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Prospección arqueológica en el centro de Teotihuacan
El estudio del barrio del río San Juan (Teotihuacan, México)

Alessandra Pecci
eraaub, iaub, insa-ub, Universitat de Barcelona

Natalia Moragas Segura
eraaub, iaub, Universitat de Barcelona

Agustín Ortiz
lpa-iia-unam

Luis Barba
lpa-iia-unam

1. Introducción

La antigua ciudad de Teotihuacan (0-650 d. C.) se encuentra situada a poco más 
de 50 km al noreste de la Ciudad de México. A lo largo de más de quinientos años 
Teotihuacan se constituye en una ciudad multiétnica que destaca por su arqui-
tectura monumental y su carácter de ciudad sagrada, así como por la extensión y 
complejidad de su sistema urbano, que cubre 22 km2.

Durante los años 200 a 550 d. C., su poder y dominio se extendió por gran parte 
de Mesoamérica mediante el papel de una élite gobernante que hizo de la propia 
ciudad la mejor expresión de su poder. Hoy en día, Teotihuacan es un referente en 
la arqueología mundial y una de las zonas arqueológicas más visitadas de América, 
además de ser un sitio Patrimonio de la Humanidad.

Teotihuacan proporciona la posibilidad única de estudiar el desarrollo de una 
sociedad urbana a lo largo de más de seiscientos años de historia, desde sus inicios 
hasta su colapso (Cowgill, 2015; Moragas, 2014). 

Todo parece indicar, independientemente de su organización política, que 
Teotihuacan, en el momento de su auge urbano, estaba organizada en barrios. 
Millon ya detecta un cambio radical para la fase tlamimilopa que muestra un 
«revolutionary change in settlement patterns» (1973: 56) que se consolidará en la 
fase posterior. Este autor solo puede sugerir las consecuencias sociales que esta 
renovación urbanística pudo producir en la estructura política de organización 
de la ciudad (1973: 58). Entendiendo que la arquitectura y el urbanismo pueden 
reflejar la estructura social, esta constitución de barrios ha sido, y es, uno de los 
temas de investigación más estudiados de la arqueología teotihuacana. A partir de 
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ese momento, los denominados palacios teotihuacanos, excavados en la década 
de los cincuenta, empiezan a verse como parte sustancial de un sistema mayor. 
Las excavaciones en La Ventilla 92-94 posibilitaron abrir una extensión cercana 
a los 15.000 m2, lo que permitió a Gómez Chávez definir el centro de barrio, así 
como sus estructuras asociadas (Gómez, 2000: 526). Sin embargo, a medida que 
se avanza en la definición arquitectónica y urbanística del barrio, la cuestión del 
sistema de gobierno de la ciudad provoca un interesante debate académico en lo 
que se refiere a la organización política de esta gran urbe, debido a que una parte 
de los investigadores quieren ver la presencia de una figura principal como líder 
de la ciudad y del territorio que controlaba, principalmente en sus primeras fases 
(Cabrera et al., 1990; Millon, 1988), mientras que otro grupo de investigadores 
prefiere pensar la ciudad según un modelo corporativo de gobierno de las élites 
(Manzanilla, 1993, 2002; Paulinyi, 1981; Pasztory, 1988). En particular, Manza-
nilla ha propuesto que Teotihuacan pudo tener cuatro sectores que funcionaron 
como polos administrativos del Estado, y de cada uno de ellos pudieron provenir 
cogobernantes que estarían a cargo del Estado teotihuacano (Manzanilla, 2009, 
2012). La autora menciona que muy posiblemente durante las fases tlamimilolpa y 
xolalpan, Teotihuacan funcionó como una confederación de barrios, cada uno con 
un centro de coordinación o centro de barrio principal (Manzanilla, 2009, 2012). 
Los centros de barrio teotihuacanos fueron núcleos urbanos que funcionaron 
como entidades intermedias entre los linajes y el Estado, cumpliendo funciones 
múltiples en una red de relaciones derivadas del intercambio y la redistribución 
de bienes (Manzanilla, 2006). 

La figura 1a muestra la división de la ciudad en cuatro grandes sectores o distritos, 
y cada uno de ellos con barrios locales, foráneos y vecindades, según los diversos 
autores (Manzanilla, 2012; Ortega, 2014; Gómez et al., 2004; Gómez, 2012). A 
partir de una división cruciforme formada por la calzada de los Muertos como eje 
norte-sur y la calzada este-oeste y colocando al Gran Conjunto y a la Ciudadela en 
su centro, es posible ubicar en sus cuadrantes más próximos y estratégicamente 
colocados y distribuidos (figura 1b), los cuatro grandes sectores o distritos descritos 
por Manzanilla (2012: 22) con sus conjuntos. En el sector noroeste sobresale la 
existencia de complejos mayores cercanos a la avenida de los Muertos y al Gran 
Conjunto, tales como Yayahuala, Zacuala, Tetitla y Atetelco, interpretado como un 
solo conjunto que conformó un vecindario o distrito (Ortega, 2014). Más hacia el 
poniente se encuentran los barrios Oaxaqueño y Michoacano (Ortega, 2014). Al 
norte de este mismo sector se localizan los complejos de Quetzalpápalotl y la plaza 
de las Columnas y al noroeste Oztoyahualco 15B: N6W3. En el sector noreste se 
encuentran los grandes conjuntos de Xalla, Techinantitla y Tepantitla. Al norte 
de la Ciudadela y el río San Juan se encuentran el grupo Viking y el complejo de 
la calle de los Muertos. Fuera de la actual zona arqueológica de Teotihuacan se 
localiza el barrio de los Comerciantes y conjuntos domésticos tales como Xolalpan, 
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Tlamimilolpa y Metepec. En el sector suroeste destaca La Ventilla, perfectamente 
bien planificada, con un gran sector administrativo (patio de los Glifos), unidades 
residenciales, un gran espacio abierto, áreas para el trabajo artesanal, interpretado 
como un centro de barrio o incluso posiblemente un centro de distrito (Manzani-
lla, 2012: 20). En el sector sureste se encuentra el barrio de Teopancazco. En su 
interior, al igual que La Ventilla, pero en pequeña escala, se localizaron todos los 
componentes que lo catalogan como un centro de barrio con su templo (Manza-
nilla, 2012, Ortiz, 2015, Ortiz et al., 2012; Ortiz et al., 2018). Y, finalmente, al sur 
de la calzada de los Muertos, el barrio de Tlajinga (Blancas et al., 2019; Carballo 
et al., 2021). 

Figura 1a y 1b. a) Los cuatro sectores de Teotihuacan (redibujado de Millon, 1973); b) División 
de la ciudad en cuatro grandes sectores. Ubicación de los barrios de Teotihuacan (redibujado 
de Millon, 1973; Ortega, 2014; Ortiz, 2015).

En su tesis doctoral, Ortiz (2015) propuso que en el área localizada en los sectores 
N2E1 y N2E2 del mapa 60 de Millon (1973) podía encontrarse el centro de barrio 
del sector noreste de la ciudad. Esta fue la hipótesis que dio origen al proyecto 
conjunto entre la unam (A. Ortiz y L. Barba) y la Universitat de Barcelona (A. Pecci 
y N. Moragas) dirigido a investigar esta zona, para entender su organización 
y siguiendo la metodología interdisciplinaria desarrollada por el Laboratorio de 
Prospección Arqueológica de la unam (Barba, 1990), que ha sido aplicada en el 
estudio de diferentes conjuntos teotihuacanos, entre ellos Oztoyahualco, Teopan-
cazco, Xalla, Techinantitla, Tlajinga (Barba, 1990; Blancas et al., 2019; Manzanilla, 
1993, 2018; Ortiz et al., 2018). 

El objetivo original del proyecto se centró primeramente en investigar si en los 
cuadrantes N2E1 y N2E2 existió un posible centro de barrio. En tal caso, se debe-
rían poder identificar diferentes unidades arquitectónicas tales como el templo 
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principal, la plaza pública, edificios públicos, residencias de los grupos de élite, 
conjuntos habitacionales, talleres artesanales y áreas de uso común (Gómez, 2000; 
Manzanilla, 2006, 2009, 2011, 2012; Ortiz, 2015). 

Sin embargo, antes de proponer si se podía hallar el centro del barrio, se decidió 
investigar de manera integral el barrio en su totalidad, aplicando técnicas remotas 
que permitan extraer la mayor información posible, sin necesidad de realizar (al 
menos por el momento) excavaciones (Ortiz et al. 2017, Pecci et al., 2023). 

Por tanto, el objetivo del proyecto se ha transformado para estudiar de forma 
extensiva un barrio ubicado en el centro de la ciudad, a través de técnicas de 
prospección arqueológica, con el fin de conocer la presencia de edificios y espa-
cios abiertos, su organización espacial, y verificar la presencia de diferentes fases 
constructivas. Lo anterior permitirá, poco a poco, estudiar un barrio teotihuacano 
de forma integral, a fin de entender su organización e identificar su posible centro.

Finalmente, un aporte importante y novedoso del proyecto será la posibilidad 
de verificar la correspondencia entre los edificios identificados por el Teotihuacan 
Mapping Project y plasmados en el mapa de Millon publicado en 1973 y los edificios 
que es posible identificar en esta zona hoy en día con la aplicación de avanzadas 
técnicas de prospección. Lo anterior permitirá contar con una base sólida para 
contrastar la confiabilidad del mapa realizado por Millon (1973) en esta zona y en 
general para toda la ciudad de Teotihuacan.

Cabe mencionar que, a pesar de más de un siglo de investigaciones en el centro 
urbano, esta área ha permanecido en gran parte inexplorada, a pesar de ser una 
zona relevante por su centralidad y posición estratégica. 

Asimismo, el estudio de este barrio permitirá enfrentar un tema importante y 
sin embargo poco investigado hasta ahora, que es la relación de esta zona con el 
río San Juan, que fue modificado para que su cauce siguiera la orientación orto-
gonal de Teotihuacan, a fin de correr perpendicular a la calzada de los Muertos y 
que sirvió probablemente para abastecer la ciudad de productos que llegaban de la 
cuenca de México y exportar parte de las mercaderías producidas en la ciudad. El 
río limita los sectores N2E2 y N2E1 en su parte sur y se espera que la prospección 
realizada en esta área permita entender si existieron estructuras que puedan ser 
interpretadas como embarcaderos o almacenes relacionados con el movimiento 
de bienes o personas a través del río. Es comúnmente aceptado que el río San Juan 
fue modificado en algún momento de la historia teotihuacana. Sin embargo, pocos 
estudios integrales se han desarrollado hasta la fecha sobre el río, la construcción 
de su cauce artificial, y sobre su conservación y mantenimiento (Millon, 1973; 
Mooser, 1968; Sanders, 1965). 

El proyecto se encuentra todavía en marcha, pero se cree que la metodología 
de estudio propuesta puede llevar a un avance importante en el conocimiento de 
la organización de esta parte de la ciudad. 
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2. Metodología

Para llevar a cabo el estudio se comenzó primero con la observación y revisión 
de los datos presentes en el mapa de Millon (1973) y los datos publicados por las 
pocas investigaciones arqueológicas realizadas en el área. 

El mapa de Millon se hizo plasmando hipótesis planteadas tras la realización 
de fotogrametría y prospección a pie realizados a lo largo de varios años, durante 
el Teotihuacan Mapping Project y publicados por Millon (1973). Millon y su equipo 
realizaron un trabajo maravilloso en un momento en el que no existían muchos 
de los instrumentos con los que se cuenta hoy en día. Sin demeritar la magnitud 
e importancia de ese trabajo, que sigue siendo un referente y el punto de partida 
de toda investigación en Teotihuacan, el proyecto plantea ahora la aplicación de 
técnicas de prospección que en ese momento Millon y su equipo no tenían, para 
verificar la existencia de estructuras y plazas que se reportan en el mapa, así como 
la existencia de más de una fase constructiva. De hecho, el mapa de Millon presenta 
la ciudad en una sola fase constructiva, pero las excavaciones en Teotihuacan de-
muestran la existencia de diferentes fases en el centro de la ciudad, así que, como 
aporte del trabajo del proyecto, se quiere entender si existieron diferentes fases 
constructivas en el sector estudiado, así como entender cuándo se construyeron a 
partir de la datación de los diferentes pisos. 

Con este fin, se aplicó una metodología interdisciplinaria basada en la pros-
pección arqueológica, un término usado en la arqueología para describir el uso de 
varias técnicas, que aplicadas a un sitio arqueológico proporcionan información 
sobre la ubicación del sitio y la localización de rasgos enterrados (Barba, 1990). 
Esta prospección arqueológica «tradicional» involucra a la fotografía aérea, carto-
grafía, topografía, así como el recorrido de superficie y el registro de materiales. 
El proyecto ha aplicado la fotografía aérea con dron de la superficie que se iba a 
estudiar y una exploración extensiva con gradiente magnético, seguido por veri-
ficaciones de zonas específicas con resistividad eléctrica y georradar, topografía 
detallada con un gps diferencial, registro de materiales arqueológicos a pie, y la 
posible recuperación de muestras de suelo para el estudio de residuos químicos 
de la superficie (Ortiz et al., 2017, Pecci et al., 2023). 

Debido a la diferencia entre los dos cuadrantes, ubicados uno (N2E1) en la zona 
arqueológica y otro (N2E2) fuera de ella, se ha aplicado una metodología ligera-
mente distinta en cada uno de ellos. Fuera de la zona arqueológica se encuentra 
una zona urbanizada (en el poblado de San Francisco Mazapa), así que se han 
realizado estudios en las calles y en espacios libres (por ejemplo, una pequeña área 
protegida y una cancha de fútbol), mientras que en la parte protegida dentro de la 
zona arqueológica se ha podido realizar una prospección extensiva. 

De hecho, en la primera temporada del proyecto llevada a cabo en 2018, se 
puso a prueba la metodología en una porción del sector N2E2, que se encuentra 
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al poniente del poblado moderno de San Francisco Mazapa. Los buenos resultados 
obtenidos mostraron que la metodología propuesta es correcta, lo que alentó a 
realizar el estudio en el sector N2E1, dentro de la zona arqueológica protegida de 
Teotihuacan, donde no hay edificios modernos, lo que nos ha permitido estudiar 
grandes extensiones de terreno. Por esto en las temporadas siguientes las investi-
gaciones se han concentrado en el sector N2E1 que se encuentra dentro de la zona 
arqueológica protegida y progresivamente se intentará estudiar todo el cuadrante 
N2E1 (Pecci et al., 2023).

Figura 2. Parte central de la ciudad de Teotihuacan. Modificado de 
Millon (1973). Se observan los sectores N2E1 y N2E2 marcados en negro.

La aplicación de las técnicas geofísicas en la investigación arqueológica presenta 
varias ventajas, ya que son técnicas no destructivas que no perturban el contexto 
arqueológico y permiten cubrir grandes extensiones de terreno, permitiendo 
conocer la presencia de edificios enterrados y espacios abiertos, su dimensión y 
profundidad, su organización en el espacio y verificar la presencia de diferentes 
fases constructivas, que luego pueden ser corroboradas mediante excavaciones 
arqueológicas. 
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La metodología propuesta está encaminada en esta fase principalmente a ob-
tener la mayor información posible desde la superficie. 

Además, el estudio de la dimensión de las estructuras, de los materiales en-
contrados en la superficie y su distribución espacial, combinado con el análisis de 
residuos químicos, permitirá empezar a plantear hipótesis sobre la función de las 
diferentes áreas investigadas y sugerir los espacios más adecuados para realizar 
excavaciones dirigidas a verificar las hipótesis que se plantean y poder datar las 
diferentes ocupaciones. 

3. Antecedentes del área de estudio

Como se mencionó, el área de investigación, a pesar de estar muy bien ubicada 
dentro del centro ceremonial de la ciudad, ha sido poco investigada en relación 
con otras zonas. Su estudio se ha centrado particularmente en el extremo poniente 
del cuadrante N2E1, a un lado de la calzada de los Muertos, durante el Proyecto 
Arqueológico Teotihuacan 80-82, que se enfocó principalmente al estudio de la 
arquitectura del centro de la ciudad para obtener una visión más integral de esta 
(Cabrera et al., 1982: 10), continuando, en cierta manera, el Proyecto Teotihuacan 
60-64 dirigido por Bernal.

Es por ello por lo que, con excepción del acceso principal por la calzada de los 
Muertos, la fuente de información más completa con la que se cuenta es la plas-
mada en el mapa de Millon (1973), que se ha convertido en el punto de partida 
del proyecto.

En cuanto a otras investigaciones realizadas con anterioridad en el área objeto 
de estudio, estas se han centrado en su mayoría en la zona cercana a la calzada de 
los Muertos que el proyecto hasta ahora no ha incorporado como parte de la in-
vestigación. Dicha calzada de los Muertos, en el tramo entre la pirámide del Sol 
y el río San Juan, está dividida en tres secciones por escalinatas transversales y el 
conjunto allí existente ha sido denominado «complejo calle de los Muertos», que 
ocupa la parte poniente del cuadrante N2E1 y aunque su extremo sur, que colinda 
con el río San Juan, no pertenece exactamente al ccm, seguramente formó parte 
de un elemento integrado en este (Wallrath, 1966). El complejo de la calle de los 
Muertos se caracteriza por ser una unidad urbana definida como macrocomplejo 
del que forman parte los denominados edificios superpuestos al suroeste, el gru-
po Viking al noreste (justo en el límite del cuadrante N2E1), y los denominados 
conjuntos plaza Oeste y plaza Este, los cuales están separados por la calzada de los 
Muertos (Morelos, 1982: 63). El ccm está conformado por basamentos piramida-
les con templos, plazas, calles, plataformas escalonadas y espacios residenciales 
ordenados alrededor de plazas centrales, está rodeado por un muro perimetral, 
que en algunos casos alcanzó hasta 2,30 m de altura, y tiene unas dimensiones 
de 350 metros en dirección este-oeste y 380 m de sur a norte (Morelos, 1982: 59). 
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En apariencia, en su interior no existen conjuntos habitacionales como Tetitla, 
Yayahuala, Tepantitla, etc. Sin embargo, se propone que ese tipo de conjuntos se 
localizan dentro del complejo como parte de los conjuntos tipo plaza. En general, 
se presupone que las zonas sin evidencia de montículos dentro del macrocomplejo 
podrían ser conjuntos habitacionales (Morelos, 1982: 65).

En el conjunto plaza Este, localizado en N2E1, se destacó el hallazgo de la 
subestructura del grupo 17, también conocida como templo Tláloc, y la estruc-
tura 1G en cuya fachada norte se encontró un mural con figuras geométricas en 
forma de tablero de ajedrez, entre otros elementos. Al norte de él se encuentra el 
grupo Viking, así nombrado por el financiamiento recibido para su estudio por la 
Fundación Viking de Nueva York. Se trata de un sector residencial donde Pedro 
Armillas, en sus excavaciones de 1942, descubrió por debajo del piso estucado de 
un patio interior (patio I), dos capas de lámina de mica de 6 cm de espesor que 
cubría toda la superficie del piso en un área de 10,40 por 2,80 m (Armillas, 1944: 
123). Armillas también menciona que los edificios de la parte superior de este 
sector mostraron huellas de destrucción, como vigas y pilares de madera calci-
nados, que alteraron el color en la pintura en las paredes, generaron manchas de 
humo y cocimiento de la argamasa (Armillas, 1944: 122) y que esta destrucción 
seguramente tuvo que ver con el fuego que destruyó edificios emblemáticos de la 
ciudad en el incendio entre el 550 y 570 d. C. 

Como parte del Proyecto Teotihuacan 80-82, Martha Monzón excavó algunos 
de los canales, llegando a la conclusión de que desde la planificación de la ciudad 
y desde la formación de la calzada de los Muertos en épocas tempranas, como la 
fase tzacualli, existió la necesidad de drenar el agua. El drenaje principal de la calzada 
de los Muertos se localiza en el lado oeste de esta, y el canal aprovecha la pendiente 
natural del terreno de norte a sur. El canal presenta 0,50 m de ancho en prome-
dio, fue excavado en el tepetate hasta desembocar en el río San Juan. Este canal es 
contemporáneo con los edificios subterráneos del grupo Viking (Monzón, 1982: 
110). También existen varios canales perpendiculares que salen de las plazas y 
estructuras que desaguan al canal principal en la calzada de los Muertos. 

Un dato interesante que menciona Monzón es que, al parecer, en las primeras 
épocas de desarrollo urbano de Teotihuacan en esta zona, existieron plazas paralelas 
o perpendiculares a la calzada de los Muertos, a diferencia de lo que se observa 
actualmente como plataforma al este y al oeste a un nivel más alto que el de la 
calzada de los Muertos (aproximadamente +2,30 m) (Monzón, 1982: 111, citando a 
Morelos). Esto concordaría con las transformaciones que se han observado en el lado 
oriental de N2E1, donde sobre la existencia de plazas que se observa actualmente 
yace otra conformación arquitectónica previa que podemos observar a partir de 
los datos geofísicos del proyecto y de los pisos evidentes en el corte expuesto en 
el lado norte del cauce del río (Ortiz et al. 2017, Pecci et al., 2023). Asimismo, las 
investigaciones llevadas a cabo en los otros edificios del ccm muestran la presen-
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cia de diferentes etapas constructivas, cuyo ejemplo emblemático es el complejo 
de edificios superpuestos, que se encuentra al oeste de la calzada de los Muertos. 

Finalmente, en los años 1992-1994, Tomás Villa realizó una excavación en el 
cuadrante N2E1 para entender la relación del río y las construcciones más cercanas 
a este. Hasta la fecha, se desconocen los resultados de dicha investigación por falta 
de informes, aunque se menciona la existencia de un posible muelle teotihuacano 
en el sector norte del río (Cabrera, comunicación personal).

4. Consideraciones preliminares 

En general, lo que se puede apreciar a partir de la observación del mapa de Millon 
y de los estudios mencionados es que no existe simetría entre la distribución de 
las estructuras presentes en la parte este y oeste de la calzada de los Muertos, 
siendo los edificios en la parte oriental de la Calzada de tamaños inferiores y más 
dispersos (figura 3). Asimismo, las excavaciones realizadas en los años posteriores 
a la publicación del mapa de Millon señalan la presencia de un número mayor de 
estructuras que las que aparecen en el mapa. Por lo tanto, para poder conocer los 
edificios presentes en los cuadrantes N2E1 y N2E2, sin necesidad de llevar a cabo 
excavaciones extensivas para cubrir todo el cuadrante, los datos de la prospección 
arqueológica y geofísica serán importantes para la interpretación integral.

Figura 3. Cuadrante N2E1 y N2W1, donde se puede observar la falta de simetría entre  
las estructuras a ambos lados de la calzada de los Muertos (modificado de Millon, 1973). 
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Además, es interesante notar también el tamaño diferente de las estructuras 
presentes en los cuadrantes estudiados, ya que las del N2E2 se aprecian de mayor 
tamaño comparado sobre todo con las de la parte oriental del cuadrante N2E1, 
donde son más pequeñas y concentradas (figura 3). Estas diferencias en los tamaños 
de las construcciones podrían estar revelando la existencia de edificios públicos, 
residencias de los grupos de élite, conjuntos habitacionales o incluso la existencia 
de talleres o edificios destinados a la realización de diferentes tipos de actividades. 

Siempre a partir del mapa de Millon (1973), se pueden realizar observaciones 
interesantes sobre la organización de esta parte de la ciudad. Por ejemplo, se puede 
observar que en los cuadrantes N2E1 y N2E2 se encuentran espacios abiertos con 
estructuras, templos y grandes patios (Ortiz, 2015: 564) (figura 4). En particular, 
en la clasificación de estructuras de Millon (1973), se puede observar la existencia 
de lo que Millon propone que es un templo, que podría ser el templo del barrio, 
plataformas de un solo cuerpo, complejos de cuartos no excavados, probables 
complejos de cuartos, complejos de cuartos con algunos límites definidos y es-
tructuras modestas o insubstanciales (Millon, 1973, Ortiz, 2015). En el N2E1 se 
pueden observar grandes espacios abiertos que parecen indicar la presencia de 
plazas públicas para la congregación de la población o posibles mercados. 

Al estudiar la urbanización de esta zona, el equipo de Millon notó la presencia de 
una gran cantidad de fragmentos de pisos de estuco (argamasa de cal) en diferentes 
partes de los cuadrantes investigados (véase como ejemplo el mapa del N2E1, en 
que están marcadas las evidencias de piso y estuco, Millon, 1973, Hoja 59). Todavía 
en la superficie es posible apreciar la presencia de fragmentos de aplanados de cal 
(argamasa), indicadores del uso de la tecnología de las mezclas de cal en pisos y 
muros, que fueron el sello distintivo de la arquitectura teotihuacana (Barba et al., 
2009, Barca et al., 2013, Pecci et al., 2018).

Uno de los objetivos del proyecto es entender si en este barrio existieron estruc-
turas que puedan ser interpretadas como embarcaderos o almacenes re la cio na dos 
con el movimiento de bienes o personas a través del río San Juan, que cruza los 
sectores N2E2 y N2E1 en su parte sur. 

En este sentido, es una lástima que el río haya erosionado una parte de las 
estructuras ubicadas en el lado norte de su cauce, y que esto impida conocer si 
existió un acceso al río al menos en una parte de ellas. Es interesante, para lo que 
concierne la relación entre los sectores que estamos investigando y el río San Juan, 
que Jesús Sánchez, quien estudió el edificio 2D en la esquina suroeste del sector 
N2E1 (que fue parcialmente destruido por la construcción del camino asfaltado 
actual), propuso que dicha estructura, junto con el edificio 88 en N2W1, tuvieran 
probablemente sus escalinatas mirando al río (Sánchez, 1987: 132), aunque Millon 
no los reporta así (Millon, 1973, figura 4). Esto sugeriría una relación de estas 
estructuras con el río y la posibilidad de la existencia de accesos del río hacia su 
interior, que habrá que investigar más a fondo en el futuro. Por otra parte, en el 
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sector sur del río San Juan, Sergio Gómez sí localizó unas escalinatas amplias para 
descender al río (Zavala, 2013: 81).

Figura 4. Acercamiento de los cuadrantes N2E2 y N2E1. El triángulo rojo marca la zona  
de depresión (modificado de Millon, 1973). 

Por otro lado, hay un aspecto que parece sobresalir de la observación del mapa 
de Millon, y es la presencia de una depresión hacia la mitad de la parte inferior del 
cuadrante N2E1. En esta depresión (señalada con un triángulo en la figura 4 y 
que se puede apreciar también en parte en la figura 5, siguiendo el recorrido del 
río) no se han identificado estructuras y el propio Millon señala esa ausencia con 
una «N» = no structures, en la hoja 59 (Millon, 1973). En la parte central de esta 
depresión, Millon señala la presencia de un «dump», cuya cronología se desconoce 
y que habría podido derivar de un relleno parcial de la depresión. A los lados de 
esta depresión se observan áreas en las que Millon ha interpretado la presencia 
de estructuras de tamaño relativamente menor al que observamos en el cuadrante 
N2E1 y en el resto del cuadrante N2E2. Esto podría llevar a sugerir la existencia 
de estructuras relacionadas con la gestión de actividades que tenían que ver con 
el río y en particular con esta depresión. De hecho, esta depresión podría corres-
ponder a un área en la que el río tenía una ampliación del cauce que permitiría el 
acomodo de embarcaciones de pequeño tamaño y el desembarque (y ¿embarque?) 
de mercaderías. A través de esta depresión se podría acceder hacia el norte, a la 
que Millon denomina «plaza» (también señalada en la figura 4). En este sentido, 
cabe la posibilidad de que aquí se hallase el acceso del río a la ciudad en un área 
que podría ser más de «servicio», comparada a la que se encuentra al oeste de la 
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calzada de los Muertos. Esto podría explicar la presencia de edificios más pequeños 
en esta parte de la ciudad en comparación con la parte al oeste. 

Esta hipótesis deberá ser investigada más a fondo en las siguientes temporadas 
de campo, porque lo anterior permitirá empezar a entender el papel del río en la 
ciudad y verificar si se usó como infraestructura de transporte de bienes y personas. 
El río se ha estudiado hasta ahora principalmente para entender las modificaciones 
que ha sufrido en época teotihuacana, para que su cauce siguiera la orientación típica 
de ciudad y corriera perpendicular a la calzada de los Muertos (Cowgill, 2014). Sin 
embargo, posiblemente sirvió para abastecer la ciudad de productos que llegaban 
de la cuenca de México y para exportar parte de las mercaderías producidas en la 
ciudad, para lo que debía de ser necesario un espacio para embarcar y desembarcar 
los bienes. Ya Barba y Córdova (2010) mencionaron que las grandes vigas maestras 
que soportaron los techos de las estructuras teotihuacanas pudieron haber llegado 
desde las montañas que rodean la cuenca a la ciudad de Teohtihuacan flotando a 
través del curso del río (Barba y Córdova, 2010).

Por ahora, se continúan realizando estudios de prospección, cuyos resultados 
preliminares obtenidos hasta el momento son extremadamente interesantes y 
permiten sustentar la necesidad del estudio extensivo de todo el barrio para contar 
por primera vez con una «radiografía» de un barrio en el centro de Teotihuacan 
(Barba, 1990). 

La fotografía aérea del espacio estudiado realizada con dron permite observar 
la presencia de divisiones y reparticiones del terreno, que muy probablemente 
derivan del siglo pasado en el que toda esta área fue usada como área de habitación 
y cultivo (figura 5). Aun así, la microtopografía permite observar algunas elevacio-
nes que sugieren la presencia de estructuras bajo la superficie. Con las técnicas 
de prospección geofísica se está progresivamente verificando la presencia de esas 
estructuras. En particular, el estudio con gradiente magnético permite identificar 
muros de contención de terrazas y muros que debieron formar los límites de 
cuartos y patios de estructuras (Pecci et al., 2023). Así mismo se está realizando 
el estudio de la distribución de los materiales arqueológicos en la superficie para 
tratar de entender si se puede llegar a identificar espacios residenciales, talleres y 
posiblemente la presencia de un mercado en el espacio que Millon llamó plaza y 
que marcó con el número 71 en la hoja 59 (Millon, 1973) (figura 4).

La geofísica también permite distinguir la presencia de las etapas constructivas 
que se pueden observar aún en el corte del río.
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Figura 5. Foto aérea con dron de N2E1. La hilera de árboles en el lado izquierdo indica  
la presencia del río San Juan.

5. Conclusiones

El proyecto que se está llevando a cabo tiene como uno de sus objetivos entender 
la organización de los cuadrantes N2E1 y N2E2 de Teotihuacan. Se trata de una 
zona que ha sido poco estudiada, pero ya la lectura atenta del mapa de Millon per-
mite plantear algunas hipótesis, que se pueden verificar a través de la prospección 
arqueológica y del recorrido de superficie. La investigación de los dos cuadrantes 
N2E1 y N2E2, pero en particular del cuadrante N2E1 del mapa de Millon, está 
permitiendo identificar los restos de estructuras que todavía se preservan bajo la 
superficie y establecer su tamaño y profundidad, además de revelar en algunos 
casos si existen diferentes fases constructivas. Los resultados obtenidos hasta 
ahora son muy prometedores. El proyecto también está realizando el estudio de 
la distribución de los materiales arqueológicos en superficie y plantea recuperar 
muestras para realizar análisis químicos de los suelos, lo que brindará información 
preliminar acerca del uso de las diferentes zonas de estos cuadrantes. El estudio 
de esta área de la ciudad es altamente significativo para la comprensión de las 
dinámicas urbanísticas y sociales de un barrio que debió de estar estrechamente 
vinculado con la gestión política y económica de toda la ciudad, por su cercanía al 
río San Juan y a los principales centros políticos y religiosos del poder teotihuacano.

Además, la importancia de la investigación que proponemos realizar radica en 
que se tratará del primer caso de estudio integral desde la superficie de un barrio 
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en el centro de la ciudad de Teotihuacan. Cabe recordar que su conjunto opuesto, 
excavado durante el Proyecto Teotihuacan 80-82, nos permite tener otra serie de 
datos que nos habilita encuadrar y complementar esta área adyacente a la ribera 
norte del río denominado San Juan. Es ahora muy temprano para considerar 
semejanzas o diferencias, pero sin duda podremos tener una visión mucho más 
completa de esta parte del centro de la ciudad. A nivel metodológico, va a resultar 
un buen escenario de trabajo para comparar la eficacia y la eficiencia de estos tipos 
de proyectos a gran escala en pleno entorno urbano y su factibilidad para adquirir 
nuevos datos que nos permitan generar nuevas propuestas de investigación.

La magnitud de Teotihuacan implica también un reto particular en lo que se 
refiere a la metodología de investigación en un continuo proceso de aprendizaje.

Gracias a los estudios de prospección, aquí se tendrá información sobre los 
edificios presentes en el área, su organización y, en algunos casos, su evolución 
en el tiempo, gracias a los estudios de prospección. La limpieza de los cortes de 
pozos de saqueo permitirá además recuperar muestras para la datación de las 
fases constructivas y el estudio de las técnicas empleadas para dicha construcción. 

Asimismo, el análisis detallado de los resultados de la prospección geofísica, 
del recorrido de superficie y de las fotografías con dron, permitirá verificar si los 
edificios presentes en este barrio respetan las medidas y distribución de los edificios 
descritos en el mapa realizado por Millon en 1973, presentando un antecedente 
importante para toda la arqueología de Teotihuacan que permitirá evaluar la pre-
sencia de diferentes fases constructivas. 

El estudio podrá, además, ayudar a confirmar la hipótesis de la presencia de 
estructuras compatibles con la presencia de un centro de barrio en esta parte 
de la ciudad y a seleccionar los lugares idóneos para realizar excavaciones exten-
sivas en el futuro cercano.

Finalmente, este proyecto permitirá empezar a enfrentar otro tema importante 
para entender mejor la ciudad: estudiar la relación con el río San Juan y explorar si 
en el barrio se encuentran estructuras como embarcaderos o posibles almacenes, 
que podrían estar relacionadas con el aprovechamiento de un río, que fue modifi-
cado para que su curso fuese perpendicular a la calzada de los Muertos.
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Este volumen pretende abordar, de manera amplia, 
una mirada hacia América y desde América, del pa-
sado hacia el presente, que, en constante diálogo, 
ayude a enriquecer nuestras historias y nuestras me-
morias comunes. Al partir de esas raíces, entendidas 
como las causas o los orígenes de esas historias, o 
bien como el arraigo de estas en las memorias, se 
quiere ofrecer un espacio de debate sobre el conoci-
miento global del mundo hispanoamericano. Desde 
las visiones artísticas y arqueológicas, pasando por 
la historia colonial y contemporánea, así como los 
estudios postcoloniales, sin dejar de lado aproxi-
maciones culturales, políticas y de género, este libro 
muestra los avances más recientes en el estudio del 
continente latinoamericano.
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