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Resumen

Cholula posee una larga tradición de cons-
trucción con tierra que ha sido estudiada prin-
cipalmente en su Gran Pirámide. Sin embar-
go, este conocimiento se ha visto enriquecido 
recientemente con la observación y estudio 
de las características de numerosas construc-
ciones prehispánicas llevadas a cabo a partir 
de rescates y salvamentos arqueológicos en 
vestigios que actualmente se encuentran bajo 
los municipios de San Andrés y San Pedro 
Cholula, así como de la intervención en otros 

conocimiento es fundamental para la toma de 
decisiones de conservación, en especial al 
reconocer la fragilidad de este material frente 

El extenso uso de tierra como material  de 
construcción y de diversos sistemas emplean-
do este material en la ciudad prehispánica de 
Cholula, con resultados que han perdurado a 
lo largo de varios siglos, obliga a reconocer el 
conocimiento del uso de este material en la 
región. Por ello es recomendable considerar 
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como una estrategia de conservación para los 
monumentos prehispánicos la recuperación 
del conocimiento local en torno al uso de 
tierra, al mismo tiempo que recuperar el cono-
cimiento de dichas técnicas es un ejercicio de 
conservación en sí mismo.  

1. Introducción 

La Ciudad prehispánica de Cholula se locali-
za en la cercanía del Volcán Popocatépetl, el 
cual a través del tiempo ha enriquecido los 
materiales locales con materia volcánica que 
conforma su territorio y altera constantemente 
su topografía. El asentamiento arqueológico, 
subyace debajo de las actuales ciudades de 
San Pedro y San Andrés Cholula. Su ubi-
cación estratégica en los valles centrales de 
Puebla y Tlaxcala a escasos 7 kilómetros de 
la ciudad de Puebla, forma una ruta que le 
permitió ser uno de los más importantes pun-
tos de intercambio cultural y de recursos entre 
distintas poblaciones y sitios de ambas costas 
de Mesoamérica. 

Cholula posee una larga tradición de cons-
trucción con tierra estudiada principalmente 
entorno al fechamiento, fases constructivas 
y comprensión del desarrollo de la Gran Pi-
rámide o Tlachihualtépetl. También se conoce 
el uso del material local para la fabricación de 
adobes y juntas, además de la composición 
elemental, color, textura, agregados y micro-
morfología. Sin embargo, la construcción con 
tierra tuvo y tiene en los asentamientos prehis-
pánicos de Cholula un uso generalizado, más 
allá del observado en la Gran Pirámide. Ante 
el impacto que el desarrollo urbano implica 
para los vestigios que se encuentran bajo las 
actuales cabeceras municipales de San An-
drés y San Pedro Cholula, se han generado 
numerosos rescates y salvamentos arqueo-
lógicos que son origen de investigaciones que 
han permitido conocer un poco más de este 
asentamiento. 

Bebedores y de Barras y Estrellas, así como 

al interior de la Gran Pirámide, han permitido 
ampliar las observaciones del uso de la tierra 
como material constructivo en Cholula. El ob-
jetivo de estas observaciones es contar con 
una herramienta para la toma de decisiones 
de conservación de este material caracteri-
zado por su adaptabilidad, pero también por 

su fragilidad frente a ciertos agentes de dete-

2. Antecedentes

dentro del proyecto Cholula, a cargo de Mar-
quina, se mencionan construcciones muy 
tempranas de tierra, algunas a base de ba-
jareque, sin embargo, de forma más frecuente 
se menciona el uso de adobe en el sitio. Mar-
quina señala que durante la exploración del 
Tlachihualtépetl (cerro hecho a mano), el sis-
tema de construcción se reduce al empleo de 
adobes de barro muy bien hechos, que for-
man el núcleo del monumento, con excepción 
de las escaleras en las que se empleó piedra 
y barro, además de restos de aplanado. Men-
ciona que los niveles no son muy exactos por 
los defectos originales y por la enorme com-
presión que ha sufrido durante siglos, las jun-
tas de los adobes están bien marcadas y las 
dimensiones más usuales son de 70 a 80 cm 
de largo por 20 a 25 de alto, aun cuando hay 
algunos mayores.1

Figura 1. Salvamento S-01. Cuarto utilizado como 

cocina detectada durante los tabajos de construc-

ción de un colector pluvial. Se observa el piso de 

tierra, algunos muros de adobe y otros elaborados 

por piedras unidas con lodo. Fuente: Carlos Cedillo.
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Plunket y Uruñuela mencionan un sistema 
constructivo a base de “cajones” de adobe 
que forman parte de las estructuras más an-
tiguas, en donde se observan “los restos de 

una plataforma anterior sin revestimiento al-

guno construida con una cuadrícula de adobe 

rellenada con tepetate molido y ocasionales 

lentes de desperdicios– que descansa directa-

mente sobre el subsuelo estéril (tepetate)”.2

Robles señala también el uso de cajones cons-
tructivos rellenos de diferentes materiales o 

tructivas de la Gran Pirámide, e igualmente el 
uso de tepetate para nivelar, así como uso de 
tapial.  Los trabajos arqueológicos en el Ran-
cho de la Virgen, predio inmediato localizado 
al norte del conjunto ceremonial, señalan que 
en los pozos de sondeo se registraron cuatro 
plataformas de adobe,4 algo similar a lo ob-
servado por Suárez y Cedillo5 en diferentes 
rescates y salvamentos realizados en distin-
tos momentos.

Por otra parte, los análisis realizados en ado-
bes prehispánicos y suelos de Cholula han 
permitido determinar el uso del material local, 
además de la composición elemental, color, 
textura, agregados y micromorfología. A par-
tir de una población de adobes estudiados 

-
calonado en una de las subestructuras de la 

en Cholula, se determinó que la composición 
mineralógica se compone de cuarzo, ópalo 

CT, plagioclasa, piroxeno, y anfíbol; así como 
material amorfo compuesto por vidrio, alófa-
no, ópalo amorfo (proveniente de diatomeas), 
ferrihidrita y materia orgánica.6 Cabe señalar 
que adobes y juntas presentan la misma com-
posición mineralógica.7 Pérez señala que los 
alófanos fungen como material aglutinante del 
resto de los componentes, cuya presencia es 
característica en los suelos volcánicos, los 
cuales tienen materiales de tamaño de arcilla 
que actúan como el contacto entre las partícu-
las cristalinas. Sin embargo, existen marca-
das diferencias en color y textura entre las 
secciones de adobes, debido al uso de diver-
sas proporciones de los mismos minerales.8

Por otra parte, la pérdida del material de 

adobes, toda vez que el transporte de agua 

fracturas y micro exfoliaciones, que debilitan 
a los adobes por la pérdida del material co-
hesivo.

Sin embargo, las características del compor-
tamiento de los diferentes adobes, visible en 
el color y textura, así como en la reacción ante 
agentes del entorno y otros sistemas cons-
tructivos en tierra de Cholula aún están por 
conocerse a detalle, lo cual es necesario para 
generar propuestas para su conservación. Es 
por lo anterior que se realizaron observaciones 
de distintos ejemplos en el centro ceremonial 
de Cholula, con el ánimo de familiarizarse con 
este material y contar con información base 
para la toma de decisiones de conservación.  

Figura 2. Registro de elementos de casa en el barrio de Santa María Xixitla (rojo:ladrillo, ocre: adobe, 

amarillo claro: piedra, blanco: estuco, verde: apisonado).12 Fuente: Elvia de la Barquera y Carlos Cedillo.
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4. Resultados

En los registros de los trabajos de salvamento 
arqueológico realizados por el arqueólogo Ce-
dillo, se observó que en Cholula además del 
sistema constructivo a base de conjuntos de 
adobes para conformar plataformas, o como 

de bajareque en contextos tempranos del 
preclásico y del clásico,10 así como apisona-

como base para la colocación de pisos de es-
tuco, que en muchos casos presentan múlti-
ples renovaciones, y también como rellenos.11 

El uso de tierra en ocasiones combinado con 
rocas de distintos orígenes, primordialmente 
volcánicas pero también de origen sedimen-
tario como los travertinos, se localizan bajo la 
ciudad de Puebla y en el área de Valsequillo. 

También los salvamentos han permitido regis-
trar el uso de aplanados de lodo, algunos de 
los cuales luego fueron enlucidos para dar un 

ser decorada con elementos pictóricos, algu-
nos de estos aplanados incluso fueron refor-
zados agregándoles pequeñas piedras para 
mejorar su resistencia, y en general existen 
mezclas de tierra que fueron utilizadas como 
morteros para unir piedras y conformar muros. 

El uso del adobe presenta diferentes sistemas 
de colocación: sea a base de cajones donde 
los propios adobes conforman los muros que 
posteriormente fueron rellenados con restos 

3. Metodología

La información recabada proviene del regis-
tro de diversos salvamentos arqueológicos en 
San Andrés y San Pedro Cholula, así como 
de estructuras de la Zona Arqueológica de 
Cholula y análisis de muestras provenientes 
de estas estructuras, coordinados por el Ar-
queólogo Cedillo. 

Los rescates y salvamentos corresponden al 
rescate sobre la Av. Miguel Alemán (Barrio de 
Mexicalcingo, Salvamento S-08 en 5 Norte 
entre 2 Poniente y Av. Miguel Hidalgo), Salva-

-
la), Rescate en el Ex hospital psiquiátrico de 

-
drés Cholula), Rescate R-4 y casa habitación 

Los registros y análisis de adobes y juntas se 
realizaron in situ y en laboratorio sobre mues-

-
do de la Gran Pirámide que corresponde al 

Los análisis realizados incluyen observación 
de textura y color (a nivel macroscópico y 
mediante tabla Munsell, en seco y húme-
do), análisis mediante reacción química del 
contenido de carbonatos mediante ácido 
clorhídrico, contenido de humedad, densidad 
aparente, sedimentación y petrografía. 

 MUESTRA  DENSIDAD APARENTE (gr/cm3)

 B1 MM2  0.97

 B1 MMJ2  0.98

 B2 MM2  0.8

 B2 MMJ2  1

 B3 MM2  0.98

 B3 MMJ2  0.79

 B4 MM1  91

 B4 MMJ1  1.02

 B7D MM1  1.15

 B7D MMJ1  1.01

Tabla 1. Densidad de muestras provenientes del 

tienen la letra J en su nombre). Fuente: Marcela 

Galván.

Figura 3. Sector de la Gran Pirámide donde se ob-

serva la colocación de los adobes en forma de ta-

reas. Fuente: Carlos Cedillo. 
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de adobes y tierra, arena o piedra para dar re-
sistencia a las estructuras, o como conjuntos 
de adobes a manera de conglomerados que 
en algunos casos por la diferencia de color 
y textura parecen estar colocados a manera 
de “tareas” realizadas por los constructores. 

-
pre están alineados en correcta horizontali-
dad ni presentan forzosamente un acomodo 
donde se alterne la cara de las piezas para 
favorecer su amarre. 

En la fabricación de estos núcleos de adobes 
es característico observar que el material de 
junta es tierra de textura y color diferente al 
que se utiliza para la fabricación de los ado-
bes, a pesar de la composición similar previa-
mente reportada por Casanova y Pérez. En 
algunos casos las juntas son de mayor tama-
ño que las hiladas de los adobes y destacan 
por la buena calidad de su integración. En las 

menor porcentaje en el contenido de arena y 
mayor contenido de limo que en los adobes, 
así como mayor contenido de humedad en las 
juntas y densidad aparente.  

Mural de Bebedores, el muro tiene 80 cm de 
ancho,14 construido por secciones a manera 
de tareas conformadas por adobes más lar-
gos y anchos que los adobes actuales (57 x 
12 x 22-24 en promedio vs. 40 x 12 x 20 res-
pectivamente) y junta de lodo, en ocasiones 
tan anchas o más que los mismos adobes. 
Las diferencias se traducen en diferencias de 
color, permeabilidad y plasticidad entre sec-
tores de la estructura, ocasionando diferen-

actividad biológica (raíces). 

Figura 4. Ejemplos de adobes de diferente color y textura, colocados a manera de tareas localizadas en el 
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la presencia de carbonatos en pisos de dife-
rentes rescates donde si hay reacción de car-
bonatos por el uso de cal aunque no todos lo 
tienen. Por su parte, en los adobes del túnel 
de la Gran Pirámide se encontraron formando 
parte de los adobes del núcleo piedras de 
tamaño pequeño (cantos rodados, travertinos, 
y rocas de origen volcánico), fragmentos de 
cerámica, hueso obsidiana y carbón o ceniza, 
aunque este último en pequeñas cantidades.15

5. Discusión

Los resultados de este estudio muestran que 
en Cholula se emplearon preferentemente 
adobes, pero también bajareque, apisonados 

-
ño limitado. Así también se corroboró que se 
tenía una técnica local precisa para la elabo-
ración de estos materiales y para proporcio-
narles acabado también de tierra o con con-

  Adobe

Dimensiones (cm). Características

h a b Color Junta Cuatrapeo

Soporte de Mural 

del Túnel 2
8 Café Oscuro Ancho de 6 a 7 cm. Si57 -

Cala Arqueológica 

1
12 57 20 Gris Medio Ancho de 5 cm. Si

Cala Arqueológica 

2 Tipo A
12 - 20 Café Claro

Ligeramente Arenosa 

Café oscuro De 4 a 

6 cm.

No

Cala Arqueológica 

2 Tipo B
11 57 19 Gris Medio

Arenosa café oscuro 

de 4 a 6 cm.
Si

Cala Arqueológica 

2 Tipo C
12 60 21 Crema

Arenosa. De 4 cm de 

grosor.
Si

Cala Arqueológica 

2 Tipo D
10 56 21 Café Oscuro

Arenosa color café 

claro. De 6 a 7 cm de 

grosor.

No

Cala Arqueológica 

3
10 40 - Crema

Ligeramente Arenosa 

Color Café. De 8 a 

10 cm.

Si

Material de Relleno 

Arqueológico

11 - 24 Café Claro

Arenosa. Juntas de 3 

cm alternan cada dos 

hiladas con juntas de 

6 a 7 cm.

SiTúnel 4

(Etapa “Barras y 

Estrellas”)

Urióstegui.
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tenido de cal. Todo ello empleando el material 
local que era más abundante, la tierra, lo cual 
habla de la sostenibilidad que había en el pro-
ceso constructivo.  

El hecho de que los adobes no estén siempre 
colocados de manera totalmente horizontal in-
dica que para los constructores lo importante 
era generar un núcleo, lo más resistente posi-
ble, dando énfasis en el acabado de piedra y 
el aplanado que los cubría. Ello también po-
dría explicar el uso sin aparente restricción de 
material con diferente proporción de compo-
nentes y que resulta en la actual observación 
de secciones formadas por adobes y juntas 
de diferente color y textura entre sí y en oca-
siones sin acomodo intencional. 

El considerable grosor que en algunos ca-
sos se observa en las juntas, caracterizadas 
por una buena integración, puede explicarse 
con el objetivo de economizar el tiempo del 
proceso constructivo del núcleo. Lo cual sin 

embargo, tiene una repercusión visible en la 
-

medad entre junta y adobe y que pudiera tam-
bién estar asociada a los desprendimientos 
que suelen ocurrir en las áreas de contacto 
entre junta y adobe, donde incluso penetran 
con mayor facilidad las raíces de las plantas 

-
cie. Es por lo anterior que el principal énfasis 
en el manejo de agua en estas estructuras 

-
rectas hacia el material de tierra para evitar 
su colapso, destinando a un segundo plano la 
humedad que pueda existir en el entorno. Se-
ría pertinente en una fase posterior estudiar 
la asociación entre estas características y la 
compresión de muros y su deformación (como 
puede observarse en algunos sectores del 
Mural de Los Bebedores o bien Chapulines 
Chicos).

La observación del uso de aplanados de tierra 
o bien como nivelación para un enlucido pos-
terior también se vincula con el estado de con-
servación en donde la ausencia de dicho apla-
nado favorece considerablemente la pérdida 

caso del Mural de Los Bebedores donde se 
observa mayor pérdida de la capa de color en 
el área rugosa y carente de aplanado. 

Cabe mencionar que este estudio estuvo limi-
tado por el análisis de un universo parcial de 
ejemplos de la totalidad de etapas constructi-
vas en el sitio, y construcciones, por lo que no 
puede hacerse un análisis detallado del uso 
de tierra a lo largo de la historia de Cholula. 
Otra limitación fue que no se registró con el 
mismo sistema todo el material estudiado y no 
se analizó con las mismas técnicas la totali-
dad de áreas con construcción de tierra. 

6. Conclusiones

El extenso uso de tierra como material  de 
construcción y de diversos sistemas emplean-
do este material en la ciudad prehispánica de 
Cholula, con resultados que han perdurado a 
lo largo de varios siglos, obliga a reconocer el 
conocimiento del uso de este material en la 
región. Por ello es recomendable considerar 
como una estrategia de conservación para los 
monumentos prehispánicos la recuperación 
del conocimiento local en torno al uso de 
tierra, al mismo tiempo que recuperar el cono-
cimiento de dichas técnicas es un ejercicio de 
conservación en sí mismo.

Figura 6. El uso de juntas de considerable grosor 

pudiera estar asociado a los desprendimientos que 

tienen lugar en los túneles realizados para la explo-
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El sistema y materiales de construcción a 
base de tierra funcionaron en el centro cere-
monial de Cholula, pero representa proble-
mas para la conservación actual, en donde las 
características de comportamiento si importan 
en forma determinante para su preservación. 
Las características de composición similares 
en los diferentes materiales observados en 

agua enfatizan la necesidad de un mante-
nimiento y observación constante para mitigar 
los efectos de los procesos de degradación. 
Sin embargo, las medidas de mantenimiento 
deberán tener una aproximación en favor de 
lograr el equilibrio, en donde los niveles de hu-
medad deberán de evitar los extremos causa-

-
timiento de los niveles freáticos en Cholula.

Las observaciones realizadas en este estu-
dio podrán impulsar una futura investigación 
de los materiales y sistemas constructivos 
en el centro ceremonial de Cholula enfocado 
en el comportamiento ante los agentes de al-
teración. La sistematización en el registro y 
estudio de este material permitirá realizar un 
análisis comparativo entre las diferentes es-
tructuras y etapas constructivas. 

Figura 2. La observación del Mural de Los 

Bebedores permite reconocer el uso de un apla-

nado de tierra, que sirve como preparación para 

recibir a la capa pictórica (sector izquierdo). Sin 

embargo, en ocasiones dicho aplanado no está 

presente (sector derecho), lo cual favorece con-

siderablemente la pérdida de esta capa de color. 

Fuente: Alfonso Osorio.
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