protejan del asolea miento 

• de materiales lig,ros prefabricados 

• con bancas para comodidad del usuario 

LUMINARIAS, 

• Comúnmente la localización de luminarias es un aspecto poco 
tomado en cuenta pero de suma importancia ya que nos provee 

de seguridad, es cn elemento decorativo y funcional que nos 

ayuda acentuar c ertos elementos de interés, la distancia a la 

a,ue deben colocarae dependerá del diámetro de iluminación que 

brinda cada eleme1to procurando cubrir totalmente la superficie 

que se desee ilumi 1ar a continuación se presenta la luminaria 

t'po propuesta con sus dimensiones básicas: 
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Aluvión: Depós:to arcilloso o arenoso que queda después de retirarse las aguas 

AreQ de InfluenclQ I Es al área a la que se afecta, con la que se relaciona o a la que se da servicio. 

Asentamientos Irregulares: Comunidades inmigratorias donde lo residentes se asientan sin poseer titularidad sobre la tierra; a menudo 

conocidos como "asentimientos ilegales", villas de emergencia u ocupaciones ilegales. 

(Qpocldad de retención I Posibilidad que tienen los materiales o .ipos de suelo de absorber o retener agua. 

:>ensldad de hQbltQclón I Número de viviendas por unidad de área, generalmente hectáreas. 

EcoslstemQ : Sistema constituido por los sereS bioticos y abioticos existentes en un lugar determinado y el ambiente que le es propio. 

HábItat: Territor'o donde se ubica una especie animal o vegetal. 

Mlcrocllma I Es e clima que se encuentra en un área o sitio determinado debido a sus cualidades ambientales, y que forma parte de un clima 

mayor en el cual s" incluye. 

OscllQclón de IQ temperatura: Diferencia entre el valor máximo y mínimo registrados de un parámetro metereológico (temperatura y 

humedad). 

PcrmeQbllldad I La ca pacidad de un material o tipo de suelo para permitir el paso del agua. 

UrbanIzar: Transformar el uso acondicionándolo para el uso urbano, mediante la ejecución de obras previamente planeadas. relacionadas con 

la lotificación. construcción de vías públicas e introducck~n de infraestructura urbana y saneamiento. 
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