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I N ·r r< o o u e e 1 o ~~ -

'I'odo estudio que sva rc.1 i i. z¿1...!~ pn1-u tomar en cu<-~nta los proble

mas del Distrito Federal ~1rcscnt~ cs¡Jec1al intcr6s, debido a lu. 

importancia económica y p::"Jl.'Ític:l cnw tiene como capital de la PepQ. 

blica McxtcanLt, t\Uer:i5:;, ;..cn· f-;er la ¡_.rimcru. z0na urbana dc~l p.:lis -

se le considera como focr, '.·.· atruccJ(H1 p.:_l!.·o la población, por lo -

que cstft dcst._in<1;J,1 a allJ0L1:J,tl' rna·/ur número dt: ti.:lliiti!ntt.:!.:> car.1.;:i dfn. 

El aum1..1 ntn d('rnO<)r:lfic0 de ln ciudad de· !-~éxico con moti· .. :o de ln

migraci6n campo-ciudad, que recibo en fr°JI:m.J constante, ha. tr;J.ido -

varios problc1~135 '-JUC afE'.!Ctan a l. . .t i-'GL1.1ci.6n •.:u1._·· vive en la zona 

urbana y suburb.ina.. El crecimiento .:i.celcrado y sin control alguno 

,puede cons idcrnr .:>e cr,,r;10 una cuesti6n principal y qencrudor de 

otros mtl:., y ha lcni<lo corno consecucnci.:is la p6rdida ele zonas <iqrf 

colas, fallas c11 el alJastecimicnto d~ nguu.s, invasiones de tierra, 

falta de sc'!Ticins educativos, número de fuentes de trabajo infe-

rior u la creciente demando lo que da lugar al subempleo y dcscm-

ple<), etc. 

La zona sur del Distrito Federal ha tenido un crecimiento monos 

rápido en comparación a 1.1 rcc;i6n norte. En esta zona han existi

do factores limitantcs que hnn impedido la expansión urbana, sien

do los más importantes a).- Tenencia de la 'l'ierra, donde la ma 

yor!a de las tierras son de propiedad cjidal y comunal; b} .- Cl -

ttelieve y e).- La prohibición de fraccionar, ello permiti6 que en 

esta zona se conservaran importantes áreas agrícolas y forestales. 



Es la delegación de Xochimilco, la que se 'ha elegido como tirea

paru la rcülizaci6n de esta investigaci6n sobre el uso actual del 

suelo y su aprovechamiento. 

El uso del suelo en lu dclcgnci6n cst5 determinado por una se-

ric de factores tales como el económico y el politico, que influ-

yen y disponen del uso que debe darse al suelo sin imp0rtar muchas 

veces las necesidades ccon6micas de la poblaci6n y/6 la vocaci6n -

del suelo. 

El crecimiento demog;~fico, y los problemas internos que se pr~ 

sent¿n dentro de la zona de estudio, influyen en el carácter agr1-

cola tradicional de la delegación, el cual poco a poco ha sido 

abandonado por la población nativa, la cual se dedica a las activ~ 

dades secundarias y terciarias dentro y fuera de Xochimilco. 

Una de las consecuencias m~s visibles en los cambios que se es

tán presentando en el uso del suelo del área de estudio, que en 

este caso ha pasado de agrícola a urbano, es sin duda la falta de 

planeaci6n en M~xico. 

En la formación y transformaci6n, pocos elementos, como el sue

lo, reflejan en forma tan clara las influencias de los factores 

físicos. Esto no debe considerarse como algo estático, sino en 

constan te movimiento, cambio producido por los otros elementos na

turales. Adem~s, el hombre, con sus muy diversas actividades, co!l 

tribuye cada vez en mayor escala a la conscrvaci6n o destrucción -
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del suelo. 

Es necesario huccr estudios para ajustar las actividades cco11ó

micas 4uc se llevan n cabo en nuestro pafs a la vocacifin del suelo. 

Se dcLc1: e~tilbl0ccr paut.:H> pa.ca llcv.i.r u cabo un proc¡rar;ia de 

desarrollo en la rcqi6n, por lo tarito es fund<lmcnta1 conocer el 

uso uctu'11 ch3'1 suelo, 1 cuul r:;crrnitir:i. proponct· mot.lif:icacioncs 

para su us:. pot('ncial. t'\sí mi::;mo, C'S importante to:nar en cuenta -

los L1.S[JCCl0s s0c10-ccon6micos de la población ¡Jara de esta manera

indicor el purqu·~ Ue L.1 util i.7..:-tciGn c.k:l .::;uclo ch:> L.:i l o cuul m.:i.ncra.. 

Se cligi6 la <lnlcgaci6n de Xochimilco por la problcm~tica que -

presenta, es un~ zona ,Jonde existen grandes extensiones de 5rcas -

verdes, y Jos ct1(lles son succptibles do ser absorbidas por la miln

cha urbdnil del Distrito Federal. 

El obictivo de este trabaJo os dar a conocer el uso actual del 

suelo en la dclcgaci6n Xochimilco. 

l.- Descripción general del ~rea, sus caracterfsticas f!sicas; 

geología, relieve, clima, suelo, vegetación, etc. los cuales no 

determinan el uso del suelo pero si influyen en las condiciones 

actuales. 



2.- ractorcs determinantes en el uso del suelo. 

3.- Factores que han influido en el uso actual del suelo, para e~ 

te capitulo se tomaron en cuenta aspectos l1ist6ricos como: 

a).- Epoca prchisp§nica, establecimiento del. grupo Xochimilca,

sc <la al suelo un uso ~qrícola, se crcar1 las chinampils, 

b).- Epoca colonial, su inicia con la llegada de los cspa~olcs

quc dan al suelo el uso que a ellos convcnta, con respecto 

a la 6pocn de 1~ Tndepcndcnci~ y l~ Revoluci6n no se 

hablar~ de ella por la (alta de información y c).- Epoca -

actual, crecimiento dcrnoqrfifico de la ciudad de Móxico que 

influye en el uso del suelo que est~ pasando de agrícola -

a urbano por las necesidades de vivienda de la poblaci6n. 

4.- Se hablar~ de los usos actuales tanto urb.:i.nos como rurales, -

vivienda, industria, comercio y servicios, agrícola, ganüdcro,

forestal y otros. Características de cnda uno de ellos y su 

situación actual. 

5.- Se dar§n algunas alternativas para un uso adecuado del suelo, 

atendiendo a los problemas m5s evidentes que se están presenta!.!_ 

do y que influyen en el uso del suelo, tales como el crecimien

to dcmogr~fico del Distrito Federal, tenenencia de la tierra y 

otros .. 

6.- Conclusiones al final del trabajo después ele realizada la in

vestigaci6n. 
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La inforrnaci6n obtenida fue la obs1..~rvuci6n djrccta itl área por

medio de recorridos y revisión bibli.ogr~fica. 

En cuanto a la informuci6n hubo acceso a ella, lu cual desgra-

ciadamentc es manipulada por el qobierno, pues no se uccrcu .J. la -

realidad. 

La Dcleq.:H~i611 pol ft ¡._..) Uc Xochimilco y lu S1\RH apoy.::iron con 

biblioc3r.:if.L1 :: cartograf:ía para la elaboración de este trabajo. 



L. - MARCO GEOGRld'ICO. 

El Distrito Federal se encuentra dividido administrativamente -

en dieciseis delegaciones, ocupando nuestra rcgi6n en estudio una

delegaci6n en la porción sur, que es Xochimilco. Esta reqión est~ 

situada entre los 19°17'55'' y 19ª17'08'' de latitud norte y 99º04'-

41" y 99º41'22'' longitud oeste; y tiene como limites al norte la -

dclegaci6n de Coyoacfin e Iztapalapa, al sur la dclegaci6n de Milpa 

Alta; al oeste por la delegaci6n Tlalpan y al este con la delega

ción Tláhuac. 

2 
La delery.:t.ción de Xochimilco tiene una c:x:tcnsi6n total de 122 Km 

y se encuentra a una altura de 2,500 msnm. Se encuentra integrada 

por diecisiete barrios, catorce pueblos y siete colonias. 

En el año de 1929 se di6 una nueva organización administrativa

al Distrito Federal y se creó el Departamento Central, y este de-

signó algunas municipalidades como delegaciones, entre ellas Xoch~ 

milco, que incluyó los pueblos de Mixquic, San Juan Ixtayopan, Tl!!_ 

huac y Tetelco. 

El 18 de agosto de 1931 se le di6 a Xochimilco la actual limit~ 

ci6n geográfica. Se quiso entonces que la extensión ocupada por -

los poblados alrededor del centro del Valle de México fueran in-

cluidos tambil!n en el mapa de la ciudad. {1 )_ 

(1) Alfonso Reyes. t-1onograf1a de Xochimilco. Pa9. 53. 
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Es intcresnnte mencionilr que la palabra Xoct1irnilcu est5 formada 

de tres vocablos de or!gcn nu.hut3tl que siCJin.ifican lo s1guicnt.::· : 

XochitI - flor 

mil] i - rnil[J~ (scmcnlcrn) 

co - luga:-

lo cual se lee con1n ''En ln scmo11tct·~ de flores''. 

En cu..into a los ele:· v:;tos del medio físico existe! una interde--

pendencia m11~· estrecha, que cualquier altcraci6n en uno de ellos -

rcpcrcut.c Cí~ fl,.nna notable en el resto. 

La m~yorfa de ln m0rlificacioncs que ~e µroduce11 en el medio fí

sico han sido causadas por el hombre con la realización de sus ac-

tividndes. 

Pura que se pueda cstublcccr cual es el uso actual del suelo y

ver su posible futuro, es necesario mencionar las caractcrfsticas-

de los diversos clemcnto5 del medio ambic~nte que influyen en el 

aprovcchainiento del uso del suelo. 

Características F!sicas del Areu. 

Geol6gicamcnte el jrea de estudio se encuentra integrada por la 

formación Xochitepec que aparece en la sierra Xochitepec, Guadalu

pe, Chapultepec, Pefi6n de los Baños, Cerro Xacaltepec, as! como en 

la base occidental del Iztaccihuatl y en la base oriental del Aju~ 

co. La formaciOn Xochitepec tiene las capas de or!gen volc~ni.co -
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mSs antiguas, constituidas por tobas, brechas, y complejos volc§n! 

cos fuertemente erosionados. (2) 

Con respecto 'a la formación Xochitcpec esta es traqucandes1tica 

que pertenece al Oligoseno Superior y al Mioscno. En esta forma-

ción existen andesitas bas5lticas, de piroxena, porfidíticas de -

horblenda, as!. como dac!tas y traqucandcs'.i.ticas de horblendi.l. (3) 

Esta serie está formada de una sucesión de rocas f~neas de com

posición intermedia y variada. En ellas se han i.nclui.do todas las 

rocas volcánicas de esa cornposici6n general que aparece en la par

te sur de la Cuenca de México, por debajo de l~ formación Tarano,

del Plioceno Superior y de la serie andes1tica Ajusco, que parcce

ser algo más reciente que la de Xochitepec. 

Por lo que respecta al Volcán Ajusco, está constituido por nnd~ 

sitas horbléndicas poco más o menos de lu misma época del volc§.n -

Pelado, Cuautzfn y otros cuyas lavas corrieron hac1a el Valle de -

Cuernavaca, problamente del Plioceno Inferior. 

La Sierra del Ajusco tiene una cadena de volcanes adventicios,

como el Xitle, Teuhtli y otros, del Cerro Teuhtli la corriente ba

sáltica ha cubierto en una parte de su extensi6n a las andes1tas -

de horblenda hi.perstena que forman parte de las laderas del Ajusco. 

(2) Aspectos agron6micos de la Cuenca de México. SA.RH 1975. Pag. 25 

(3} Aspectos agron6micos de la Cuenca de México. SARH 1975. Pag.2J 
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El volcán Cuautz!n arrojó hac!a el nortQ ur1~ corricnlc anqost3, 

lo mismo que una corriente d81 'l'cuhtli f.:n la 1n1 sm,1 d1recci6n perCJ

mSs pequeña, cncontrdndose ambas en el fondo dol 1:'.:iJ l·:! de M6xico, 

En el Cerro Chichinautzin se or'Í(Jin.:iron cxtcn:;:;io;ies de L~·:.:i 

hace unos cuantrls miles de· aAos. 

Es l<J última cxtcn!;1"':~ de lava de basalto con olivino ~ .. u.bunda.!2_ 

tes xenoli~u~ <l~ cuarzo ~· 1ragmentos rocosos. 

La Sierra Chíchi1i~utzín se ha subdividido cr~ tres partes 

1.- Los cono's cincríticos identificables como: Cuautzfn, Tulmiac, 

Pelado, oyumcq:o y otros. 

2.- Cicrt~s efusiones recientes y carentes de aspectos cincr!ti-

cos, denominados domos extrusivos. 

J.- El resto, repres0nta la interestratificación de derrame de l~ 

va y capas de ceniza, brecha, tobas y otros materiales acarrea

dos por las aguas en las épocas entre l~~ efusi~ncs del ~gua; -

aunque la mayor parte de esta serie est~ formada por basalto de 

olivino, hubo también efusiones de basalto de olivino, y andes!. 

ta basáltica. 

Existen además en la zona dep6sitos cl~sticos y lacOstres cont~ 

nentales que corresponden al Plioceno y al Holoceno en la parte de 
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de llanura. 

Unidades Litológicas. 

La unidad m~s importante y de mayor extensi6n en la región, la -

constituyen las rocas !qncas de composicí6n bas~ltica, y andes:S:ti--

cas bas~l tícas en menor grado; predominan cu las primeras los basa.!_ 

tos oliv!nicos porfid!ticos. (4) 

Estas rocas se expresan en el relieve c0mo dei·ramc.s 1<1vicos muy 

potentes que alcanzan más ó menos 1,800 Mts. en el volcán Chichi---

nautzin y sus alrededores. Cabe mencionar la presencia de numero--

sos edificios volc§nicos, constituidos generalmente por conos cinc-

r!ticos, que se componen de brechas volcánicas, arenas, cenizas, 

bombas, escorias, tobas y lavas de los diferentes perfodos del vul-

canismo. 

Otros unidades de rocas tgneas de menor importancia son los afl~ 

ramicntos de la Sierra de Xochitepcc, los cuales están constituidos 

por andesftas bas~lticas y por una gran variedad de rocas fgneas 

extrusivas cuya composici6n varía, de las ya mencionadas andesftas

basalticas a traquiandesfticas, dasftas, lutit~s y riolitas. 

La unidad más reciente está formada por dep6sitos lacustres tan

to antiguos como recientes. La zona lacustre se encuentra a una a~ 

(4) 'I'esis UN/\M, Ornar Moneada. uso del suelo en el sureste del D.F. 
1976. Pag. 10. 
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tura de 2,220 msnm.; la <!Xtensa planicie 1uc! formn cst~ unidad só

lo se interrumpe por edificios volcánicos aislados que contribuye-

ron a la form<:1ci6n de las d1st1ntas subcU·:>nr:-a:-;. 

En consecuencia a l~ qc0loqf~ presentnda e~ nuestra 5rea de es-

tudio se VJ a tener una seria <lE! for~ns de rcli0ve relacior1adas 

entre sí, que const1tu~c una esi1Gcie do faj~ 'JUC rodea ln parte 

sur de la llanura l~c11~1_:·0, c~pccialmentc la Sierra ele Cuat1tzin al 

suroeste de lh Sierra del A1usco y al este de la Sierra Nevada. 

La Sierras del Cuautzin y Ajusco prcsentun bai:r.:rncas y cañadas-

en las cuales se forman arroyos durante l~ ~poca de lluvias; lan -

aguas de cstcts regior1es se filtran el subsuelo y aparecen al pi~ -

de lns sl.er.ra.s c-n manantiales de agua dulce. Lu red hidrol6gica -

superficial es escasa en la zona debido a la infiltraci6n de las -

aguas. 

La superficie monta~osa está comprendida entre los 3,200 Mts. y 

los 2,250 Mts. en donde empieza la llanura lacustrc.'·;e~ ~, l 

En general el sistema montañoso de Xochimilco se divide en tres 

zonas principalmente 

1.- La primera zona se encuentra entre el 'l'euhtli y el Tzompole -

al norte del Cuautzin. Los principales cerros con los que 

cuenta, de este a oeste; Teuhtli, Tlamacaxco, Tcoca, Tochuca, 

Tzempele y Tlamapa. Presentan una erosi6n que va de moderada 

a fuerte, encontrándose procesos f1sicos de disgregación como 
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gelifracciór., procesos gravitacionales de captación y derrum

bes, la ~ucrte pendiente propicia la acci6n de escurrimientos 

en alto grado. (5) 

2.- Este sistema se localiza en la parte media oeste entre 'l'lal-

pan y Xochimilco, cuenta con los cerros 'l'ehuanpaltcpctl, La -

Cantera, 'l'etcquilo, Santiago y Xochitepec. Estn xona separa

las principales morfoestruc:.:uras prccuaternarias del fondo de 

la cuenca lacustre constituida de clcm~ntos hcterog~nicos de

orígen volcánico, cuya disposición inclinada le da la aparie~ 

cia de piedcmonte, donde se puede encontrar un escalón bajo y 

otro alto. (6) 

3.- Zona baja o llanura lacustre, constituida por una depresión -

tectónica, presenta en general una antiqua superficie lacus-

tre, su condición arborea le da carácter de estabilizador del 

equilibrio ecológico y climático, aquí se lcvant~n los cerros 

de Moyotcpec en San Gregorio, Xilotepec y La Noria. 

Debido a los escurrimientos de la Sierra del Ajusco y Chichi--

nautzin; la región en estudio va a tener las siguientes corrientes 

super':iciales : 

Rl:o San Buenaventura. 

Río Santiago. 

Río San Lucas. 

Rfo San Gregario. 

Informaci6n SARU.. Pay. 5 .. 

6 SARH op.cit. Pag. 5. 
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Además existen inumcr~blc.s za.r.1.:-t~3 y al·-JU:to:..,; cC.Jna l cs. !)e!'.'rí.l !1•.';1t-0:::1, 

que sirven de l!mi te u lus ch." nump.J.s r ·:uc se cc~-ur:1cari e:i.t.rc ::.í; -

cuando se presentan fuertes prec1µitac1oncs el a0u~ <le los car1~lcs 

sube de nivel. 

Los Cunulcs de :.-:ochimi leo m.'1s import.¿1ntes son : Cuemanco 1 que

se comunic..i con el C<lnal nacional, l~:~atL1c,-,, l'lilnc, tl Bordo, Am

palpilco, TexhuiJ.o, ~· el C~nal de Chalco rt:I~ sirve de limite entre 

Xnchimili..:0 i• 'l'l5.huac. 

:<ochi:ni le,_;. ,:_.<.:!.~~t "· un con ,1lgunos mc.Jnantialc,:; que brotan ul 

pié <le lü.s sc.:n:.:11:.!"us .1 oc-illus del I.ugo y uún en el fondo del mis

mo. I~os man~1ntl<Jle~~ m5s importolntes son : San LlJis, Santa Cruz,

Nativit.J.s y La l'•or1~i.. 

Dato imporLant.(._• es que (_~n el uño 1909 estos manantiales fueron

cntub.:idos para aba.steccr de agua a la ciudad de :-16xico, d:Jn~!o como 

resultado 'lue bilJarJ el r1ivcl de agua de los mana1:ti~les. 

Clima. 

Se ha definido al cl.:.x.:i corno el conjunto t:e: :·.·~6¡'!',cr:os mctc::~t""ol~ 

qícos que caracterizan al estado medio de. !.~'! J'.:::-." .. ·"".,-'.""'l c:1 un iuqar 

dado de la superficie tc~restre. tich0 .,~L.1~0 ~~di~ sn ~x~resn --

por la combinación de SUS pro;:>ii?d.JdCS f:í~iC.J.S, tambi(m CQOO(:idas -

como "elementos del tiemro y del ciim.J", aue son : tc~?r;rqtur:a, -

precipitaci6n y hurncd¿id, dirección y :u(;-rZ·"l de los vientos y pre-

si6n atmosférica. Sien<lo todos iroportuntcs, los dos primeros son 
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los que tienen un mayor efecto en el aprovechamiento del suelo, ya 

que todos los fenómenos fisiol6gicos de las plantas son influidos

por ellos. 

La delegación de Xochimilco por Ju latitud a la que se encuen-

tra, recibe una insolaci6n casi uniforme todo el a-lo. Por ello la 

variaci6n de la temperaturcl no es muy grande. 

De acuerdo a la clusifi caci6n de l\ccppcn, se pui:de considerar -

que la delegación de Xochimilco en general tiene un clima Cw lo 

que in.:i:'.ca templado con lluvias e.1 ve.rano. 

Dcb1d0 a la diferencia de alturd propia del relieve, se observa 

en la delegaci6n dos subtipos de clima : 

a).- Cwb, templado con lluvias en verano corresponde a la zona 

de llanura y a la regi6n baja de los declives, situados al -

sur de la delegaci6n. Este clima tiene una temperatura me-

día del mes más cálido inferior a los 22~c. 

b}.- Cwc, templado con invierno frfo corrc~por1d~ a la zona más 

alta de los declives situados al sur de la delegaci6n. En -

esta regi6n el clima tiene de menos cuatro meses con la tem

peratura media superior a los 10°C. 

Por lo que respecta a la precipitaci6n, puede establecerse que 

el relieve tiene marcada influencia en la distribuci6n y cantidad

de las lluvias. 
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Las lluvias se presentan durante la estación d0 vcr~no y oto~o, 

la fuente de humedad son los vientos .::Jlisios; e.st.ns ;>roviencn <lel 

centro de alta pr1.:osi6n Bcrmudo.-l>:!:Ort~s; :.;nr: ·:icntr_,:, !Jrofunck .. s qtH' -

logran cruzar la Sierra MJ<lrc Ori1~ntal y se presentan e11 el Vallc

de México con una dirocciGn que varía de ~E a SE. La humedad que 

tivos desde t!l fo~du d0l V.::Jlle, por el c11friamicnto adiab5tico que 

expcrimoritan al ~c1· ciLll·Jados a ascender s0bre las vertier1tcs do -

Las nube:;, cuya formuci6n se afcctCiu. en las partes altas de la 

sierra, son, en qrmeral, del ti.po cumulus que, en las tardes, sue

len ser trnns·portadas pnr los vientos superiores hacia la parte 

plana del va) le, ¡Jro<lucicndo aquaceros torrenciales propios de la 

temporada lll!Viosa. 

suelos, 

En nuestrn reg16n en estudio, factores bióticos y abióticos han 

alterado los procesos formativos del suelo. 

Factores como el vulcanismo, el clima y, el más importante, la 

acci6n antr6pica, han sido variables tanto en tiempo como en espa

cio. As!, todo se ha conjugado para que los suelos presenten un -

rango muy amplio de variabilidad. Adcm~s, hay que considerar las 

acciones erosivas del viento y agua, que al transportar gr~n cnntl 

dad de material formador del suelo, alteran los perfiles al erosio-
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nar en una zona y depositar en otra. 

Los suelos de esta rcq i6n se foLmaron como consecuencia de ln -

intemperización de la roca madre, compuesta principalmente por ma-

teri.:ilcs de orígen volcánico como basal to y tobas. 

En el volc~n Teuhtli existen suelos /\ .. ndo.:;olc.s h0micu8 con t.ext~ 

ra media, que se han formado a p.:irtir cenizas volc~nicas. 'ricnen-

una capa superior o superficial de color negro o muy obscuro, son-

suelos esponjosos o muy sueltos que retic~cn f6sforo (tienen un 

uso agrícola con rendimientos bajos, el f6sforo no puede ser toma-

do por las plantas). se usan con pastos naturales o i11ducidos, 

estos suelos son susceptibles a la crosi6n, es húmico debido a su-

riqueza en materia orgánica, ;3.cida y pobre en nutrientes. (7) 

Alrededor del volcán Teuhtli situado en el sureste de la deleg~ 

ci6n hay suelos pedregosC>s con fragmr::-ntos m.::i:,-orc.s ~ 7. 2 <:.111 en la -

superficie o cerca de ella que impide ~l uso de suelo agrícola. 

Al oeste del volc~n hay roca litica profunda, lecho rocoso en-

tre 50 cm y 100 cm'de profundidad. 

Al suroeste de la deleqación en pequeñas porciones vamos a en--

centrar suelos litosoles y en el Cerro Xochitepec. Los suelos li-

tosoles tienen una produndidad menor a 10 cm hasta la roca, tepet~ 

7 Descripción de la levcnda do la carta edafol6gica. DETENAL.SPP 
1979. Pag. 11 - 12. 
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te o caliche, dependiendo del rrutcrial con que e~>t~ form.i.dsi pucd<.:-11 

ser f~rtilcs o inf6rtilcs, aren,)sos 0 arcillosos. Su suceptib1li-

dad u erosionarse depende de l~ zor1n da:1dc su encu0r1tr~, del rcLJ~ 

ve y del mismo suelo y pu0der1 ser desclc mo<lc!rad;1 l1asta mu~· aJta.(0) 

y H~vlico con t~:<lur;t media ~· liger<lme11tc s~linos, c1u0 corrcs~on--

den a la :t.oiu de c~:i:!c!':, ~s Pn Xochimtlco. 

suave, rJ.Cil e1~ materia orq~níca y en nutrinntcs semojantes a las -

capas S'--~¡,erfic,..Jles de· los chc·r.nozcms '/ cast:i~oz·.:-ms, pero sin pre-

sentar estos d ,~, stir_~los, tienen U!';os variados; en fllnción del cli-

ma y re 11ev1~. 

Son suelos profundos y si tuudos en u~r.rC'nos planos se utilizan-

para la agricultur,1 de rieqo o de temporal de granos legumbres u -

hortaliz<-1~, con altos rendimientos. Otros menos profundos, o aqu~ 

llos que s0 I'resentiln en laderas y pendientes, tienen renclimientos 

mtis ba.jos y Si:? erosionan con mucha .facilidad. (9) 

La capn que se presenta .se satur.:\ periodlcamente con agua debí-

do a que se presentan depresiones. se utilizan en la ganadería y 

agricultura con moderados rendimientos. Prticticamcntc no se ero--

sionan. 

DETENAL. SPP op. cit. pag. 51-52. 

9 DETENAL. SSP op. cit. pag. 33. 
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En una pequeña porci6n que l imi.ta con el Cana.l de Chalco, se l~ 

calizan los suelos Solonchac Molico, con textura media, suelo s6d~ 

co qu~ tiene una saturnci6n mayor dn 15% de Sodio, en alguna por--

ci6n a menos de 1.25 cm, de profundidad. (10) 

Estos suelos poseen un alto contenido de sales, su veg0Laci6n -

de pastizal, plantas que toleran la sal. El uso agrícola se halla 

limitado a cultivos muy resistentes a sales. 1'i~nen poca sucepti-

bilidad a la erosión y se dice que es M6lico porque presenta una -

capa oscura rica en humus y f~rtil. (11) 

Debido a que el suelo tiene una inclinaci6n de sur a norte a --

partir de los Oltimos desprendimientos de la Sierra de Cuautzin, -

resulta que los suelos que corresponden ~"l la llauura, fueron forro~ 

dos por acarreos que las aguas han llevado desde las partes altas-

constituyendo así una llanura lacustre en la que predominan en sus 

dep6sitos migajones que son suelos donde la textura es arenosa-ar-

cillosa o franca. ''Existen diferencias importantes en el color 

superficial del suelo, que va desde el gris oscuro a negrusco''. (12) 

En ln zon.:i ele llanura los suelos son ricos en materia org5nica, 

debido a la existencia de vegetación acuática que se utiliza en --

los sembrados, los cuales son ricos en nitr6gcno. 

10 DETENAL SSP op. cit. Paq. 36. 

11 DETENAL SSP op. cit. Pag. 80. 

12 Tesis UNAM, Mendoza Margarita. Estudio Gcogrtifico de Xoch. 
Pag. 33. 
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En las zonas altas prcdomin~r1 Jos suelos de rniq.:ij611 arcr1oso-nrc~ 

lloso fino, debído a la talo inmoderada, cxistu 11n~ !nayor crosi6n, 

por lo cual los sucir;.s cont.1•nH:n ¡.oca m.:itcrl ü '-'rr:~n t.::~1. 

Gencralmont(~ los suolos del 5rca de c~Ludio son ricos en pc)tasio, 

mac:rncsio y f6sfnro, <Hiem."is c,1lc1n, estos til..'ncn un color c1mí\rillo-

C'1f6. (13) 

En la ~~:~.1 Je ll~r1ura doridc tia~· vcqetací6:1 y humedad en el suelo 

el c¡ra<lo de L1ciJcz es :~cutro, ~·or otro lndo, en ln zona de declive 

donde cxislt:• menor vcqetaci6n y humcd.:id el pH es mSs bu.jo. 

Vegctuci6n. 

La v..::gL'ta(.:iGn, es un elemunto bi6tico afectado en milyor grado -

por la actividad nntr61Jicu.. En el Distrito Federal la vegetaci6n

ha sido fucrte~cntc ~Jtcrncta p0r el crecimiento demográfico de la 

ciudad de M~xico. 

La vegetaci6n nativa está influida por las caracter1sticus geo-

grtificas : En las zonas montañosas existen formaciones arbóreas ":l 

en los cerros más baJOS de pequeña exL1.:11tiiGn se: encuentra un cztr~ 

to de maleza formado de pastos y hierbas. 

13 Mendoza Margarita. op. cit. Pag. 34. 
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En la zona alt~ ¡Jrcdominan pcque~as l~tif0liadas, como el encino 

y el aile, a mnyor altura se encuentran bosques de conrfcras con -

prcdomi11ar1cia del Jlino, ad0rn5s de eslJS zonas forestRles exist~n -

otras donde ilbunda el eucalipto y pastizales. Dcsafortl1nadan1cnte-

lds zonas forcst~Jes !1oy df~ son c~cas~s por lo gc11cral . 

.En la llanura lacustre cxi3t:en ahu.-·.iotes: típicos de c.st..:i. rc9iún, 

que fueron sembrados par.a fijn.r la chi.numpa flotante que cxistt6. 

Existen plantas acuaticas en la superficie de los canales fo1-man 

do una al fornbra verde que impide ver e l. fondo. Ahí: se asociñn 

hierbas acuáticas tales como el lirio, ombliqo de venus, grupos de 

ninfas, ~rrRígadas al cieno mediante sus rizomas y sobresaliendo -

de lü superficie sus grandes hojas snborbicul drr:-s ~· sus C:!on:s 8le 

gantes de color bla11co o amarillo. 

En el relieve situado al sur de la región, se encuentran peque-

ñas zonas de vcgctaci6n de bosque mixto : pinos, cedros, acotes,-

encjnoR, fn<lñrofi.o.: j-" otros; 01. lu:. lome.ríos y mesas de menor eleva

ción se encuentran capulinas, eucali¡Jtos, alcanfores, jarillas, P! 

ras, plantas xer6ficas y plantas hcrb:i.cc.is como el toloache. 

Exjstcn terrenos agr!colas donde se Pn~uc•11tra~ !~s pl~nlas frut! 

les como tcjocote, capul'in, manzun.:i., membrillo y otros. 

En los lamerías pedreqosos existen: pirOs, jarillas, palos locos, 

xer6ficas y ~lgu11as pla11tas hcrbaccas. 
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LaH plantas xcrofitas como rnayuay8s, 11op~~r-!: silvestres, asf c2 

mo pirOs, cabellos de .:inqcl 1 jarill:.n:; y pL:.mU1.s ho?'i.J.f1ce.1s las ".'a-

mos a encontrar- 8:1 el •;olc.".in. 'i'euhtli, adur:-.'i~ PXi.~-:.ten tvrrent._)~; d•-' -

cultivos, do!lde se ut.iliZ<I el r:l:!-JU.Cy pur<-1 fcrm~n tc•rrazas y frenar 

la eros iúr.. 

Debido a l.1 t~la de 5rl)oles se t1~ perdido J.a vegetaci5n primaria, 

por ltl cual ln µoblación l1n camb1~do el uso forestal l un uso agrf 

c;ola del st.:elo. 

5egú:·i f~1e!1te:; hist6ric~1::> lil f,JLJ.na de Xochinilco er\l abundante 

hasta antes do la con4u1st~, todavfa en el siglo pasado existl~ el 

venado, en ln actualid~d h~ des~parecido. 

Entre los animales que vamos a encontrar en Xochimilco 

a).- Coyote, tlalcoyote, comadreja, zor:rillo, tej6n, armadillo, 

ardilla, tuza, conejo y ratón. 

b).- En fauna lacustre : carpa huil, acocil, cochinilla, alme

ja, caracol de jardtn, rana, ajolote y sapo. 

e).- Dentro de las aves : pato silvestre, gallinas de agua, 

agachona y gallareta; estas son aves migratorias que se 
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presentan en oto~o. 

d).- Los reptiles m~s importantes son : lagartija, culebra acuá 

tica, camaleón, alicante, escorpión, otros. 



2. - FACTORES QUE DE1'EHMI:..'1\~l EL USO DEL SUELO. 

Estudios reillizados ¿i niV•]l rnu;,cli:i.l, han pn<.11d,) C;:;tablt2cer 1o.s

factorcs que var1 f1a c10ter~i·1ar el uso del su0lu, estus permiten h~ 

cer un ar1~li5ís en el proceso de sclccci6n y ostt1rtji1r l~s divcr~ns 

fucrzus y elcrnt'..!lltos ,_¡u(~ actúan en 1.1 determin.:.iei0n de su use,, Se-

I.ü ~~cc .• :bilidud : Es la capacidad de superar las distan--

cias parn loqrar Jos contactos en varios lugares. El transporte -

Jllcya 11n flapcl muy im~ortnnte. Ast la tlcc:csibilidad puede acrece~ 

tarsc graciaN ~ lLt'.1 redes de transporte pOblico ~· sol>re todo el a~ 

tom6vil. f.d mc•\'Í l 1•-.Jad fncilita ci ClCCeso. Estu. movJ".lidud depende 

de u:1 v..:hícui« r 1i•·· oJ:: bucr: tt·.:ins¡_,orl(: púLlico. Lél ,'.lcccsibilida<l

ofrt:!ce ur1¿¡ me3or 11nsici6n csp.Jcinl y se divide en dos : 

a).- Accesibilidad Pelativn: Scgfin la actividad de que se tr~ 

t:i. 

b) .- Ai.;et;sibilidad SuJ,.>jctiva: Esta queda detcrminnda en gran -

parte por los individuos. 

Por lo tanto la accesibilidad va a influir directamente sobre -

la distribuc16n de los usos del suelo e indircc:tamti:!nte sobre los -

demtis factores. 

Existe una relación entre el costo de) acceso; el total del es-
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pacio consumido y la localizaci6n que van ha determ.inar la distan

cia fisica y no está ligado directamente al primero. 

El acceso a un lugar determina una localización privilegiada 

que se relaciona con los altos grados de competencia lo que da lu

gar a un uso intensivo del suelo. Gooldall menciona que "los enl!: 

ces de acceso que resultan mas importantes son aquéllos en la que

los costos son altos y crecen r5pidamente al aumentar la distancia. 

Se trata basicamcnte de los contactos que implica el movimiento de 

personas que tiende a concentrarse en zonus con mayores fu.c.:::ilid.:i--

des de transporte. (1) 

A mayor necesidad de accesibilidad menor sera la posibilidad de 

elegir localización. 

La accesibilidad es un factor de mayor trascendencia ya sea --

condicionado directamente a la actividad o mediante la influcncia

que ejerce en les diversos factores. 

Todos los actore de la ciudad buscau la 10caliz.aci6n rnd.s conv.s_ 

niente ya sea en términos econGmicos, la cual depende de su forma

de funcionar y del nümero y naturaleza de sus contactos. 

Fuctor Econ6mico : Para este factor se tomaron en cuenta v~ 

rios conceptos¡ el valor del use del suelo para explicar la local! 

Gooldall Brian. La Econom1a de las Zonas Urbanas. Pag. 147. 
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zaci6n y la estructura esp.:icial. La rent('l del suelo que csUi. de-

terminada por la accesibilidad, ya que cuando hay c:ambíos en lil ac 

cesibilidad los hay en la renta y en la 1ocalizaci6n. 

La complemcntaridad que es la conc0~traci611 de nctividadcs que 

permiten cstc1blccer re lacioncs, reducir la friccif)n del espncio, -

obtener un mejor funcio:iarnicnto y lograr ventajas locacionales. 

La ventaja q~ie prescnt:L e.s que permite que haya una divisi6n del -

centro en suf:.=cntros con sus valores propios extremos del suelo. 

Se da corno resultado de los llamados efectos exteriores, que -

pueden ser positivos y favorecer la complcment~ridad, o negativos

dando lugar a1 rechazo entre los usos del suelo. Adem~s, pueden -

ser definidos co~o el impacto que provoca una actividad en sus al

rcd1~dorcs, yü sea en el 5mbi to social, ccon6mico, pol!tico, etc. 

Estos P.fect..:os influyen en let redistribución del inqreso "cuanto 

mAs amplios son en extensión y magnitud, menor puede ser la deseo~ 

fianza que puede ser depositada en la virtud distribuida de los me 

canismos del mercado". (2) 

Los efectos exteriores afectan el valor de la propiedad, y las 

decicíones de emplazamiento y de inversión afectan la utilidad de 

otros. Los efectos negativos afectan a los d~biles econ6mica y p~ 

l!ticamente, pues su poder de compra y la decici6n no son lo sufi

cientemente fuertes como para evitar los efectos negativos. 

2 Harvey David. Urbanismo y Desigualdad social. Pag. 55. 
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La funcionalidad se torna en cuenta para entender el proceso que 

no s6lo se limita a observar el interior de la ciudad, es necesa-

rio considerar el papel que juega la ciudad en el sistem.:i. urbano y 

en su regi6n. 

La funci6n económica que desempeña la ciudnd determina la exis

tencia de ciertas actividades y la ausencia de otras. La espccia

lizaci6n en una funci6n va a indicar; la proporci611 del espacio 

que esa actividad consume y en partes su disposici6n. 

Los valores del suelo tienden a increment.:i.r:.-;c en aquellas ti.reas 

ocupadas por la actividad representativa de la funci6n de la ciu-

dad. 

El factor econ6mico estS relacionado con el crecimiento de la -

ciudad. Es importante mencionar que las vfas de comunicaci6n fav~ 

recen el crecimiento, por lo tanto .Lü U"t:.i 11zaci6n del suelo ese.§. -

condicionada encre otras cosas por los servicios e infraestructura 

de que se disponga. 

Factor Social : Este factor se rcl~cion3 con la cultura ya

quc los valores arraigados de una socied~d ejercen una influencia

causativa en los patrones de uso del suelo urbano. Las fuerzas 

econ6micas se dan dentro de sistemas culturales m&s amplios. 

Jean Remy menciona acerca del factor social y dice 11 Los diver-

sos componentes del fen6meno urbano, lejos de originar unos efec--
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tos mecfinicos homogencos, producen incidencia diferente se96n el -

modelo cultural y la estructura socjc:il de que se trate". {3) 

Son muct10s los autores que tratan acerca del factor social c~no 

determinunte en el uso del suelo urbano y del ~cn6meno urbano en -

general. 

Bl uso qt1e s~ 10 ~J .1~ suelo es el resultado de dccicionus sur

gidas de un vlan cuyos ObJetivos fueron fijados de acuerdo a las -

necesidades de un g~upn scJcia1 o ~~ un individuo. 

Por lo t~nto el fuctor social tendrá una fuerte infiuencia so-

bro el uso del ~;uelo residencia 1, mientras que sobre los usos co-

merciales e industriales se presenta a trav6s de ofrecer un cante~ 

to de referncia y de los intereses económicos. 

Factor Pol!tico La estructura poiftico-jurfdica tiene 

gran intluencia sobre la manera de utilizar el esp~cio urbano. El 

estado aosompc~;¡¡ un pupcL muy imp':'rtante dentro de las ciudades ya 

que estas depena~n ae las cstructur~s jurídiCQS de la propiedad 

dei uso urbano del suelo. 

El poder politice es fundamental en la estructuraci6n de una 

ciudad y su influencia puede ser directa, o bien a tr~v~s de otros 

factoras. El estado puede participar en la construcción de una 

3 Remy Jean. La Ciudad y la Urbanización. 1976. Pag. 22. 
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área residencial, o puede crear reservas con limitaciones a ciertos 

usos; hacer que se pcrpetue un aprovechamiento que ya no debcrfa 

existir; o bien influir atrav6s de ciertas leyes no directamente re 

lacionadas a la utilización del suelo, por medio de la dotación -

de servicios o el establecimiento de impuestos y otras formas. 

Podr!a suponerse como lo afirma Chapin, "La acción pública.bus-

ca asegurar la habitabilidad )' el desarrollo racional de la ciudad''. 

(4) 

1'Gran parte de lo que ocurre en una ciudad puede ser interpreta-

do como un intento de organizar la d1stribuci6n de los efectos ext~ 

riores para conseguir ventajas en los ingresos. En la medida que -

estos ingresos resulten satisfactorios serán una fuente de desigua! 

dad en ei ingreso''. (SJ 

Por eso es oel1cado el an~lisis del Est~do como factor que va a 

estructurar el uso del suelo, pues no siempre cumple con sus funci~ 

nes. La comunidad más poderosa puede conseguir que las deciciones-

en cuanto a localizaci6n se puedan tomar para su bcnficio propio. 

Chapín da cuatro elementos de interés pQblico indispensables pa-

ra un mejor control en el uso del suelo : (6) 

a).- Sanjdad y Seguridad. Por medio d~ un control en el medio f!-

sico, por ejemplo: protección contra peligros de accidente, con-

4 Chapin. Planificación del Uso del Suelo Urbano. 1977. Pag. 26 
S Harvey David. Urbanismo y Desigualdad Social. 1979. Pag. 27. 
6 Chapin. op. cit. Pug. 28. 
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tra ruidos excesivos, contaminuci6n a.Inbientu.J, control <le densi

dades de población y control de ~reas peligrosas. 

b).- Convaniericia. Se tomi~n en cuenta dos elementos: el factor de 

localización que se deriva en dista11cias-ticmpo y el de intensi

dad de ocupacjón, los cuales tienden a comportarse en relación -

directa, a proximidad de las ~reas de su uso funcional, intensi

dad de utiljzaci6n y ,.¡~cversa. Entonces la conveniencia puede-

verse como un ec¡uilihrio cr1tre lo que resulta sano y seguro, y -

lo que benu.fic.ia econ6micamente. 

e).- Economta. Asociada a la eficiencia de la estructura del uso

del suelo y sus implicaciones en los coslos püblicos. 

d).- Amenidad. Es cuando una ciudad tiene una diversidad en el 

paisaJc. 

1'odos estos elementos originan los controles, los que a su vez -

quedan condicionados por las caracter1sticas frsicas, recursos fi-

nancieros, límites juridiccionalcs y el clima pol1tico. 

Factor Histórico. Para entender cualquier fenómeno humano, -

como es la urbanización, es indispensable "remitirse al desarrollo -

hist6rico, pues no es posible entenderlo a partir de las relaciones 

causales invariables como sucede con las ciencias f:í.sicas. "Toda -

forma social puede comprenderse a partir de la articulaci6n hist6ri 

ca de varios modos de producción. 

29 



El conocimiento del dcsürrollo histórico ofrece la forma en que 

han actuado los diferentes actores y elementos del proceso urbano-

para dar lugar a las condicior1cs actuales, que a su vez, van a se-

guir ir1fluyendo sobre los actores y elementos. No puede entende~ 

se el momento actual sin entender los momentos anteriores. El ere 

cimiento urb.J.110 y el tipo de activitL:!dc!:-; dominantes que lo ha.n 

acornpafiado, se han traducido en el paisaje por destrucciones, yux-

taposicioncs o nuevas instalaciones dol hfibi.Lat o del patri1nonio -

urbano inmobiliario anteriores. (7) 

No s6lo los hechos econ6micos o so~ialcs ilnturiorcs van a in---

fluir sobre el proceso actual de la ciudad, sino que hasta el me--

dio urbano f1sico lo hace. La urbanizaci6n anterior va a influir-

mucho en lo actual, pues las diferentes edificaciones e instalacio 

nes pueden imponer su predominio sobre el ulterior desarrollo del 

asentamiento. (8) 

Factor Ambiental. El entorno rcpresentu. un elemento din:3.mi-

co en el proceso urbano. .r.. pesar de su apariencia, la c.iudad no -

ha perdido su conexión con el medio, por el contrario, tiene una -

gran dcr ... cndcr.ciü. de 61. En el tcrce:l· r.·,undo, la debilidad tccnol6-

gic¿¡ hucc m.!is ::·w.rc.:l.do el cor.diciona::üc·n'.:o del :ncdio f!sico. 

Entre los elementos del medio que juegun ur.. papel importante e~ 

tán: Relieve: el viento, que debe ser considerado para determinar 

la localizaci6n de las fuentes rle contaminaci6n;1a red hidrológica, 

7 Santos ~1ilt6n. Geoqrafia y Economfa urbana 
desa:-rollu.dos. 1973. ?J;g. 222. 

8 Gooldall Brian. op. cit. Pa0. 310. 
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que interesa. en el abastccjmiento de agua y drc:~ajc, las carcnc.i.as

al respecto pueden limitar ciertas actividades; la prccipilaci6n -

junto con rasgos topoqráficos v la red hidrc!G·1icB, put•s se ~uedcn

tencr riesgos de inund<lcí6~. En fin, son muchos los clcmcnLos del 

ambiente que afectan ~, 1n ciudfld, 

'l'odos lr:is :actor'ó.'s anteriorc~; nu actü:in por sepur.:Hlo, en rc.:d 1-

dad Ln<los actúan en un s61~ procese' que dará 1uqar a la distribu--

ci6n del use •.: .. 1 suelo. 
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3. - FAC'l'ORES QUE !JAN PROPICIADO EL USO ACTUAL DEL 

SUELO EN LA DELEGACION DE XOCllIMILCO. 

Para poder entender cualquier fenómeno humano; es necesario con2 

cer el desarrollo histórico de la zona de estudio. El conocimiento 

hist6rico ofrece la forma en que han actuado los diferentes actores 

y elementos del oroceso urba110 para dar lugar a las condiciones ac-

tualcs, que a su vez van a seguir influyendo sobre los actores y 

elementos. (1) 

Para hablar del momento actual hay que conocer los momentos ant~ 

rieres. 

Por lo tanto se procede hablar del desarrollo hiSt6rico de nues-

tra ~rea de estudio, se tomaron en cuenta tres etapas o écocas : 

a).- Epoca Prehispánica, 1300 - 1521. 

b).- Epoca Colonial, 1521 - Siglo XIX. 

e).- Epoca Contemporanea, Si~lo XXI. 

a).- Epoca Prehispánica. El poblamiento del ~rea de estudio 

fu~ realizado por una de las tribus nahuatlacas los xochimilcas-

que salieron de Chicomoztoc (luqar de las siete cuevas). 

En un estudio realizado por Carlos Marttnez ~ar1n (1968), se mcn 

Santos Mil ton. Geografía y Economfa Urbana en los paises subde
sarrollados. 1973. Pao. 32. 
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ciona que los xochimilcas fueron un grupo de f i !.. :i aci6n cultura 1 n.:i

huatl que $e cstableci6 al sur del valle de M~xico. 

Con el establecimiento de la tribu xochimílca se empieza a dar -

al suelo un uso dgrícola para satisfacer las ncccsidR<les aJimcnti-

ci~s de su población y ~dcm5s dieron a toda cst~ zo11a una serie de 

caracterf3ticas t.:tlcs cor.· la construcci6n de chü1ampas y canales. 

La reqJ.0n que ocuparon los xochimi lea.!:; en el ailo 1300 estaba oc~ 

pada por los xochmec~s, cuyo ccntr0 urbar:ei era. Xc.::himilco. Esta r~ 

gi6n era ya una zona poblada por un grupo fndigena que fué dominado, 

llegando prob~blcmc11tc a desplazarlo, estableciendo definitivamente 

la ciuUad de XochíP'lilco. 

L;l ciudG1d fu6 fundada en una pequeña entrante de tierra firme en 

la riber~ sur del lago Xochimilco; las regiones sur y occidente del 

sitio escogido crRn de suelos pantanosos y hacia el suroeste exiz-

tlan pequefas laqunas que le daban aspecto de isla. 

Debido a la falta de espacio dentro de lo que era flJ l~ga, lo~ 

xochirnilcas, construyeron chinampas, que eran dep6s1tos d~ tierra -

flotante, ganando así espacio al lago. (2) 

La estructura econ6rnica de los xochimilcas, consistía en una --

agricultura intensiva y producci6n flortstica desarrollada en la e~ 

2 Parlero A. 1973. Paq. 18. 
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plotaci6n de las chinampas. 

Con respecto a las chinQmp.:is éstas eran generalmente rectangula~ 

res, fueron estacadas en sus contornos con varas de ahuejotcs, ár-

bol esbelto de la región lacustre, utilizados para que sus raíces -

fijaran las chinampas al suelo firme del fondo del aguu. MilL:ircs

de casas se construyeron en las mismas chinampas, cxpandiendosc de 

esta manera la poblaci6n de los barrios, hac1a una extensa regi6n -

del lago. En todas las orillas da la península se abrieron ace---

qu!as y aOn en el interior, para cruzarla y unir puntos estrat~gi-

cos y acondicionar los puertos que servían para la entrada y ::;alida 

de las canoas de trabajo agrícola y comercial, que conformaban un -

intensivo tráfico naval¡ sobre las acequ~as y canales de circunval~ 

ci6n, se construyeron puentes con viga labrada. 

Las chinampas eran y son en realidad islotes construidos artifi

cialmente en ci~negas y lagos profundos por acumulación de cspesos

rnantos o enfaginados de plantas acuáticas y lodo extraido del fondo 

de la misma ciénega; el sistema de cultivo basado en la construc--

ci6n artificial del suelo en estas condiciones lo podemos denominar 

cultivo de ci~nega y contilituye una forma rcfin.::idu de horticultUr<'l

que aplica a toUos los cultivos las delicadas técnicas de la jardi

ner1a. (3) 

Por lo tanto Xochimilco se fund6 en una isleta rodeada de panta-

Villanueva Plácido. Cihuacoatl. Xochimilco 1974 cap. I. 
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nos del lago del mismo nomLre, dundo orfqen al nacimiento de ln 

agricultura sobre unos trozo~:; <le ;\tlnpalcal"."l, cl!st'ed o cint:a, espr.:

so manto de vcgetaciGn acu~tica [loL~ntc vi~~ o m11ertn que cubría -

gran parte de la superficie de los lagos, cspucialmcnt.c de agua du]:_ 

ce, que dieron oríacn a las chiriampas en r¡uc ~e idc6 un~ tAcnica de 

cultura especialízacln sobre estas sementeras flotunles y que pasa

do ol tiempo se <~xler1d1rrn11 a tedas l0s puelilos ~o las riberas. 

La l:onstrucción de chin< •:t-.JélS en la ~poca pt·chispti.nic.J., tuvo dos

grandcs etapns. La primera se ~tribuye a la clovaci6n del nivel -

del agua en tuda la cuenca de M6xico y a l.:t formación de un gran -

lago y no a una ció:icga de poca profundidad prcrcquisito para la 

construcción ·y cultivo de estas parcelas (Armillas 1971, 658. Rio-

jas 1981), la segunJ~ etapa corresponde al periodo de ex?ansi6n ct1~ 

ni!.mpera, como rcsul tado de ln inversión de la tendencia anterior y 

d~l awnc.nto demor1rti.fico. 

La agricultura se practJcaba y aun se practica uunque con nicno-

res resultados en las chinampas usando un rn6'todo de cultivo rotato

rio, tanto de tierras como de cultivos, llegando a producir tal ca~ 

tidad de productos que no hay en el mundo otro que produzca tanto -

por metro cuadLado de superficie laborable. 

Los productos agr1colas que se produc1an eran : maíz, frijol, -

calabaza, tomate, verduras y legumbres, algunos frutos de las tie-

rras aubtropicales y templados, adem~s se aprobechaba la founa acu~ 

tica y la caza. (4) 
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El patrón agrícola y de poblamiento, contínu6 sin grandes modif~ 

caciones hasta dos o tres d~cadas antes del final del s~glo XVI, la 

zona lacustre continuó en explotación agr!cola, debido a. que ha.b.1a-

suficiente población, el sistema de obras hídr5ulicas prehisp~nícas 

no sufriría aO.n fuertes daiios y las condiciones hidrológicas permi-

t!an la pr5cticil arnplia de la agricultura de chin,::irnpas. {5) 

En las partes de montaña cultivaban maguey de donde extratan pu! 

que que serv!a para complementar la alimentaci6n y ademSs se utili-

zaban frutos como capulincs y tcjocotcs, nopales, tomates, habas y 

calabazas. 

Ten1an un comercio importante con Tenochtitlán ':r' demSs coasocía-

dos. 

El trueque era la forma de comercio m.!is común, aunque tarnbi~n r~ 

cibfan cacao, telas o granos de oro por sus productos agr1cQlas y -

artesanales. 

El mercado de Xochimilco en .:iqu6lla 6poca era muy vistoso y uno

de los m5s concurridos; aparte de los productos agrícolas, había 

metales preciosos, piedras finas, espejos, occidianas para elaborar 

navajas y lancetas, conchas y caracoles, huesos y esponjas, hierbas, 

Delegación de Xochimilco. Sergio Espinoza Cordero. M~xico 1971. 
Pag. 22. 

Villanueva Pl~cido. op. cit. Cap. I. 
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ratees, hojas, semillas, plantas medicinales, unguentos y jarabes. 

su economía depcndfa principalnient(: del l..Jgo. { 6) 

La ciudad de Xochimi1co se comunicaba con tierra firme por medio 

de dos calzadas c¡ue curzaban rcqio11es pantanosas; la primera partía 

de la ciudad hacía el occidente (lo que hoy se conoce cor.\O la Noria 

y 'I'cpcp;;in). E:Jta. ten'.í:i v<?rl:J.S '"~ortadurns, sobre las que había 

puentes que .:l.::tbon paso .:1 l.1s aqua.s del Canul <le Circunvalación, así 

como a 1:1;~; :!'J1:,,r.; d(• unos rnanantialc-B ubic;i.dos al sur de la calzada, 

cuy.cis amtc1s .e.e encausaban ¡:r:;r Cdlla :es que corríctn de sur a norte. 

La se<JunJ.a c.l.lzada tenL1 unñ dirección hacf.a el sur, cruzaba tam--

bién una rcgi6n pantano!;a y comur¡jcaba l.:i ciudad de Xochir.lilco con 

ticrr.::i f.i rrne: 

Cuando los aztecas cnnqui staron la ciudad de Xochimilco constru

yeron una calzado c¡uc J.ba de Xochimi.lco u Tenochtitlán, con esta 

calzada se obtenía un medio terrestre y, a lo vez, un dique para re 

tener el agua sulada del lago de Tcxcoco, con esto se di6 inicio al 

comercio entre Xochi~i leo y 'l'enochti tlá.n, ya que los pre.duetos agr!_ 

colas eran transpcirtados por medio de canoas al mercado de Tlntclol:_ 

co. (7) 

La existencia de las chinampas seria imposible sin obraH de dc-

fensa, sin una progresiva dcsnlin1zac16n del lago y sin una abundan 

te provisi6n de agua dulce, que necesariamente teníu que ser traída 

Alfonso Reyes, Monografía de Xochimilco. Pag. 19. 

7 Villanueva Plácido op.cit. Cap. I. 

37 



de la tierra firme y del lago XochimiJ.co. (8) 

Los xochimilcas abrieron un canal ancho para comunicar las zonas 

pantanosas y b~sicamcntc con miras militares para defensa del ata--

que de grupos enemigos y la comunicaci6n entre las regiones chinam-

peras. 

Los xochimilcas se dedicaron a la construcci6n de templos de pi~ 

dra y lodo, tallada de piedra y madera y ayudaron en varias acacia-

r1es a la construcci6n de albarradanes y calz~d~s con estacas, hier-

bas acuStica.s y limo cxtraf.do del fondo de los lagos. 

Edificaron además centros ceremoniales, alrededor de estos se 

instalaron zonas habitacionalcs para uso sacerdotal y de las autorL 

dades. En la periferia se instalaron casas de pueblo, cnnstru!dns-

con recursos naturales de la región (carrizos, tule y morrillo de -

los árboles). 

El patr6n de distribucjón dom"i.nantc y característico del per!odo 

de expansi6n y florecimiento chinampero fu~ is;:...:..:ilracull::: de poblados

isleños o en panfnsulas, combinados con otros m~s pcque~os pero muy 

numerosos distribuidos densan1ente en toda la zona lacustre del sur, 

~stos cstabcJn asociados ~n chinampu.s de culti\·o. 

La !Jüblaci6n se asentaba en forma muy concentrada en la margen -

Nuevas Noticias Sobre lns Obras ffidr~1Jlicns Prchisp5nicas y Co
loniales en el Valle do M6xico. A.IJ.X. 1974. Pag. 88. 
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lacustre del vallo y en los islotes de su interior, mientras que -

las laderas se encontraban pr~cticdment0 despnbladas. (9) 

Adcm~s se fueron construyendo gran cantidad de casas sobre las -

chinampas, expandiondosc de esta man0rQ la poblaci6n, 

t:xisti6 debido a su,; técnicas de cultívv un uso intensivo del -

suele-· y fJUe :;0::-\·'.la!"I ..:it: L>ctSl' a una sociedad qw~ h,1b~a alcanzado niv~ 

les de prod :-;CJ·.~fl ·.tf~CCUi"ld•.)S ['Zlr<l SU !.'ObJ.Jci6n. 

El uso del suelo durante esta 6poca consistió en el sistema dc

chin~mpa~ que aclcm5s del uso agricola que se le daba, se utilizaron 

para uso habi.ta;:H::1<tl, dando de esta manera pasos h.:ic!a el desarro

llo urbano. 

b) .- Epocü Col,:mi.:il. En esta época se realizan varios cambics

dentro de J.o que era el UGo d0J suelo, ya que co11 la llegada de los 

espafiolcs, estos proccdieron ~ dividir las tierras del imperio azt~ 

ca y se las rc~articr0n, ademfis se implantó el tributn rn9J ~ 3~ 

procedió u construir conventos, templos y obras pGbl icus. 

Pero a pesar de que los español0s hicieron repartici0n Ue tic--

rras, los fndigenus de Xochimilco scgu!an conservando sus ~~cas chi 

namperas con un usn .i.qr!:cola do21 suelo con lo que pagaban P] tribu

to real. 

Gibson. 1981 Los Aztecas Bajo el Dominio Esl.'a:"'ol. Pan. S. 
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Con respecto a la economíu estu. estaba en manos de los españoles 

que eran los dueños de tierras agrfcolds y de ot:ras que ademt'i.s desa 

rollaron fuertes operaciones comerciales. 

Por otro lado tenemos que los indfgenas se dedicaron a la agri-

cultura en chinampas que se mejoraron al E>er introducidos los ins-

trume11tos de labranza tra1dos por las espa0olcs. 

Además los Xochimilca~ se dedicaron a la artesanía y aprcndiEtron 

nuevos oficios que les cnsc~aroJ1 los cspa~olcs. Los productos que 

elaboraban ten!an su principal mercado con la ciudad de Mt!xico. Pa 

ra transportar estos productos utilizaban el ganado mular, organi-

z~ndose recuas para transportar los productos por tierra. 

Los espafioles crearon las haciendas y los ranchos. Las hacien-

das durante esta ~poca sustituyen a la agricultura indígena en el -

abasto de la ciudad. La hacienda por lo tanto es una nueva forma -

de tenencia de la tierra, de relación social y de organizaci6n de -

la producci6n. (1) 

Esto di6 como resultado un nuevo uso del suelo, ya que ahora, e~ 

te suelo se utiliza para aprovechamiento de los espa~oles, ellos 

son ahora los que van a determinar que uso debe darse al suelo, de 

acuerdo a las necesidades económicas de ellos. 

La vida colonial transcurrió en un apurente auge de la ciudad y 

Lfneas de Acci6n en Xochimilco. SARH. Pag. 14. 
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de todo el corregimiento de Xochimilco, pera a costa de Jas hncic~ 

das y los ranchos, que sembraban grundcs obscc1ones de mu.!z, apro

vehca11do los pastos para la cr!a de ganados; v~cur10, ovino, rnular

y equino, ocupando pura form.:-i.r recuas de los arr.iüros que enriqu0-

cicron solo a los <lL1e1ios de 12st.,:-¡s hacicr.dvs y r.:-incb0s, ~o.ra dej<:ir

en abandono a los lnJígc11as que se manten!an d0 los productos de -

los µantanos y cl1ir1~rnp:1s, dcdicjndosc al cult1vo de las hortalizas, 

ma!z,frijol, jitomat0 y ~ri especial las (lores suc dieron carnctc

rístiC<I~~ pro¡_,i:l.s il los moradr:ircs de esti.ls tierr.J.s. 

Al fin~l del siqlo XVI la cconom1a de la zon~ vi110 a complemen

tarse con la sÜ'1nbra de trigo en lo~ r,:.ncho[i y hucicndas, despu6s

cuando los c~pa~olcs se diernn cuenta de que el mu!z era el princ! 

pal alimento del Tn<ligena, optaron por sembrar 6stc. 

Destacan por su producción agrfcola las haciendas de La Noria y 

el Rancho de Olmedo. En donde adem~B se introduce la crianza y el 

comercio con ganado ovino y vacuno, para la producci6n de carne, -

cuyo mercado es la ciut.lad de M~xi Cí"J. 

Se form6 el cacicazgo como una forma Ce gobierno impuesta por -

los españoles durante esta época. El cacique era un tjpo de rcy

al que los nativos tenían que rendir homenaje y pagar tributo. El 

era el dueño de tierras en donde trabajaban lo~ .'Lndiqcr.as. 

Al final de la época colonial, estos c.:icicazgos ya no existie·-

ron por ser absorbidos por los mismos españoles. 



Se intcnsifl.ca el comercio ya que Xochirnilco abasteció de produ~ 

tos agrícolas como : verduras, legumbres, frutos y flores, los cu~ 

les se dirig!an hacfa la ciudad de M~xico, usando para transportar

los productos, las comunicaciones acu~tl.cas; obras creadas por los 

indigcnas. 

Lu ciudad de Xochimilco representaba un papc-1 importnnte en el -

comercio con la ciudad de México, actu<l:ba com0 intermediario de los 

productos tropicales de los valles de Cucrnavaca ~· Cuautln. 

Las comunicaciones se adoptaron a las caracterf sticas del relie

ve que es de llanura y de montaña, oca.cionando algunas desviaciones 

de rutas por interponerse intereses particulares como sucedi6 en el 

camino Xochimilco-ciudad de M~xico. 

Existieron dos caminos como el Real que salía al centro de la 

ciudad y otro que llevaba a Chalco y Cuernnvacu. 

Hacia el sur el camino Real se dividía en tres caminos principa

les en los terrenos de la Hacienda de Olmedo. 

El primero se dirigía a la poblaci6n de Chalco, pas.:i.ndo por los 

pueblos de las riberas Sn. Lorencito, Nativitas, Sta. Cruz, Sn. Gr~ 

gario, Sn. Luis, Tulyehualco, Sn. Juan Ixtn~·op~n y Tccomitl. 

El segundo partla para Cuernavaca, ascendiendo por el Ajusco a -

través de Sn. Lucas Xochimanca, Sn. MR teo Xalpa, Sn. Miguel 'I'opile-
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jo y I.a Venta. 

El tercero llcvaLu a los camínilntcs hasta ln ciudad de M6xico, -

erti el rn.§s impoY-tonle: que pus aba por l.3 Huc:iendu de Olmedo, b~·n·de.:t

ba los panta:1c~; por l ri !iacicndü de l.1 ~.¡oria y el Pueblo de Tcpcpun. 

Vfd comor· i 1! ' l"i1 •:(• ,, 

·~~s del medio teI·restrc con el acu~tico, -

:.~~'.O, por medio do las cmb~rc.1cio11ns de-

Los :- :---~diH .. • t•:::o ·, >-~1 n-:,. <? t·dn r:lU'/ pesados, eran transportados por las 

mi.SI:1.a~; purs. :· ."1~, u :u~spnrt.1ban lo~; productos espúcia.lmcnte de lus -

montaf'.,-ic :: :n~•ciJ:J. -:(:>>.•;:; d(· Cuenav.1cil, Cuautla y Acupulco. 

:,_. 1 <t :: r_:li i ~'· 1mí-"1 s cr:an transportados en traj incrils. 

En lns cor:1uni::::i.cü::~e>~ ~:e .:\provecharon los recursos naturales, -

hucicnd~_; t.·1 t.r:. .. ,.;.~-. p¡, ~"~-:1 d~ c.3nJ.lcs y el trnnsportc por tie.;..-

CHrg.'1, :· ::,:_,i •'l'J\lti J-1::: e:---.b:1r-.-:uc1cnes flCallis, pues serv!an para tra

jinar. 

El tráfico acuático por el canal de la Viga era intenso en el -

siglo XVI y siguié sicnJo durante la colonia hasta fl.ncs del sjglo

XIX. La com11nicaci6n entro los puoblos de la zona sur del valle, -

la ciudad de M6xico y las zonas tropicalc-s era buena. 
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Los canales m5s gr<:mdcs surt1an de agua y drcnabun los canales -

más pequeños y conectaban la red de navegacj.6n, eran asequ'f.as con m~ 

yor profundidad que las chinu.mperas, verdaderos caminos de .:i.qua que-

embocaban de tierra firme formando los embarcaderos o puertos de ca-

noas. llnb'f.an sido construidas varias calzad<ls grandes que secciona-

ban al antiguo lngo, formando especies de coinpartimientos que en el 

periodo colonial eran conocidos como lagos de Chalco, Xochimilco y -

Mexicalcingo, otras calzada y a.lbarr..:idas iban por tierra firme comu-

nicando poblaciones y sirviendo de bordos. Los grandes cu.nales eran 

atravesados por puentes en las calzadas, muchas poblaciones cst..abdn-

total o parcialmente en las 5reas de tierras creadas por las chinam-

pas. (2) 

En los tiempos de la colonia Xochimilco quedó catalogado como un 

pueblo de indios en el primer Lercio del siglo XVI torn5ndosc el re! 

nado xochimilca en su corregimiento, naciendo poco tiempo los rcpar-

timientos y las odiosas encomiendas de ir~dius, de manera que así. Xo-

chimilco abarcaba toda la jurisdicción de su lago y parte de la del-

lago Chalco, comprendiendo toda lu rcgi6n montañosa que abarca toda-

extensi6n de los cerros, desde el Ajusco hasta la milpa <l1:::: Xochimil-

co por el lago de Tlacotenco, y el ~uarda o Parres sobre el antiguo-

camino a Acapulco. 

A principios de la época colonial, X.ochimilco contaba con doce --

barrios y dcspu€s se formaron otros cinco swnando en la actualidad -

2 SARH. Problcmilticu y Recomendaciones para la Rehabilitación de -
Xochimilco. Pag. 22. 
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un total de diecisiete. 

La ciudad de Xochimilco a fines de la 6poca colonial se encentra 

ba dividida en dus µartes 

Los indios !~ divi!lfa11 r•n Tcc;Jan y oJ5f); Tccp.111 cril el centro do 

la ciudad, donde se cnr:ontraba el templo, el palacio, la c5rccl, el 

cuartel -¡ las casas de ]( principales vc:cinos, y OlSn, que corres-

se confu1H.H'a con un co:tc¡lnmerado de casas dfgpcrr.n.f; en lcls chinam-

pas; eran los tcrre11os destinados a los naturales, que casi siempre 

se dedicaban ~ Jos trabajos del cam1Jo }' donde surgi<1ron las plazue

las. 

Durante esta 6poca la fisonomia de la localidad de Xochimilco --

fu6 c:~rnL ... a.'1;1, !.iC construye.ron 11uevos edi f i.c.ios sobre las ruinas de-

los antiguos fndiqenas. 

Muchos de los acentamicntos pcque~os en el interior del vaso fu~ 

ron .:ibandonados, muy probablemente n. causa de los efectos de las 

epidemias, éste y otros factores de tipo político y econ6mico prod~ 

Jeron un desequilibrio general en el sistema de obras de control y

rnanejo hidráulico y un colapso de las condiciones hidrol6qicas ade

cuadas para la práctica chinampcra. 

La expropiación de tierras l'..ndigenas por los cspa:1oles y el dif~ 

rente uso al que estos las destinaron, jugaron un pnpcl d~bil al 
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principio de la ~pocn colonial, pero muy fuerte en los siglos post~ 

riores, cuando ya la catfisti:ofe demogrSfica índigcna habfu llegado

ª SU$ 11rnitcs m::ls bajos. •roda pllrecc indicar CJUf.:! los cspu.ñoles nU,!!. 

ca practicaron el cultivo en chinampas y que este siempre se mantu

vo en ma11os de los fndiqenas. 

Por todo lo expuesto anteriormente se puede decir que el uso del 

sut!lo durante esta ~poca, estuvo determinado por el factor ccon6mi

co, ya que se utilizó para satisfacer las necesidades alimcnticias

de la zona centro, pués con la llegada de los cspnñ-'Jlcs 6stos van a 

dar el uso al suelo que mejor les pareciera, de acuerdo a las nece

sidades de ellos. 

e).- Epoca Contemporanea. Como se ha visto en la ~poca prehis

pánica el uso del suelo fue agrícola y habit3cional, aprovechando -

los recursos naturales de la zona, y la creaci6n de las chinampas -

con uso del suelo agr1cola lntensivo. 

Durante la época colonial va a exitir una roodificaci5n en cuanto 

a la tenencia de la tierra y van a ser los españoles los que van a 

determinar que uso debe darse al suelo, en esta época se sigue dan

do el uso del suelo aqrf.cola y habit:icioni'll óste dltirno con mayor -

intensidad. 

El movimiento de independencia induce cambios de la orgünizaci6n 

de la ciudad, la dcGamortiznci6n de los bienes del clero durante la 

reforma libera propiedades '{ terreno!;, mismos que van a servir de -
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base al desarrollo de la especulación inmobiliilri que surge .:::orno 

tal y se desarrolla dur.:intc 1¿¡ dictadura. porfiristu. Durilnte 1.:i r~ 

voluci6n de 1910, se modific.:i rudica1mt~ntc lil t:c:K•ncin de la tie--

rra, es import.i.ntc I:Jencionar esto, porque influye dirt.~ctamente en -

el caso del suelo. 

Corno uno de los bcn·~f.icios inmediatos dcmanad.os de la Rcvoluci6n 

Mexicana fu6 la r8partici6n de las ticrrns de las haciendas que 

existian dest!(· !a 6r1oca colonial, una de ellas la de san Antonio 

Coapa que se repartió entre los campesinos do los diecisiete ba----

rrios de la ciudo<l de Xochimilco con representante en cada uno de -

estos. (1) La. p0Ulac16n excelente de los nuevos ejidos es atratda-

u las ciudades, principalmente a la ciudad de M6xico. 

Se ernpt.·~·¿a .::; dar .:i. partir de entonces el crecimiento de la ciu--

dad de r1Gxico, la mc:i.ncha urbana invade sus suelos planos principal-

mente agricolas. pr~sent5ndosc el proceso invasi6n-sucesi0n, ya que 

la agricultura $C desplaza hac1a las zonas altas, destruyendo as1 -

zonas boscosas. 

Con el proceso urbano la demanda del suelo ejidal y comunal en -

el Distrito Federal adquiere un mayor valor de cambio, la tenencia-

de la tierra y su tráfico es un problema politice y social ~ue dfi -

como resultado enfrentamientos entre campesinos de los mismos eji--

dos y comunidades entre estos y particulares son frecuentes. 

1 Huetzal!n. Bolet1n del Archivo Histórico de Xochirnilco, 1\ño 1, 
No. 9. 1984. 
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Otro factor econ6mico e11 el uso del suelo de nuestra área de es-

tudio es la [alta de capital y tecnología, lo cual va a dar como r~ 

sultado que muchos campesinos se asocien con fraccionadores para la 

venta ilegal de sus tierras, que son ejidos y hay que recordar que 

segO.n la He forma Agraria, estas ti01:ras no se pueden vender, ya que 

el gobierno las presta para que se realicen la9 actividades agríco-

las. 

La rapid6z del crecimiento poblacional y la libre acción del pr~ 

ceso de urbanización con las conset:utncias nc.guliv..l.s que esto trctc-

consigo tienden a implementarse en la zona urbana del Distrito Fed~ 

ral lo cual origina el establecimiento de .:iscntamicntos hwnanos en-

Sreas cuyas condiciones les permiten sus destinos a otros fines. (2) 

La presión que ejerce la cercania de la ciud.:1d de México en las 

áreas rurales, se manifiesta en el hecho de que la tierra tiene ma-

yor valor de uso, por lo cual los campesino:;; prefieren cspecul.;ir 

con ellas, causando por un lado, indefinici6n en la tenencia de la 

tierra e implementaci6n de asentumiento irregulare3, y por otro la-

do, abandono de activi<laU.cs ¡..il..im._¡,,i:.i~s, y co;i cl!o un.J. b:J.j.:l conside-

rable de la productivi<l~<l y problemas ~mbicntalcs. 

Las áreas agrícolas invadidus por ~vanee descontrolado de las z2 

na urbana, pr.ovocñ ano con año, una di~Tiinuci6n en la superficie de 

la sícmbra y el desconcierto de los ~gricultores por el riezgo de -

SJ\RH. Comisión Coordinadora vara el Des.:irrollo Agrcipecuario del -
D.F. Proqrama RcctoJ~ de Uso+ del Suelo y Desarrollo Agroforestal ~ 
México 1984, Cap. I 
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perder sus parcelas durant~ el proceso de urbanización del §red que 

circunda la ciudad. (3} 

El crecimiento irracional de la ciudad d(• ~i6xic:o, afecta de di-

versas formas el 5rca .:J·_~ficola que la rodea, l~n cst.1 se lnc¡:¡lJzun -

parcclil5 muy rc~u~~~s, e11 las cual~s l~ e~icicnci~ de producción nl 

usar la maqu1nariu ngrfc0la sería muy Laja, oc~cion~ndo un elevado-

costo de pro<lucci(in por r.. conccplf":, 

Fs :impr,rtc1r,t.0 el r~c::tu,lio de la población, para ver los procesos

dc expansión, crecimiento y urbanizaci6n del 5rca de estudio, dcn-

tro del conte:xto urb.:ino de la ciudad de Móxico, ya que esto afccta

directamente el uó-;c, del suelo de lu. delegación de Xochimilco, por -

quedar dentro del DisLrito Federal. 

Méx1 ca tient.: una larga tradición urbana desde la época prehisp~ 

nica, que se agudiza aún m5s en la Gpoca colonial. En la 6poca co

lonial, destaca 1.1. ciudad de M~xico, como capital y principal asen

tamiento económico y .:idrriini.sti;utivo desde lo que cmunabn el poder -

pol1tico y hacia donde se enviaban productos de todo el virreinato. 

Desde esta t!poca ha existido una hegcmonfn comercial, cultural y 

pol.1'..tica por parte de la ciudad de México al resto del pafs. 

El crecimiento poblacional urbano tiene lugar a partt r de tres -

3 L6pez .Medina Irene. Delegación de Xochimi leo. 198 5. Paq. 75. 
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procesos : (4) 

1.- Crecimiento Nutural. 

2.- Crecimiento social. (La Miqraci6n). 

3.- Crecimiento F1'..sico. 

En los años de 1900 u 1940 en todo el pa!s el crecimiento f1sico 

fue mayor que el natural, por lo t.:into hubo un proceso migratorio -

~ural-urbano continuo. 

De 1940 a 1950 el crecimiento de ln poblnci611 urbana se debió en 

gran parte a la migración campo-ciudad. (5) Esto es muy importante 

porque ha dado lugar a que el uso del suelo hay.:! cambiado de rural

ª urbano, se va a presentar una expansi6n hac1a el sur con un uso -

del suelo habitacional. 

En la d€cada de 1960-1970 se dS un elevado crecimiento debido a 

la migración rural urbana y al crecimiento n~tural de la poblaci6n. 

Esto es alai-mantc pues debido a este cr.ccimiento las zonas rura

les de Xochimilco, estSn siendo invadidas por el crecimiento de las 

superficies urbanas, por ej~mplo en los años de 1959 a 1983 en la -

dclegaci6n el crecimiento ha sido del 522%, en menos de 25 años. {6} 

PRUSDA. SARH. Cap. IV. 

5 PRUSDA. SARH. Cap. IV. 

PRUSDA. SARH. Cap. IV. 
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En el año 1940-1950, se presenta una expansión llac!u el sur con

un uso del suelo hubitacional. 

Debido a las condiciones econ6~icas tan desfavorables de la po-

blaci6n rural, la migraci6n se sc•1ufa dando, invadicn~o los migran

tes las zonas agrfcol<ls yue aGn existen en el Dislrito Federal para 

convertirlas er1 zo11as t1ubitacionalcs principulmente. 

Las m1gral'ior1•_!-=; lncía lil ciudaJ de Mf!xico han sido unos de los

factore~ m~!;;. in¡1 ~·::t-ante:s del crecimiento ur:b.:ino, tanto por las pc1·-

sanas que llc·.._1.:i1i <-1 e.5tablccer.se, como in.J.irccta.mo:::ntc aLravés <le los 

hijos que estor; tienen y parm3nccen en la ciudad. 

La presi611 ~icr~~dil por el crecimiento dcmogr~fico conlleva la -

cxpJnsi6n fis1c~ <lu los nucleos de población. Esta expansión fisi

ca implica un cambio en el uso de los terrenos circundantes, de 

agropecuarto-forcstal a urb~no. 

Est~ c.:recimicLto dcmogr:\fico y físico se puede ver como un proc~ 

so dinámico en el tiempo y en el espacio, ya que van cambiando las 

alternativas económicas por unidad de produccit'\n. 

Esto dá como resultado que las actividades económicas cst&n 

transforrnSndose del sector primario a los servicios y a la indus--

tria. 

El crecimiento demográfico de la ciudad de N~xico propicia una -
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demanda de vivienda y equipamientos urbanos. Esta demanda sigue un 

ri~~o continuo y cada vez más acelerado, ante el proceso de urbant

zaci6n f1sica que no va al mismo ritmo de crecimiento y que genera

una insatisfacci6n en la demanda. 

El explosivo crecimiento de la gran ciudad oblig6 a aumentar la 

extracción de aguas subterr:incas para el abastecimiento pablico, lo 

que ha provocado un abatimiento en el manto fre~tico ocasionando 

hundimientos en la zona norte y noreste de la delegaci6n, obligando 

con ellos a disminuir el nivel de la lSmina de agua en los canales, 

con el fin de evitar inundaciones ademas esto ha propiciado el aban 

dono de chinampas. 

Los canales de Xochimilco se abastec!an de varios manant~ales 

que fueron captados y conducidos hacia la ciudad de M6xico donde la 

necesidad de agua es grande. 

En el lago Xochimilco se presentan va.ríos factores negativos: 

a).- calidad y nivel del agua bajos, b) .- proliferación de male-

zas acuáticas, e).- ensalitrarniento del ~uclo de la chin~~per1a, -

d).- abundancia de plagas y enfermedades en ~rboles y cultivos, lo 

que causa un deterioro general en la delegaci6n. 

El resultado final son diversos problemas en la sociedad. 

Los lagos de Xochimilco hasta la d~cada de los cuarenta reoib1an 

aportaciones de agua superficial y subterránea de algunos manantia-
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les y corrientes perencs. Este lago presentaba condiciones favora

bles para la agricultura ya que se podía obtener agun dulce a poca 

profundidad y presentaba condiciones de dcsague :.::ivorablcs. (7) 

Mtls tarde la zona lacustre se transform6 por la mano del hombre. 

A fines del siglo XIX se empezaron a construir canales para dre

nar el sur de la cuenca. En 1884 qued6 conclu.tdo el Tune! de Te--

quisquiac, cor. esto se da a principios del siglo XX la desecac16n -

completa del l<v3n Chuleo y el desc~nso t:n el nivel del lago Xochi-

milco, que prácticamente se convierte en una red de canales que ro

dea las chinampas. 

En 1958 el DDr debido a la presi6n de los chinarnperos, decide -

restituir parte o total del volumen de agua extraída de los manan-

tiales con aguas tratadas, p~ra tal fin se construy6 la primera et~ 

pa de la planta tratadora de Culhuacan con una capacidad de 400 Lts 

por segundo. Sin embargo esto no logra restituir el nivel del agua. 

En 1967, se decidi6 ampliar la planta hasta 1,250 Lts. por segundo, 

con los cuales se loqrar.ta obtener el ni•.rcl del lago, pero no se l~ 

gr6 subir el nivel lo suficiente y se opt6 por el uso de bomba para 

las chinampas, aumentando el costo de producci6n. 

El sistema hidrol6gico de Xochimilco ha sufrido un fuerte dese-

qu1librio a consecuencia de las grandes extracciones de agua subte

~~6nes para satisfacer la necesidad de la ciudad de M~xico y el 

7 Ltneas de Acci6n en Xochimilco. Pag. 12. 
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~rea metropolitana. Este es un factor que actualmente se agrava ca-

da d1a, pues hay que extraer agua de profundidades mayores, lo cual 

est:5. alterando la ecología de lu zona de Xochiml.lco, como consccuc!!. 

cia el abandono de tierra no se hace esperar. (8) 

El acaparamiento del agua potable para la capital, sin tomar me-

didas de prevensi6n pravoc6 que el nivel del agua fuera paula tina--

mente bajando y que los campesinos comenzaran a obstruir los apan--

tles (zanjas angostas) abandonados, para rellenarlos a fin de au--

mentar sus ~reas de cultivo o utilizarlas como solares urbanos don-

de construyen casas habitación a expensas de las chinampas. (9} 

El desecamiento del lago de Xochimilco, ha provocado graves pro-

blernas ambientales, econ6micos y sociales. 

En los años 1905-1914 el nivel del agua de los canales del lago

baj6 debido a la desecaci6n de varios manantiales (Noria, Nativttas 

y otros} corno consecuencia del envío de agua a la ciudad de .M~xico, 

con una extracción de 2.4 M3 por segundo. Con el fin de prevenir -

este problema se suspendió dicha extracci6n, sin embargo al ampliaE 

se los sistemas de captaci6n de agua de la zona se volvi6 a extraer 

los 2.4 M3 por segundo de agua. 

Esto trajo como consecuencia el desequilibrio del régimen hidro

lógico en la regi6n, con un considerable abat~miento de los niveles 

8 Líneas de Acci6n en Xochimilco. Pag. 12. 

9 L1neas de Acci6h en Xochimilco. Pag, 22~ 
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de agua del layo, afectando tu.nto a la agricultura de la zona corne

a la actividad tur!.stica. (lOJ 

Otro problema a los que se enfrenta el uso del suelo en la dele

gación de Xochimilco es la tenencia de la tie::-ra que en Xochimil~o

se divide en: ~0que~o propietario, comunal y ejidal. 

En los CJidos c~rcanos ~ la ciudad de M6xico, existen m~s colo-

nos invasores qu0 ejidatarios y comuneros. Los lideres ejidatarios, 

distribu1•cn terrenos pura nuevos colonos, aumentando as't su peso y 

poder. Ante esta. situu.ci6n, a los ejidata:rios y comuneros solo les 

resta sumarse al proceso de urban.izaci6n, asegurando sus lotes y 

acaparando tambi~n ellos terrenos para la venta. 

Los campesinos se er-1frentan ante la disyuntiva vendiendo ilegal

mente los terrenos que el estado les di6 en usufructo para la pro-

ducci6n agrícola; o bien se ven a~enazados por fraccionadores e in

vasores que tGm2m como band~ra las necesidatles de espacio urbano -

que requieren los inmigrantes que llegan cada año a la ciudad de M~ 

xico. 

La creaci6n del ejido parece ser, para el gobierno mexicano la -

meta social y el surgimiento de las grandes empresas agrícolds, la 

meta econ5rnica de nuestro pafs ha creado desajustes dentro del agr~ 

mexicano, que se refleja en problemas en las áreas urbanas del pn!s 

10 L!neas de Acci6n en Xochimilco. Paq. 14 
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y especialmente en la ciudad de México. 

Todos los d1as se venden terrenos ejidales y comunales, y aunque 

la ley de la Reforma Agraria lo prohibe, la venta de estos terrenos 

no está tipificada como delito, por lo tanto no cst~ penalizada y -

no se persigue de oficio, lo que impide una acci6n mfis drástica de-

las autoridades. 

Desde 1925, con el parcclimicnlo de l~rrct1os y la venta ilegal -

de estos se ha propiciado al crecimiento de la ciudad de MOxico, su 

expansión justifica expropiaciones, permutas e inversiones, la reg~ 

larizaci6n posterior ha legalizado las irrcgularidadc5, no ha orde

nado el crecimiento, funcionarios pOblicos corruptos ac djversos ni 

veles han sido socios y cómplices de este trfifico ilegal de tierra~ 

de tenencia agraria. (11) 

La iniciativa privada invi.crtc cnpital e11 la construcción siem--

pre y cuando la inversi611 sea rcdituable. Este tipa de habitación-

cstfi destinado n un estrato social alto, con cierto l'oder adquisit~ 

vo, por lo que no existe unu relación adecuada entre la oferta cap~ 

talista do vivienda y la dc~3nda por pnrtc de una poblaci6n cuyos -

salarios 110 permiten, para l~ inmensa ~aycri~, cubrir el peso clcv~ 

do nccesarl.o pur¿¡ remunerar al capital invertid0 u la producci6n y 

comerc~aliz~cj611 de 13 vivienda. (12) 

11 Lineas de ncc16n en Xoch1m1 Jco. !'ag. 6. 

12 PP.USD!'-. Sf..H!I. Cap. 1 V. 
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El desarrollo agropecuario del área est~ afectado por los con--

flictos causados por la indefinición en la tenencia de la tierra. 

La falta de arraigo, la búsqueda de otras fuentes de inqreso, el -

abandono de otros campos de cultivo y la tencnci<! del uso del uso -

de suelo urbano de las tierras .3grícolas, en parte son protlucto 

de la insequridad de la tenencia de la tierrn. 

Por la cercanía de la • na urbana de la ciudad de México y la -

presión que eJ~rcc en el §rea aqropecuaria, la tierra va adquirien

do cada vez mas valor de cambio superior al valor de su uso. Exis

te una fuerte dcm~nda de ticrr~s cjidalcs J' comunales para incorpo

rarlas al suelo urbano. 

Todo lo anterior ha generado varios problemas 

Problema de Límites. Existen predios en conflictos, no hay ma-

pas con limites definidos de ejidos y comunidades. 

Problemas Internos. Hay conflictos entre diferentes grupos den

tro de ejidos y comunidades. 

Expropiaciones. Se han presentado casos en los cuales el pago -

de las expropiaciones no se ha efectuado o bien se han hecho por m~ 

dio de los cornisariados ejidales o representantes comunales sin lle 

qar en ambos casos al beneficio de la comunidad. 

Asentamientos Humanos Irregulares. Presi6n demogrtifica hacía la 
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la zona sur, necesidades de habitaci6n de los migrantes. 

La expansión de la clase media se lleva a cabo por fraccionado-

res o especuladores que presionan al ejidatario y comunero para !a

venta de terrenos, realizando en algunos casos invasiones que crean 

conflictos entre invasores y comuncro3, en ocaciones venden sus te

rrenos o parte de ellos a inmigrantes, creSndosc ~reas de uso urba

no sin regularización de la tierra y sin servicios (ciudades perdi

das). 

El uso actual del suelo está influenciado por la concentración -

de la población la cual est~ causando una presión paru cambiar el -

del suelo agr!.cola y forestal a urbano. El incremento de población 

manifiesta un ritmo mucho mtls alto que cualquiera de las del~gacio

nes que cstSn totalmente urbanizadas. 

Este hecho lleva consecuentemente a la necesidad de cambiar el -

uso del suelo para abastecer el requerimiento de espacios urbanos a 

la poblaci6n creciente compuesta por nativos, inmigrantes y perso-

nan que cambian su lugar de residencia, de las delegaciones del ce~ 

tro del Distrito Federal a la periferia. 

El valor de las tierras no urbanas tienen que competir con el 

precio asignado por la oferta y demanda de la tierra para el merca

do urbano. 

Ante la demanda de tierras para uso urbano, algunos productores-
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adoptan por la enajenación de ln tjcrra como alternativa econ6mica

cntrando en contradicci611 con la normntividad respecto al cnm~io -

del uso y r6gimcn legal de la tenencia de lo tiorra, pero de acuer

do con las leyes económicas c¡uc riqen tanto al h1crczido y los medíos 

de producc:i6n como el de los productos i1gr!col~~. pecut.lrios y {ore~ 

tales. Crnno consccuc!nc·in tenemos la ~alta de defi:1ici6n on la tc-

nencia dr;: la tierra, e 1 .-w..-: ntuado mini [undio, el a.l to valor de las 

tierras, la presión c1crcida por ln mu.ncha urb.:m.:i, 1~1 erosión de l.J. 

t.i.crrn, la tali1 ·;landcstina, incendios forest.:ilcs, falta de vivicn-

da, obras l1idr5l1lit:us, cunL1ol J._; rfo.:; y ~1rr")Vec:har:1i.0ntos hidráuli-

ces, afectan directamente al uso del suelo. {13} 

Con respecto al 5r~a chinumpera actualinente se distribuyen alre

dedor de los pueblos de }'.ochimilco, Sta. Ma. Nativitas, San Luis 

Tlaxialtem.:i.nco y Snr1 Gregario :'\tlapulco. En la zona chinampcra, 

las parccl~s se esta~lcccn principalmente alrededor de los canales, 

sin embargo, debido u que el nivel del agua ha bajado considerable

mente en los Oltimos a~os, Ps 11ecesario la utilización en alqunos -

caso del bombeo de agua piJ.ra c:l ril".'qo de los cultivos, lo cual re-

fleja el C.:47.bio ¿~ ~es p.atrnnP~ 0.n 01 sistema tradicional de produ~ 

ci6n chin~~pcr~, aunado a ln anterior, las presiones que jcrcc la -

cercan1a del firea urbana sobre los poblados rurales y el ambiente -

han ocasionado el abandono de esta práctica, que por razones técni

cas y naturales podrían presentar un gran potcnciul productivo, yu 

13 Informes Sobre los Problemas Relevantes Detectados en los !\sen

tamientos Agrarios del Distrito Fedcr.:ll. SARH. Pag. 1 
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que en algunos casos en estas pequeñas parcelas se pueden obtener -

de dos a cuatro cosechas al año. En las chinampas se utiliza el rie 

go en mínima parte. 

Las chinampas se encuentran asocíada.s a los primeros asentamicn--

tos humanos y al parecer estos se extendían en las orillas del lago-

Chalco y Xochirnilco, indican varios autores que l.:i creación de estas 

zonas fueron aptas para la agricultura y la facilidad del t.ransporte, 

favorecieron las altas densidades poblacionales. La zona chinampcra, 

est~ siendo abandonada gradualmente, ocasionando con ello la reduc--

ci6n de tierras cultivables, que en otros tiempos abastecían de le--

gurnbres a la capital de l~ Rcpüblic~. 

El tipo de producci6n es agropecuario pero al abandonarse paulat~ 

namente este tipo de actividades, los habitantes tienen que inmigrar 

a zonas industriales para conseguir trabajo, por lo tanto las china~ 

pas se emplearán para asentamientos humanos a la vez que pueden ser-

subutilizadas con otro tipo de actividades. (14) 

El elevado aumento poblacional debido a la alta tasa de natalidad 

que caracteriza a los pa1se5 subdesarrollados, a los bajos índices -

de mortalid.:i.d y .::i. l.:i.s const:i.r.tcs '.'ibr~cion~s del ~~:::po :i. la ciudad; -

cabe mencionar que en el Distrito Fcdcrnl existen movimientos migra-

torios del centro al sur de la ciudad, por ejemplo : buscan terre--

nos baratos y estos suelos se ubican en los suburbjos de la ciudad -

1.4 Programa para lu H~cuperución, Conscrvnci6n y MCJoramiento del -
Sistema Chinampcro del Va] le de México. 1984 UAM. ,"\lvarez Olve
ra Mario. Pag. 12. 

60 



de Mt;xico. (15) 

Por lo anterior expuesto el uso de la chinampa es 

habitacional-agr1cola y agricola. 

habi tacional, 

Las fuertes r1resioncs demográficas obligan a ciertas personas a -

ocupar el suelo chinampero exclusivamente par.u vivir, sacrificando -

las pr5ctic~s agrícolas, ;¡ esto se le agrega el hecho de que los ha

bitantes construyan casas permanentes utilizando materiales de cons-

trucci6n tales como 

de los cusos, cte. 

cemento, ladrillo, varilla, grava en el mejor 

Ln floricultura es la actividad m~s redituable en la zona chinarn

pera. 

La comercializaci6n cst5 dada de l.:i siguiente forma : Para lo!:> -

productos básicos el c~nal de comercializaci6n está dado por produc

tor-consumidor y productor-intermediario. 

Desde el año 1940, la dcsecaci6n y contarninaci6n de los canales,

han influido para que los campesinos dueños de chinampas, que po---

se!an predios contiguos n las zonas urbanas de los distintos barrios, 

dejaron <le culliva.clos. i\d~mc'.i~ el im:r1;:mt:ntu Ü<;;! lct 111igro.ci6n bc:tCÍ<l.

el Distrito Federal ocasiona graves problemas econ6micos ya que al -

llegar buscan habitaci6n barata adquiriendo después predios de cos-

tos accesibles, sin importar el lugnr. 

l.5 1\.lvarcz Olvcr.:i !-iario. op.cit. Pag. 32. 



Los propietarios carec1an de t1tulo de proPiedad de sus chinarnpas, 

contaban en su rnayor1a con t1tulos antiguos que por la naturaleza 

del destino de la tierra no se actualizaban, ya que exist1a la tran~ 

misi6n de las tierras de padres a hijos en medio de respeto por par

te de los colindantes, es importante mencionar que los propietarios

de las chinampas no viven en ellas sino en los barrios. 
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4 .- USO ACTUAL DEL SUELO EN Ll\ DELEGACIQ~¡ XOCHIMILCO. 

USOS URBANOS USOS RURALES . 

Habitacional. 

Industrial. Agricultura. 

Comercial. Ganadería. 

Servicios. Silvicultura. 

Otros Usos. 

Con respecto a la clasificación no significa de manera alguna quC' 

exista un uso establecido y fiJO para cada ~orci6n del territorio 

estudiado, como tampoco signicica que el uso actual sea el más apro-

piado, solo muestra la distribuci6n espacial de cada uno de ellos. 

Desde hace 15 años se hu venido dando un crecirn.icnto acelerado de 

las zonas residenciales en Xochimilco, principalmente en las zonas -

más cercanas a la ciudad de !>16xico. Esto se debe por un lado a dos 

causas¡ la cdificaci6n de nuevos fraccionamientos en las zonas mejor 

comunicada~:., que r.iencrnlmcntc son habitadas por qente que no es ori-

ginaria de lc'l región. ;,dcm~s. el ...:;?""ecimie:-ito esnacl'"ll de las locali 

to de las zonas habitacionalc$ presentan características diferentes, 

tienen en coman el hecho de que ambos se están presentanC.o w. costa -

de las zonas agrícolas, ocasionando con ella la disminución de ~stas. 

( Vi:R ,L,~;IO Ho. 4 ) 



El uso actual del suelo en la delegaci6n de Xochimilco ha tenido 

una evoluci6n social y econ6mica ligado intimamente al proceso dem~ 

gráfico y a la expanci6n territorial del D.F., lo cual ha provocado 

que haya aumentado el uso de suelo habitacional y comercial en esta 

zona. 

Para 1980 existía el 65% de uso de suelo habitacional, el 25% de 

uso de suelo comercial y el lOi de uso de suelo industrial. 

Xochirnilco desde la época prehispSnica se ha caracterizado camo

un centro social y econ6mico, en la actualidad se puede observar 

que existe una centralizaci6n que presenta en cuanto a servicios 

pQblicos, oficinas administrativas y movimiento comercial; se puede 

mencionar la captaci6n del turismo; actividad ccon6mica que le ayu

da a seguir siendo centro de mayor dinamismo social y ccon6mico de!!_ 

tro del marco delegacional. 

En cuanto al patrón de distribuci6n este estuvo hasta hace alqu

nos años condicionado en gran medida por factores fisicos tales co

mo la presencia de suelos productivos y a la existencia de un lago

ª orillas del cual, posteriormente, se establecieron los principa-

les centros de población, influyendo as1 mismo, las limitaciones 

que para el asentamiento humano presentaba la zona, por lo que a 

características de topografia, suelos y existencia de agua se refe

ría. 
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Hubo concentraciones de poblución que se distribuyeron en ln zona 

baja, con una agricultura mtis productivu: y escusas loc.:tlidades en -

la zona más elevada, pero en la actualidad cxist(: una tcndcncía de -

la población a distribuirse a lo largo de l~"l;;. principules vías de e~ 

mun~caci6n, a ra!z do un cambio ~n l~s principales actividades ccon~ 

micas; de esta manera la p0blaci6n busco el lugnr ~ss apropiado, pa

ra que de esa :11ancra se filcilite el desplazumicnto a sus centros de 

Trabajo localizildos en la ciudad de !-1{?xico principalmente; otro he-

cho que Sú presenta en la zona baja y en las laderas de los carros -

localizados hncía la parte sur de la zona de chinampas, como se 11~ 

ma localmente, es la proliferación de construcci6n de habit3ciones -

en toda la zona de difl:cil acceso y de mayor dif:icultad para la dot~ 

ciÓ!l de servicios, sobre todo si se toma en cuenta que la poblaci6n-

ya establecida es, regularmente, de bajos recursos. Generalmente -

~~tas de rn~ya~ declive son las situadas huela la parte sur de los 

centros de poblaci6n localizados a lo largo de la carretera que uno 

a la localidad de Xochimilco con la de Tulyehualco, centro que, a su 

vez, están ubicados en el ll:Mite sur de lu zona de Chinampería. 

Esta nueva ubicuci6n espacial de la poblaci6n en las laderas se -

debe principalmente a que está prohibida la construcci6n de casas 

habitación ~obre Ja zona chinam~cr~ de activídades agrfcolas, con el 

objeto de conservarlo. La cercanra con las v1a~ Ue cc~~ni0ñci6n y -

de los centros de poblaci6n cotno proporciona.dores de servicios, tam

bi~n influyen en dicha ubicación. 

Es importante mencionar que el crecimient~ frsico especial de la-
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ciudad de México, ha originado como ya se mencionó dentro de los fa~ 

tores que propiciaron el uso del suelo, el establecimiento de frac-

cionamientos residenciales dentro del área de Xochimilco y Tepepan, -

lo cual ha provocado que se haya dado una expansión t1sica horizon-

tal de tales localidades tendiendo a integrarlas al area urbanizada

de la ciudad de M6xico. Los fraccionamientos residenciales no sur-

gieron de una demanda habitacional de la poblnci6n local de la Oele

gaci6n, sino que m~s bien fueron destinados a una población de clase 

media alta que, en su mayor!a, antes rcsid!a dentro de la ciudad de 

México, y que prefirió moverse hacia esta zona, buscandc una densi-

dad demográfica m~s baja y un ambiente más agradable. 

Desgraciadamente estos fraccionamientos se construyeron en la zo

na agrícola, reduc~endo de esta manera la tierra cultivable en la 

Oelegaci6n y desplazando hacta otras actividades económicas a la po

blación afectada, de tal manera que para evitar este tipo de proce-

sos, la administraci6n actual de la delegación mantiene una pol1tica 

en contra de la creaci6n de nuevos conjuntos habitacionales, con el 

prop6sito de conservar las tierras de cultivo y por lo tanto como ya 

se mencion6 las zonas agrícolas. 

En la zona urbana de la cabecera de la delegaci6n de Sta. Ma. Na

tivitas se desarrollan los más altos porcentajes de las actividades 

comerciales y administrativas, ahí p·redominan los predios de propi.e

dad privada y en ellos se presentan los mayores indices de dotac16n

de servicios de infraestructura y equipamiento y la degradac::t:6n de -

la imagen urbana no es tan aguda como en otras areas de la delega---
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c16n; a pesar de la concentraci6n de actividades administrativa y e~ 

merciales se han incorporado en la estructura urbana numerosas edif~ 

caciones cuyo carácter y volurnetrra no corresponde con el contexto -

hist6rico. 

Las zona serniconurbada en el cuadrante no occidentai de la deleg~ 

ci6n que incluye los poblados de Sta. Ma. Tepepan, Sta. Cruz Xochi-

tepec, Santiago Tapalcatlalpan y San Lucas Xochimanca con el tejido

urbano de la ciudad de México que aloja las v'ias principales de com;!, 

nicaci6n entre esta y la cabecera delegacional, ha sido la m~s afee-

tada por el proceso de metropolizaci6n del Distrito Federal. En es-

ta zona se presenta una mezcla de usos del suelo. 

otra zona semiconurbada se locali·za en direcci6n poniente oriente, 

limitada al norte por la zona chínampera y al sur por las estribaci~ 

nes de la Sierra del Ajusco, 

Esta zona colinda al poniente con Sta. Ma. Nativitas, y comprende 

los poblados de Sta. Cruz Acalpixca, San Gregario Atlapulco, San 

Luis Tlaxialtemalco y Santiago Tulyehualco, cuya estructura urbana -

se encuentra bi~ectada por la vialidad regional que une a la cabece-

ra d~legacional con Tl~huac, en todos los casos se presenta un proc~ 

so fe deterioro. 

La presencia de un eje carretero y la inactividad agricola en las 

estribaciones de la Sierra del Ajusco y de la Zona Ch~nampera con 

que esta colinda, ha provocado un proceso de dispersión de la habit~ 
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ci6n, propiciando un d6ficit cuantitativo y cualitativo de la vial~

dad urbana. 

Se observa en los poblados de Sn. Lorenzo Atemoaya, San Mateo Xa!_ 

pa, San Andr~s Ahuayucan, San Francisco Tlalnepantla y Sta. Cecilia

Tepetlapa un marcado deterioro de la inagcn urbanQ y con cxcepci611 -

del servicio de clectrificaci6n se encuentran tlOficit de infraestru~ 

tura, primordialmente en el sistema de drenaje que, salvo en el caso 

de la Oltima poblaci6n citada es totalme11te carente o alcnnzn apenas 

a servir la n1itad de la demanda. 

Se presenta una situaci6n indcfi11ida en la tenencia de la tierra; 

la figura jur!dica que prevalece es la de com11n~dades agrarias pero

las trámites procesales para constituirlas formalmente no haO sido -

agotados y las delimitaciones de los derechos de propiedad de la ti~ 

rra no han sido establecidos. 

Con respecto a los poblados que integran la delegación vamos a t~ 

ncr que un factor determinante en el crecimiento demográfico lo ha 

constituido el impacto de inversiones para equipamiento urbano e in

fraestructura vial de tipo regional, en ~ste Ultimo aspecto, desta-

can aquéllas vialidades que enlazan la zona urLana con la rural, y -

hac1a al exterior as1 como aqu~l)as que conforman sistemas viales 

entre poblados y que han propiciado Ja forrnaci6n de zonas habitacio

nales dispersas, pero continuas, }' una sostenida tendencia de conur

baci6n eritre los propios poblados y con la zona urbana del Distrito

Fcdcral . 



El proceso que actuc:llmcntc se est5 dando en cuanto al cambio deJ

uso del suelo en la delegación se ha caracterizado en aspcc~os que -

~nciden estructuralmente en los cambios <le ocupaci6n de PEA y que -

son principalmente : 

1.- Crecimiento urb~no cr1 ~reas agrfcol~s, que [lertencccn a suelos 

de propiedad comunal y ejidal. 

4,- Conce11traci6n de la propicd~d privad;1 de la ticrrü. 

La c~tr1.~tL1rn ~cup~~ior1al de la ! 1 ~A, debido a la demanda que cxis 

te de suelo püra el crccimicnto urbano, han generado cambios impor-

tantes en las actividades económicas de la poblaci6n que van desde -

el deterioro del inqrcsn a la necesidad de liquil1€z inmediata, no S!:!, 

jeta a los ciclos productivos agrfcolas, esto conduce a la población 

a lu búsqueda de otras Jlternativus de ocupac16n productiv.:i. dentro -

de la zon;:i ur!Jana, así como cambios en el sector primario, que tien

de a ubicarse en las actividades pecuarias por su mayor rentabilidad 

como lo indica el ir1cremcnto del 12t de población ocupada en 19BO y 

su representación del 9S~ en el valor de la producci6n regional. (1) 

La actividad agrtcola ha pasado n co:lstituir una ocupación secun

daria, pues se va a tener que su crecimiento es poco s.igni:icativo y 

est5 ligado al incremento de las actividades ocupacionales que se e~ 

timan para 1985, en el 35.65i en relación al 16"5 que F0 registró en 

1970, a su vez se presenta incremento en el sub-empleo, desempleo y 

l Programa Parcial de los Poblados de Xochimilco 1985, Cap. 2. 
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en el incremento de la marginalidad socio-econ6mica de la poblaci6n. 

(2) 

A las características anteriores se suman las ocasionadas por el 

esquema de funcionamiento territorial de la región, caracterizado 

por vias de acceso y enlace directo con la zona urbana central. 

El sistema vial regional ha propiciado la formación de nOcleos 

del crecimiento urbano al igual que el crecimiento de los poblados -

rurales y consituye un elemento condicionante de la depcnd~ncia de -

la poblaci6n rural hacía la zona urbana en su relaci6n de acceso a -

las activid.:i.dcs ccon6micas, u.l equipcJ.Inicnto y a 1os servicios. 

En ~la actualidud se puede observar que se ha producido un despla

zamiento de la PEA rural a la zona urbana del Dístrito Federal, as1-

como un desplazamiento de los suelos rurales de la regi6n por pobla

ci6n urbana. 

Con lo que respecta ol sector primario 6ste actualmente mantiene

aOn niveles aceptables de participación con respecto a la PEA regi~ 

nal, a pesar de los problemas que existen en cuanto a la· ocupaci6n -

de los suelos a~r~colñs y ñP o~rencin d~ fnrmñ efectiva de moderniz~ 

ción de la producci6n agrícola~ en cuanto al sector terciario se ha 

elevado por tndiccs no recomendables, especialmente en las zonas ru

rales. Existe por lo tanto un incremento en la PEA ocacional, y su 

vinculación con las actividades agropecuarias que vienen a redondear 

Programa Parcial de Xochimilco 1985, Cap. 2. 
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un panorama de desaliento y abandono de las actividades primarias,

que deben ser la base productiva y el mecanismo de defensa más apr~ 

piado para evitar que la rcgi6n sea absorbida por la zon.-::i urbana -

central del D.F. 

El uso del suelo urbano so va R localiz~r en lan zonas alcdafias

de las principales vr~s d0 acceso. El que la poblaci6n elija vivir 

cercu de las viils de comunicaci6n, se debe principalmente a que la 

acccsibi!id~d 2umenta y disminuye la distancia, por lo tanto la di! 

tribuci6n dr l~s rentas urbanas, en es~ncialmcnte en ~unci611 del 

transporte. El ahorro en el costo del transporte es succptible de

sustituci6n por un aumento en la renta qL1e se est~ dispuesto a pa--

Aquéllu.s .tct1·n<.1dLles .:;uc· m<'.is ~e benefician de la ocupación de terr!::, 

nos con bu.::1L1 .::iccl:>~'ilbilidad, sertin las que tengan mayor nl1mcro de -

excedentes n ah0rro potcnci~l ~ara competir por dichos terrenos. 

Los terrenos arbanos están ocupados no solo por las actividades

capaces de pagar la rntixima renta por uso, estas actividades son 

principalmente las comerciales, adem~s también por las que mejor 

utilicen las ventajas de transporte de aqu~llos terrenos. 

Por lo anterior los valores del suelo mfis altos cstan asociados

ª localizaciones de gran accesibilidad. 

La accesibilidad es mayor en los terrenos inmediatos, y a lo 
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largo de las rutas radiales y de circulaci6n, y sus intersecciones, 

que fuera de ellas. Sin embargo, debido a que hay sectores de la -

zona urbana mejor dotadas de transporte que otros, la superficie de 

valores no tiene una caida uniforme en las distintas direcciones 

radiales, sino que desciende más rápidamente desde el centro en 

unas direcciones que a otr~s, y en consecuencia se obtiene una mar

cada variaci6n sectoriul de los niveles gcncrLllcs de la superfici~

de valor del suelo. 

La accesibilidad tiene significados diferentes para cada una de 

las actividades econ6micas : 

Funci6n Comercial 

Oficinas 

Industrial 

Con respecto a los poblados que integran la Delegaci6n de Xochi

milco, tomando en consideraci6n la PEA, se estima que tan solo el -

"20i aproximadamente, se emplea en el sector primario y que adem:ís

estos tienen una participación menor en actividades agropecuarias"

{J), esto se debe a la constante transformaci6n que ha tenido lñ 

PEA cspcciülmcntc en los poblados que se encuentran m5s cerca de la 

zonu urbana del D.F., esta población poco a poco ha abandonado en -

buena medida las actividades prim~rias para incorporarse, básicame~ 

te a las actividades secundarias, terciarias y ocasionales. 

Proc¡rama Parcial, op.cit. cap. 2 
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Este fenómeno ha tenido co~o concecucncia qua lu participación -

de la PEA, dcnt~o del sector pri~arjo, ''t1a~·a d1?crccido del JOt r~-

gistrado en 1970, al dato comentado actl13J, de t<ln solo 01 201'' 

(4). Esto nos Indica principalmonte que actualmente la po~laci6n 

est& abandonand~ o dej~:1do sus tierras o simplemente las venden PºL 

que ya no les dan bcnt: f ic ios econ6micos, por lo tanto ul uso del 

suelo aqrt"coL:1 se desL.:.1~.:i a otros u::;~Js, CJUe muchas veces no es el -

ñ.decuado. 

Con respe':tu .:.i los rcst.:tnle:s s~~ctorcs, han re~pstrado entre 1970 

y 1985 un incremento; yu que el sector secundario se estima que pa

s6 del 8.2~ 1Jn 1~70,a u:t aproximado JO~ para 1985. (5) 

Sin embarqn, la mayoría de los empleos en este sector no se loe~ 

lizan en lo~ poblados rurales, lo que sign(fica que alrededor de -

2,000 traLa3adorcs de esta regi6n se <lcsplazall hasta la zona ccn--

tral de Xochimilco, u otras áreas urbanas, para dcsemper.ar su em--

pleo. El sector t~rci~rio .1 re9istrado un notable ascenso, se con

si<lera qu~~ roca m5s av la m1t~d de la PEA total que se comenta se -

dcsen•1uelve .;:r activid<1dcs u~r'=.Li!r~.:i.s, la mayoría de las cuales ta~ 

Según estudios realizados par la ¿clcqaci6n de Xochi~ilco, se e~ 

tima que la población 4uc parti~ipa er1 actividades ocasionales den-

Programa Rural. op.cit. cap. 

Programa Rural. op.cit. cap. 
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tro do la PE!-!. rural total, se incr'..!T'lentó sensiblemente en el pcr!o

do 1970-1985, <le un 6.3~ registrado en 1970 a un 30% aproximado pa

ra 1985. Este hecho tiene un especial signi~icado ya que el mayor

porcentajc de las actividades ocasionales estimadas so relacionan -

directamente con el de crecimiento de los empleos agropecuarios y -

su vinculación temµoral en actividades secundarias ~· terciarias, en 

cs¡..;ccial dentro de la zona urbana del Distrito Federal. 

Se considera tamb1cn que el creciente abartdono do las activida-

des primarias no es ocacionado en forma exclusiva pot la presión 

que ejerce la zona urbana del Distrito Federal, para incorporar. a

su territorio suelos agrícolas; tambicn ha sido qencrado por una 

reiterada desorganizaci6n del campesinado local asi como una cons-

tante carencia de apoyos oficiales a la producci6n agropecunria, 

hechos que se traducen desde la monotonín de los cultivos practica

dos hasta la comercializaci6n inadc(:unda de Jos pruductos obtenidos 

del campo, entre otros, y que tienen como resultado la poca rentabi 

lidad de los suelos agr!colas de la región. 

La totalidad del suelo fuera de las áreas urbano-rurales ocupa-

das y que ostentan un régimen de tenencia privada, son consideradas 

como de suelos comunales; esta situación ha significado un latente

problema en cuanto a la definici6n y posesi6n de suelos agrícolas,

que aunado a ]a pocn rentabilidad do dichos terrer1os, han estab]ec! 

en la zona una caractcrístic.:i de poca competitividad de los usos 

primarios frente a la presión demográfica ejercida sobre la zona p~ 

ra ser anexado al suelo urbano. (6) 
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Actualmente los poblados ··rur~l~s·• r;ue int0~~a11 la <lt•legaci6n -

Xochimilco, con rcspeclo u su pi::1bl..1ci6n econ6rnica.mcnte activa zc t:-.fi 

tá dcsplaznn~o l1ac!~ l~ znnn urba~a y al nistríto Pcderal, ~nrav~n-

<lose la ~ercndcncia ~11trc 3~has zon;1s 

rurales en l.ncaltdndcs dnrmitorio. 

convirt1cndo a los µobladas 

La locu.tizac1~n di~ L~ ~iv1endü un el espacio determina sus rela

ciones n¡n.:-r;-it¡·.;,:i.s ;::nr< infrnestructuru. de scr\•icios c.-.:;;rio ol drenaje, 

agua, enc:·qíD c1C.ctru;a, comunicaciones i" vi.:ilidad.. Su ubicación -

cst5 dctcrninJd~ co11clicíon~dn por una serie de [actores tanto rr-

si.cos como cco:i·5:,..:,r~·"J- ,::.:1.:.l(;~. 

La localizac1An d~ las viv~cndas en la regi6n de estudio estS 

determinLidn :;or "-..::. .. 1cces1:-, -.il :;uclo que ha tomado una form.:i mercan--

pantes. Así el valor del suelo se ha convertido en un factor de 

selectividad y segregaci611 espacial d~ las ~las~s sociales. Por 

ejemplo el suelo en Xochimilco tiene un mayor valor por lo cunl so

lo tienen acceso a el las clases altus de nuestro püís. 

Desde el punto de vista de los ocupantes la localizaci6n de lc:i -

6 Programa nural. op.cit. cap. 
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vivienda define y condiciona sus relaciones c'on los sitios de trab~ 

jo; para el caso de la zona rural, el establecimiento de la vivien

da en el mismo suelo productivo es un factor primordial, esto puede 

observarse en la zona montañosa, donde se realizan actividades agr.2_ 

pecuarias y suele además optarse por tal localizaci6n afin a costa -

del acceso a la in fracstructura de servicios. 

En la zona urbana la localizaci6n de la vivienda condiciona el -

acceso de sus habitantes a sus centros de actividad y tiempos y fr~ 

cuencia de desplazamientos. Del mismo modo la posici6n relativa de 

la vivienda en el espacio in(luye directamente en el acceso de sus

ocupantcs a servicios, de salud, educaci6n, administración, comer-

cío, etc. 

El problema de la vivienda urbana, se manifiesta primordialmente 

en las dificultades de acceso al suelo urbano. El espacio limitado 

que existe en L1 ciudad, combinado con los requisitos crecientes de 

espacios para diferentes prop6sitos e intereses, define el marco de 

la lucha por el suelo. Debido al crecimiento dernogrSfico de la 

ciudad de México, las &reas verdes de la delegaci6n se están inva-

diendo de zonas habitacionales, porque ya no hay espacio dentro de 

la ciudad. 

El patr6n urbano del uso del strnlo es nn reflejo de la estructu

ra social, ya que puede observarse que los grupos sociales m~s fuer 

tes utilizan el mejor espacio4 
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Los continuos camUios socio-económicos det:crminn.n 1os :)a.tt·oncs -

de uso del suelo en ln. de1cgaci6n y, ror otro, el verdatlero uso del 

ciudad, influycnclo en el dcsJ1·rol]1) futuro de lils urbes. 

ción del su0Jr, conduce d .:·; uso lneficic:1te de L1 ti.erra urbnna ~/ -

L1 urb.:iniz,1cif':-n de!. suelo .:iqrf.c:::>l~1. Por tu.nto, t•l cn:cimi.ento ace

lerado de L1 ¡~L·bL1ci.6n "J?.:buna c:1 un futuro obliqar<'Í a un uso clufi-

cicntn <lel suelo. 

son dcmo.siado d6l:.1 lcs co1~0 pan1 que puedan c.:i.mbinr decisivamente el 

papel ciomin~1nte de>l 1:-,crca<lo privado de la tierru. Po!:' lo tunto, la 

capacid~J fin3nciora p.1ra ~~gar los precios m5s altos es el factor

<lcte.rmin.:-inte de los misnios y dC' la distribuci6:i tlc la tierra. Una

cuesti6n b5sica, ['ucs, es la conccpci6n estatal de la tierra como -

un bien cc~n6nico n coma un recurso nntural. 

La calidad de la \rida urbana depende de 1 a manera en como se ut.!._ 

lice la tierra. Las distancias entre los lugares de trabajo, las -

viviendas y lns zonas de servicios, es uno de los factores que hdn

influido en la calidad de vida urbana. En esta calidad cstfi implí

cito el uso apropiado del suelo para beneficio de toda la población 

urbana y no solo para ciertos estratos sociales. CQmo se VE! se tr~ 

ta de un derecho, no solamente a la vivienda sino también ~ la acce 

sibilidad a todas las actividades urbanas. 
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La concentraci6n de la poblaci6n en las áreas urbanas se debe al

crccimiento demográfico, el cual ha reducido el porcentaje de la po

blaci6n dedicada a lu agricultura, por ejemplo; estos cambios han te 

nido efectos en la distribución de la población en el interior de 

las fircas urbanas, el uso creciente del cc11tro de la ciudad de M~xi

co para pro!-"'Ósitos comerciales ha oblif]ado o lo poblnci6n a despla-

zarsc hacta lus S.reas verdes de la O~legaci6n de Xocilimilco. Por 

otra parte tenemos que le crecimiento r~pido de 1 a población afecta

al mercado del suelo, no solo en la ciudaJ sino cr1 las zonas aleda-

fias, en este caso a las deleqacinncs del st1r. 

Como resultado en la intensa poblaci6n de conjuntos de vivienda -

que se han venido dando a partir del inicio de la d~cada de los 

ochentas, los propietarios de la tierra agr1'.col.:.i. de :<ochimilco se 

abstienen de vender sus propiedades mientras no se decreta el cambio 

en el uso del suelo. En contra-partida existe una fuerte prcsi6n 

por parte de los fraccionadores e instituciones par~ usar ese suelo

en proyectos urbanos. Todo esto da como resultado que hay.J. un incrc 

mento en los precios del suelo. 

El suelo es un recurso natural limitado en la cantidad que debe -

satisfacer muchas necesidades. Por ello es i~portantc una buena pl~ 

neaci6n de su uso, considerando la naturaleza y la magnitud de los -

requerimientos del suelo para un buen desarrollo urbano futuro. 

El rápido crecimiento en los precios del suelo es un fen6meno 

comGn en la mayor1'.a de las ciudades de nuestro pals, aunque existen-
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diferencias entre ellas, son muchos los factores que afectan los 1>r~ 

cios del suelo, pero uno de ellos es L'..l f,11 tu. df~ mc:canisrno de con--

trol del~ cspeculnciGr1, ln que deja sin ~CCQSO al suelo urbQnO a 

una gran parte de J <l pold~'"!.ci6n. 

El incre:ncnto en e~. precir.""J d01 .suelo tienl' r:iuchos c:cctos; en pr!_ 

mer lugar, gcr:crd ur~ ul::d .. ~n los precjos de la vivicnd<1, esto consti 

tuyc una rucrl(j lim1t~nt1· ¡·~rn los grupos de b~jn ingr8~o de lapo-

bla.ci6n, •¡:.:: 1~·r.t·., ~>e ven forz;:1dos a udq:.lirir '.'"i•.•:i..cnda.s lejos de la 

ciudad, clc·.·.J.ndo ;.us cestos en transportes, o u inv~1dir tii::,rro.s con 

usos agr!c0Jas: ·~r1 sc·~¡undo lug~r, incrementa la riqueza de los fras 

cionadores :.· prc.p1etarjos de bienes y rw~Cf'S, como es el cuso de los 

fracci~n~dorcs que ~ctualmcnte han construido zonas residencinles 

para qcntt; que tir:-n<::; .:d tos ingresos at.r.'is del Deportivo Xochimi leo. 

El Jcelcrado crecimi0ntc sin ~~jidn de l~ p0blaci6n ha dado como-

resulLado una urbanizaci.6n en la delegación de Xochimilco, fen6rneno

ccanóm:i.co y social~ que ne- sr_,. hu detcni.do y que se ha cstnblocido en 

las zonas de mejores ~uelos, apareciendo de la noche a la ma~ana nu~ 

vos fraccionamientos que, sumado a los dom~s han venido invadiendo -

espacios de suelos agr!colñ~ que .:i.11Leriormente surtían de producción 

a lel ciud3d de México. 

Este ocupar de terrenos fue con la complacencia y aceptación de -

antiguas autoridades~ Pues los ricos hñn venido a establecer sus 

casas de campo: irnprodÚctivas.rcsgunrdadJs y que ~tracan la tranqui

lidad del campo al no integrarse a la población. Por ejemplo en la 
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A continuaci6n o~ ~or~J muy ~~ncral, s~· J~r5r1 alt¡Ur1~s ~etr~ctcrls

ticas de !~s ~1via:1<lds ~0 la rcqi6n de cslud10. 

L,1 ·:¡;11 id-i:: J(_· ·:1•.'1L!t ._:.i~· se h.1 1:.c.c1'1'1C'r.t.Jdo crn:. let J.paric16n de 

lus fi:~1cc 1.,,,;.1ru1d1L·~; ... ¿J_ c:·ec1:!1H:nto 1.::sp.::ici.11 de lu:=; localidades 

que Stl m.i11.1f1n.~t.J r,or 1d constcucci6n de c.:isas unifc1mili.:ire!>. 

Lx1st~:1 •:i•:it~ntL1~3 :!lu1.ti.fúm1 i ian!S, i l.:n la ~i.:::tuL11 idad hay pocos -

cdifi::;i,1s c;0n.:>t:-:~':d0.s ,;uc se• ](JCi:llizan r.irincipa.lmont:e en L1 zona de 

Tepcp~1n, at?·.:s ,i.~1 dt.;·qrt1v0·~·· en J.i colonia Huichup,_10. 

ci6n en el Distrito Federal, se inst~l~ron industrias en las Srcas -

norte y nnrnP~t,~ rle l~ ~~t!d~d. rcr l~ r~ll~ J~ ~sµctcJu er1 el u1s-

trito Fedcr.-tl, a~r r' ..,m,~ ~ ,_,-:_· l ·!3 :~c:. l.;: ._!,1.;.:."'.3 .-::..:.e: c,t·-.r,·1(, ·:·J !::;:,,t.uci<.:> dt-

M6xico, las industrias se empezaron a instalar en los mur1ici1Jfcs co

lindantes, como !\aucalpan, Ec<ltcpcc, cu¿)utitlé'in, etc. Posu:r-iormcn 

te, al continuar la industrialización de la entid:?d, se inst.11.:i:: ... 1-

gunas fábricas en la parte centrc'.J sur, aharcandr:i J,1s dclr:'JilCionc.:; Ce 

Tlalpan, Coyoacán, Iztacalco y Vi.llJ l'\.. Obrcq6n. sin cmlic11:1:_w, algu-



gunas delgacioncs no tuvieron el atractivo sufici.cnte para que se -

est<:lblecicran ffihricas en ellas, y si lo hicieron, fu6 en formfl ais

l.:1da. 

Por lo tanto, a pesar de que el Distrito Federal cst5 catalogado

como la primera zona i11dustrial del pa1s, nsi como ~nr el valor du -

la producción y por la poblaci6n ccon6m1camenlt: ilctiva dcdicnda a 

esta actividad, existen zonas 11Lltamcnta agrfrolas, ~anaderas y forc~ 

tales. 

l\s1, pues, en nuestra 5.rc:a en estutlio no ha:_..· una zona i.ndustri.:il

de importancia, ya que solo se limita a ln industria ligera, pri.nci

palmente textiles y laboratorios. 

En cuanto a empresas de cierta :í.mport:ancin, se tienen fábricas de 

hilados y tejidos, de calzado, de licores y laboratorios <le produc-

tos farmac~uticos y de perfumeria. 

La i11dustrin manufacturera la vamos a encontrar en divcrs~s herre 

r!as, en la fabricaci6n de muebles de madera a muy baja escala, en -

imprentas y alfarerías. 

L<l industri3 n1imPnticía puede catalogarse como primaria, puesto

quc no existe un.1. verdadera transformaci6n de la motcria, solo hay -

elaboración de frutos en ,;onser~~. !5bricA de dulces regionales en -

•rulyehualco, ~n donde destaca la prnducci6n de ln alegría, existen -

molinos de nixtamal VG casi todos Jos pueblos, y panificadora~. 
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La industri.1 'luc se localiza en la del.cqac16n de \:oehir.1ilco t:OS --

La i.i,¡u!:itr1' 

caci6n, t1~nc ¡'•)r lo tn~tr:> u11 buen acceso para mover su producci6n,-

udcm~~~ se ('!1·.~u~•nt.r,-. ,:e:""C.1 '~el i·crcz:id,, dr c0nsur.:c1 

la ciudad :!o M(xi~o. C11cntun las industrias ca~ todas los servicios 

Lo vamos a e!"'.•cH::01r t!0sdc: .·lq~; ;·ur.tc:" de ':ist;J. : Tntcrrcqionil l; 

r¡ue se rculi:~J. dentro de L\ :-crp•:n ·; r::.-1 comcrcir:> !r.t:r;a!~C'-Jion.:il; que-

C<)mercio Int('rr'-'!gional: E:s :::.:-1 r.t.:i.:-,al:T'cnt.e :.:1 comercio de barrio, 

est5 destinatio a Sat.t~f.J.C•2r ::1:: :'l~ct.;s.u.Jad·~!-'i el(;• º..!Sn '/ r.;<:)nSH!!lO -:.le la -

población rcside!1te, los ¡.iroductos son vendidos en la localidad mis

ma, corno la venta de flores en Xochimilcc, 01 cum0rcio se rcaliz~ -

principal.mente al menudeo. F 1 tiµo de comerci~:- ('$ pcquc:i.os a1maco-

nes o tiendas con venta es?ecializatl3; co~o las ~g~nci.::i.s de =nrros,

refaccionarias, ticnd.::i.s de ,1b.:irrctc~>, ti.en0::.1s d•2 ropa, :-::ar1a.c:r:rjc~:;, -

tortillerías y molinos de nixtamal. 
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Comercio Intrareg1onal Rs la actividad mfis inportante por los-

beneficios econ6micos que proporciona la ¡Jol~laci6n. Los campcsinos

vcnden su producto C!l los mercados locales, pero algunos de ellos, -

por dedicarse a la agricultura econ6mica b5sica, tienen excedentes -

en la vroducci6n y, cnrno cuentan como rnc<l1os de tr~nsportc, se ven -

en la pi:)s1ld lidud de "J<!nd0t- sus producb.J!'i en alíJUi'lt"IS rnerc.J.dos de la 

ciudad de M6xico (La Merced y Jnnaica). 

La dclegaci6n no cuenta con grandes centros cumercialc~; c:-::istc -

solo una tienda de Surncsa y una Conasupo dentro del centro de Xocl1i

milco, ademfis en cada pueblo se tiene una Conasupo y unu Li~n.J.:1 del 

Departamento del Distrito Federal. 

El mayor desarrollo comercial se lleva n caLo 0n el ~ercado de 

Xochimilco que se localiza en (!l burri.o del Rost·.rio, este mcrc.:ido 

funciona como un centro de abasto y distribución de cilimentos, prjri

cipalmcntc de productos agrícolas ta.les como las liortalizus, que ~e 

sicmbrun en las chinampas. Se rcaJ iza (ldcm5s la ·.·..:nta Jo r•rnduct:os

artcsanalcs y de t;lc'J.ntas or11amcr1tules. AJ mercnJo acuden a vendar -

sus productos las personas que se dedican al cultivo de hort~lizas -

en la zona chinampera. Por lo tanto el centro de Xochimilco, a Eun-

cionndo cnmo un centro rcgi0nnl, ~:\1c ~tiende a ur1 núcleo de pcrnor1~s 

yu~ viva1~ cerca de 61, e~ este c~so ~~ 01~~PrVA ~u~ ln mayoría de las 

porsonas que habit~n en 10~ ~u0hl0s <l0 X0chimilco~ acuden a realizar 

sus compras m5s ~ccesnrias al centro de Xochimilco. 

En la zona rle chinampas que s8 encuentra aleda~a al área urbana 
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se dedican a sembrar flores, lo cu3J, permtte ~~e s0 rca!~ce i¡r1a co

mercializaci611 en cuz!~to i3 ~lores )' planlas orr1an;c1iLJle~, er1 el rner

Cildo de ~~otiviLas, el cual S!_' dcdic.J. a l~ vcnt~1 •..:sp •. :-c~::1lizada de 

estos productos <Jl l:' . .;:i:;on;:u '/ m0nuóco. 

y varios rcsL~urar.te::::: 1"·l.r,:i el turisr~·J. 

En Stü. Ln . .iz ."..;:;.1 Lt .. ixca se ll'O::!V<.! .J. cabo la comcrcializací6n del 

dulce, el e~~! ~~ :·c~~ido nuch3s ~ocas hilcta ~a zen~ a~1 Distrito 

Feder.:il, esta ucLivü.lad complementaria se debe principalmente a quc

la gente ha abandon,:ido sun actividades 3yricolas por la baja produc

tividad que d0 ctla s~ obtcn!a, por lo tanto se dedican d la venta -

de dulce que son cl,~::.:..:-,rados por ellos mismos. Otro caso de este ti

po de comercio 1 :--, c~i.:on:r.::i::ios Qn l.J poLlaci6n dr~ S.Jn Gregorio i\tla-

pulcu co;1 la ve~tJ Je· .:~c·;es, y~e se localiza en la v1a de comunica-

ci6n que se diri~c 

Es imr)ortantc rne~cicn~r lU~ el ccJmercjo de los p~oductos de la 

rcgi6n tia venido disrninuyendo en importnncia, esto se debe a varias

causas; disminuci6n al espacio agrícola por el crecimiento cspacial

de las localiciaci(!S¡ ti1sm1nuc16n de la p9blac1~n dedicada a las acti

vidades agricolas y otras más relacionadas con esta. 
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4.1.4.- Servicjos. 

Como servicios unicnmcn te se van a considerar los siguientes : 

de comunicaci6n personal, módicos-sanitarios y escolares, servicios

municipalcs; agua, drenaje, electricidad, pavimento, policía, limpia 

y scmfiforos. 

De servicios municipales, estos son fundu.rncntal:nente pura la del~ 

gaci6n. La presencia de estos servicios es desigual, obscrvSndosc -

que es muy reducido el número de viviendas que dispone de agua y dr~ 

naje. Como factor principal de esta dcsigualddd, se encuentra la 

topografía, siendo las localidades situadas en la sierra las que tie 

nen mayores deficiencias. 

Existe agua entubada cr1 las vivjcndas, fuera de ellas y llaves 

p'Úblicas. 

La energía el€ctrica se encuentra en todas las localidades de la

regi6n. En cuanto al alumbrtido p6blico es eficiente en toda la de

legación. 

No existe en la do'!eg.::i.ci6n un cuerpo d~ bomberos, por lo que en -

caso de necesidad.hay que recurrir a elementos localizados fuera de 

la regi6n, como el cuerpo ª" bomberos de 'l'lalpan o Tltlhuac. 

La delegación de Xoch.imilco cuenta con primarias, localizadas 

aproximadamcnt:.e el 70't en la zona centro de >:ochimilco, el 30% se 
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localiza en los ¡;oblados, yn ~ue cadn uno cuc~t~ c0n u~•a primaria y

pl:-eprim.:iria. t.dcrr.5s cuei.t;¡ con r;ru11ariu.s ;J.:1r:"t .cularcs. 

Er. c<l1.1cc.i.ción secunJ<1ria, ~d dcll:;qaci6n o:.."..ientü ccr: sccundarius, de 

las cuales ur1 80~ se localiz3 on la ~ona centro de Xochi~ilco, el 

nachillt:::r~s. ul.L·:1 :,·, .::-:i la ~;c,r-:L;:i, .J.l i';ual que dos CE'tlS {Centro de 

EstJ-~io::> Tccno16:iicos '¡' de Scrvici.ns), u:1a prep::ir.:i.toria ut.icada en -

rias delcqaci•JO•..!S <1ledi1i"::1s iJ. ln de Xochtr:liico, cuenta t.:on. un CONALEP 

y so lo cc.1n una f ,:\CH~ ta.<l :]._ .".,'.'; e;. lo r:;lr"'\P, ubicildFJ. en el 

la Universidad del V:.\.llc de t·:óxic,-,, 

Los scrvicir~s ;r.édi·.:::os d0 la dclc:'.)3Ci6n ':.'~'n ~:istit.uci'Jí!es n(1blicas 

como : el l:lcspit.Jl Inf.J.ntil, dos clí1a.::..::::~:; d0ntnles, UnlJ cl:í.nica del 

ISSSTE, una cli.nica de SSA, pa:rd -.:0:.s:.J.lt..i.s ~_;ene?.·alcs, ]'ñ que para 

atender algunas emergencias se tiene '=!ue dirigir a la zona centro de 

la ciudad de México. Cabe mencionar que hay p0L!l.lCi\3.s clínicas de S~ 

lubridad en cada un .. , d.c lQ5 f'UP.blos cpe integran la deleqación. 
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Actualmc11tc cuc11ta la dclegnci6n con varios centros deportivos, -

cncontr5ndose el mfis importante e11 el centro tle Xochimilco, donde la 

población flractica diversos deportes¡ desde gimnasia hasta futbol. 

Hay otro deportivo en 'fulychuulco, en San GrC<JOrio y San Luis Princf_ 

palmen te. 

En cada pueblo existe una bibliotcci:\ pública, el centro de Xochi

milco cuenta con dos que son las m5s importarit~s: la Nezahualcoyotl

y la que se encuentra en el Foro Cultural. 

Mercados : se tienen dos mercados en San Juan Tepcpan; los cua-

lcs abastece11 a las zona~ cercanas a. ~lln. Otro se localiz:1 en el -

el centro de Xochimilco que es el más importante J.c toda la de 1~ 

gaci6n, ya que aquí el comercio es muy intensivo, y es donde los ch~ 

namperos venden sus productos; principalmente verduras, legumbres y 

plantas entre otros. Las personas que viven en los poblado~ de la -

delcgaci6n acuden a él para realizar sus compras, ya que es un mere~ 

do en el cual se encuentran gran vLlricdud de productos. 

Por último cabe hacer mención que la delegación cuenta con una -

gran vari~dad de iglesias. 

Vías de Cc~unic.:i.ci6n ::: 'l'ransporte : la influencia que ejerce por 

su cercanía la ciudad de México es determinante para Xochimilco, de 

manera que, actualmente, ninguna localidad carece. de vías de acceso, 

y aGn en las localidades más lejanas que tienen comunícaci6n con las 

localidades mayores. 
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Las principales vías de cor.-:urdo:::aci6n co:1 uu<.: cuent;i la ch:::lt:!'1 .. 1Ci6!·¡ 

de Xochimilco son: 

1.- La vialid.J.d r.t~qional ?>.,•-:-h1f:Lilc0-Tuj·:'c!1u.:1lcc que :¡uce en la ~..., 

na urbuna del Distrit:iJ I-~cdc:-:il, en el unillo :)c1.·i.;c-6r,1co y cum"Jnica 

al corredor de pob 1 u dos u;tJan0s de la de leqac i6n hasta Tul ·~·chua leo. 

A est0 vi."ilidn.d se ·;a.~; .J. l.nC<)rpor::ir de.is v1'.:1s r¡u..: (;01nunic .. Hl ~\ lvs r,o

bl.:i<los rur.-ilcs ele 1-J dcl•: .... ::cifSr... 

2. - L;1 primera nace de la •,;ia lidad :~or:bJ_i:1i lco-Tulyehu.:ilco h.:lc'Ía-

S.:rn :-L:itcc, :•:,d: 

su enlace con la carretera federal a Cuerna vaca: o huct:u el oricnte

con San f\ndr6s l\hLE1\'llC-"1n. 

J.- La soqun<l~, t~~:icn pdrte de l::i vialidad Xochimilco-Tulyehua! 

co ht1ct:u !--:dn Lor.::nzu ;,temv.::i.va y de .:iquf. con S.::in Lucas Xochimanca, 

San An<lc6s Ahu~'lUC~: y Santa Cecilia Tepctlapa, al sur. 

4.- De ~an A~~res Ahu~yucnn o de San ~!ateo Xalpa nacen dos viali 

dudes l:acra S~11: i~t-,1:1c1sco TL1laepantla, rn:is hDCÍLl el sur. 

5.- Del poblado de ~ant~ C~cilia Tcpctlapa sale una vialidad ha

cía el sur con dos bifurc~ciones: la primera establece comunicaci6n-

con los poLla~os San Oartolcr1~ X:cn~ulco )' ~~ocpan, en l~ rtcl0qaci6t1 

de .Milpa Alta, y de aquí esta vialid.:id se intersecta con la carrete

ra México-Oa>:tepec y continCa hasta la Villa de Milpa Alta. La se-

qunda une a Sar1ta C~cilia Tcpetlapa con San S3lvad·~r Cuauhtcnco 

San Pablo Oztotepec, en la deleqaci6n de Milpa :\lta, de este punto -

continO.a hasta San Pedro Atocpan. 

De esta manera, !a totalidad de los poblados Je la d~:.t=:qaci.ón de

Xochimilco quedan comunicados entre sf. con la zona urbnnu del D.F., 
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con el estado de M6xico y Morclos principalmente. 

Estas vías de comunicación han influido en la localización de los 

asentamientos humanos y.:i que desempeñan una funci6n primaria y que -

además modifica a menudo las formas de accesibilidad local de u11 

áre.:i. 

Los principales asentamientos urbanos en la delegación están cre

ciendo junto a las vías principales de comu11icaci6n, sobre todo en -

puntos de enlace o ruptura de carga, <lande una forma de tr~nzportc -

es sustituido por otra. Estos asentamientos urbanos poseen m6ltiples 

funciones, ya que una línea de pequeños centros de servicios locales 

es atratda hacía una v1a de comunicaci6n. 

Este proceso se puede observar con mayor intensidad en los ejidos 

de Tepepan que se encuentran al norte de la dcleqación; estos eji.dos 

se han invadido con zona habitacionales para una clase media. Cuan

ta avenida Prolongaci6n División del Norte se abrió como ví~ de acc~ 

so de la Ruta 100, estas áreas se empez~ron a poblar. Además uqut -

durante la ~puca <le lluvias s0 prascnt~=cn fuerte= in~nd~cic~e~ 

(debido a la falta de drcnnjc y a que esas ~rQa5 eran zona~ de chi-

nampus donde la actividad aarf.cola decay6), dnndo como resultado el 

que los campesinos decidieron vender o construir en sus terrenos, 

que eran zonas eiidales, en donde por ley est5 prohibido construir y 

vender; sc. observó por lo tanto ~uc existen varias casas clausuradas 

ya que las construcciones son lle9alcs. Las vías de comunicación 

han permitido adem~s l.J. crertción de comercios pcr!uc~os en esta zona. 
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El transporte es esencialmente un .scrvi c10 '!Ut: pcnni t.e .1 las p.:::;:, 

sanas, a la industria, centros CO!"".crc:L1lvs " '."1lr.:i~; cntida.dt.!s, llv\.'ar 

a cabo sus .icti.-.rJdude.~ f'íl l.J. dclc;;g.Jci6n d0 Xoch:mi 11.:0, con t.iiferen-

tcs emplazamientos. !.os sistemas tle transporte y sus tcnni.n~les co

rrespondientes hocen posibles a lns concentrnciorH!S de person.'.ls o 

inst1tucior.es, rc:a!1z.c1r sus .:i,:t1·1iJudcs ecr;;,tw1i,:,1.s y sn ... ~iaJe:; con la 

e j ud."Jd dí; ;.'/3 X" i '.:o. 

El trunspon · ,j(.•!lu-._, de 10~; Sl5tcm.:is de circulación facilitan el 

m~xímo de 1.1 ac~0f:1bil1dd<l p~ra movirnicntos esenciales entre activ~ 

dados reldcionarjas (7), como es la industria y el comercio en su re

laci6n con L1 ci utL1d de M6xico como mercado de consumo, ademtis pres

tando la clcbid~ t~nc16n r10 solo al costo, sino tambi6n a la ~eguri

dad, confort y ~tracttvo. 

L.:i. Jelc>1<1c1...(:n J.- :·.or:h:~il· ... ~:., en cu,1nto a transporte cuenta con ca

miones de la Ruta 100, <~ue comunican a la dcleqaci6n con la ciudad -

La rutas principales son 

Xoch~·rtlilcn-L.J Vi!l::i Xochirtilco-UCTM 

-Di v. de 1 ~arte -~·tE·sones 

-San Lázaro -1\lta Villa 

-Metro e. l'. 

7 Planeaci6n de Uso <lcl suelo. stuart Chn¡lin, 1977, PaQ. JOJ 

90 



Además hay colectivos que se dirigen a 'raxque~a, Huipulco e Izaz~ 

ga. El tren ligero que se dirige a Taxqucña. 

Otras rutas importantes son las que parten del centro de Xochimi!. 

co y se dirigen a los pueblos que pertenecen a las delegaciones de -

Xochimilco y Milpa Alla, estos son : 

-Santiago -San Bartola 

-san Fr.J.ncisco -san Pablo 

-Topilcjo (Tlalpan) -San Pedro Atocpan, en Milpa A! 

ta. 

Otra ruta es la que se dirige a 'l'ulychualco, que atravieZc"l los -

poblados de Nativitas, Santa Cruz, San Gregario, San Luis y finalme~ 

te Tulyehualco, esta ruta proporciona servicio a la poblaci6n que se 

dirige al centro de Xochimilco y que de ah! part~n hac!a la zona ccn 

tro del D.F. para trabajar o estudiar y que muchas veces acu9an este 

transporte para trasladar las mcrcanc1as que venden en el D.F. 
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4. 2. - USO RURJ,L DEL SUELO 

La ciudad de .~6xico, t:omo todas L1s .1ra:1Ues CttH.!c:ido.:!S, ha loqrado-

su desarrr·llo 0can6rnico basado en las actividades socur:d3ri~s ~· ter-

vf.an del .:.:impo y qu'-' ,_1h0:--a '1e:LJ tao .:i. i'...!c· l i 1·110·1 un trob<l i o aue les de'! 

un i nq re.so se, :u r,) a lo l.:irg0 Je 1 a ~o, ::u no l i e nen q uc rlcp·~~n1Jc .. ~ :~e -

u11a bu•~:l · •; 1-i.1 la coscc;h::1. 

(.l cor1!;t:z1nt{! .:i·.J11cn':.o <le la poblc!Ci.Ón ~.- C'l cr!o-cimiento ffsico-csp~ 

ci~l de l~ ·¡rdn c1ud~d :!~· :16xico, qu~ en sus Srcas !lCríf6ricas se 

realiza en formíl an5rc1~'.:~ 1 :1n ocasionatlo un descenso cnntinuo ~· cons 

tante de l3n zc~~s ~qr!c0l3s, bnsc·osns y a~ pastas. 

Existen problemas en la agricultura, que no han permitido su des~ 

rrollo. La J3n~derr~ Ps una actividad que necesita un cuidado cons

tante, 1uc 1~ poblaci6n no puede darle, \·a que es una actividad com

plementaria. 

Todos los ejidos, que fueron creados entre 1920 y 1939, tienen ya 

poseci6n definitiva de sus tierras. 
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La tenencia de las tierras económicamente explotables es muy dis

par. Por un lado, la mayor parte de las tierras de labor cst~n en -

manos de particulares que tienen la c~si tot~lidad de las tierras de 

riego. Los bosques y pastos nnturnles son, de carácter ejidal y co

munal. 

A continuación se hablará de las zonas rurales que integran la 

dclcgaci6n <le Xochimilco, para esto se dividió en dos partes ~ Zona 

Alta y Zona de Chinampas. 

Zona Alta. Esta zona se localiza en la parte sur de la deleg~ 

ci6n, en ella quedan comprendidos los corros desde Xochitcpcc, Cuau~ 

z!n ha5ta el volcfin Teuhtli. 

La distribuci6n de la población originalmente en la zona de llan~ 

ra se conscrv6 y se puede decir que se reafirmó, posteriormente, con 

el desarrollo de las v1".as de comunicación y d~l comercio; este Olti

mo con la ciudad de M~xico, exccoci6n de aloun~s pe~uA~as concentra

ciones de población, las cuales alteraron el pueblo original de dis

tribución que huyendo de los conquistadores cspa~oJes se localizaron 

en las partes altas de la Sierra y subsistieron a partir de la agri

cultura de temporal y de la utilización da los recursos maderables -

proveni0nt0s de l~ ~cqct~ci6~ de Lüsyu~ Cdrdct~rfstico de la zona. 

La aqricul tura de tcmpora l se ha •Jenido dando desde la antigucdad 

hasta hoy en d1".a, adem~s otras actividades econ6micas que se reali-

zan actualmente sr;m la <;anadcría, !:ruticultura v fore::;t.'11. 
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La tenencia de la tierra ti02ne una urbanJ.zaci6n de tipo c{)mt..:nal,-

ya que lu ~ente que vive en los prJblados se encarga de utili;,:,1r esus 

ti~rras, adem5s existe la pcgue~u. propiedad. En la actualidad se 

puede obscrvu.r. cr .... .w los campesinos estun arrasando con grandes exten

siones <le bosque; p~ra de esa mnnera sembrar en los terrenos r1uc ~u~ 

dan al descubierto. 

L<is tierras dedic:ichs a cultivos anutd.cs son l.Js más impot·L:1ntcs-

paru L:i .J9r1..::uJ turu., tcn1endD como pr1ncipcJJ cultivo el maíz, plnn-

ta adaptada ~ yran variedad do condiciones clim~tic~s. su producción 

se asociü 1r1tirnamcntc a J.a agricultura de subsistencia, o iricluso de 

autocon::::umc1 • Otros productos que se siembran son: frijol, hüb:l, cal~ 

baza, !1ortali:.::1s, flores, frutu.lc..'s, cte. P..Jra llcvur n cabo la sicm-

bra no se utiliza manuinaria, todo se hace con t6cnicas manuales. 

Se observu que c-xiGtcn varios asentamientos irr09u1arc.s como hab! 

tacioncs de altos ingreses, de porsonas que migran de la zona centro, 

huyendo de lü contaminación, en hu::c.:i de un medio ambiente más favo

rable para vivir, por el contrario existQn ~reas habitacionalos con

sideradas como zonas irregulares e ilegales, ya que la Jelcgaci6n -

no d~ autorización para construir y se observan muchas casas que es-

tán clausuradas. 

Zonas de Chí~~~pa~. Empezaremos primero por dar algunas gene

ralidades de las chinampas. La palabra Chinarnpa proviene de orfgen

Nahuatl; chinamitl que quiere decir seto y pan; sobre. Las chinam-

pas son islotes construidos art-:ifici.:ilm01.1te en ciénegas y lagos pro-



:undos !JO:- .:i:::ur:lul.:1-=:i6n ,:le ..::s¡_...L:s0s mantos dt.:: plantas gcuS.ticat> y lodo 

cxtr~i~a del (ar.do J~ l~ Dli~ma ciGn~ga. L~s características peculi~ 

res Uc este sistema que los d1stinr¡ucn de cualquier otr.:i forma de 

cultivo son el ries_rc por abson:ión, f1UC e1. 0~an medida evita el 

las t6cnicas de fertilización org~nica del mismo y el cultivo Jnten

sivo con tócnicas unicamcntc mnnuales. Uno de los aspectos fu11dilmC~ 

cconomra dr..·J tiempo y cspdcio (l). 1::st0~ sirven pi'lr<J uh()rr.'lr t1empo 

y espacio en la chinampa. :·1icntr.:is en una r-artc de- la cl1in.1;npa st: -

desarrollan ciertas plantas, en el almScigo se van scmbri1ndo otr~s -

que se plantarán inmediatamente despufs de lu cosecha ~~ aqu611as. 

De esta manera se gana tiempo ~· se puede rn~ntcncr ~nn gran 1~úmcro de 

plantas creciendo en un espacio paqucfio. Adem5s as! resulta m5s ~5-

cil proteger y cuidar a las plantas cuando ost~n en las primeras eta 

pas de crecimiento que es cuando son m5s delicadas (2}. Inmediata-

mente después de una cosecha comienza a prepararse el suelo para la 

siguiente prueba o trasplante, esto implica que se lleven a cabo va

rias actividades; barbecho, el cmparcj~dG o la construcci6n de camas 

de siembra y la fe.rtiliznci6n. 

Con respecto a la fertilización en el suelo chinampero, tenemos -

que debido al origen org5nico, hasta hace algunos cuantos afies era -

uno de los más fértiles y por lo tanto productivos del mundo. Sin -

Grupo de Estudios Ambientales, A.C. 1978. Pag. 32 

Grupo de Estudios Ambientales, A.C. 1978. Pag. 35 
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embürgo e11 L:i. ,Jctu.:ilidud, é,,;tu requi0re de un.J: continu.J. fet"tili•>J.-

ción paru sostener a.ltc..~: niveJe:s de p:::·ocluc·-·ión. Tr:1dic1onal.m•::nte -

se:: han empleado dos métodoE» r·.:ir;~ p¡untcrwr ],'l !:"crttlidad e:i Jns 1..,hi-

nampas la ((·rtilizac.:.ón orr-;t!.n1ca y las pr5ct:cus 'k' :-otaci6n de 

cultivos. 

Algun.:i.s do l.as p1:1=1t.as c-ultivadu.s en chi.narnµ.::is desde la épocu --

prehisp.'.inic,1 son: frijol. ccil[tb;1z'l, r .. 1"íz, t.0;:1.:itc, jilomate, ch.ilc

pas1lla, chi.!.a.:u/ .. Jle, qu(;litcs, huuzu..,1tlcs, n;nñranto y chfa. 

Los chi nampcros i nUís¡enas adoptaron poco a poco lus plantas del 

viejo mund0, 'lª que :1 comi0nzos del siglo XVIII eran generalmente -

1..:1..:lt i va<la:. en l;Js ·-.:L1.n~1mpas. ,\clu.:tlmcnte podemos observar que se -

slgucn cultf~~11~~ pl~~tns que introdujeron los ~spa~olcs y las nati 

vas. 

Bl malz us uno de los principales cultivos sembrados en chinam-

p.:is a pesar Ue L1 ;1oc<:1 ry;:m¿¡.ncia que produce en t~rminos monetarios. 

En la época prehispánica la cuenca de Chalco-Xochimilco ofreci6-

cor1<liciones naturales y favorables p~ra 01 desarrollo de la agricu~ 

tura en chinampas por tener ~uentes de aqua dulce ~n abu~dancia y -

permanentes, ser de poca profundidad y poseer dcsacruc nc1tura l h.1.C'.Í.::l 

el antiguo lago de México. 

Las chinampas construidas en este p12!r!odo de exp¡¡nsi6n, con todo 

y sus canales formaban conjuntos de extraordinaria reguL:1ridad, 



agrupados en bloques rcctun9ularcs delimitados por una red de cann

les mayores que, aunque a desigual distancia unos do otros, estaban 

alineados paralelamente y drenaban con uno orientaci6n regular de -

norte a noreste, esta especie de sistema regular di~icilmentc pudo

haber sido el resultado de arreglos comunales o individuales y se -

supone la existencia de unR ~oordinaci6n a un nivel polít1co mayor. 

A mediados del siglo XVII aproximadamente la práctica de la agri 

cultura en chinampas se torn6 dificil y en muchas §reas imposible. 

Muchas se fueron convirtiendo en ciénegas en las que no se cultiv6-

nada durante varios siglos. Las áreas agricolas disminuyeron mu-

cho, en escala aa.n no determina.da; las; que se trabajaban eran las -

más altas situadas en las cercanias de la playa lacustre y en los -

alrededores de asentamientos insulares y peninsulares, asi como en 

las que se ubicaban a los lados de algunos de los grandes canales,

en síntesis, las de las partes que topográficnment~ estaban m~s a -

salvo de las inundaciones y m5s cerca de los poblados y de las pri!.!_ 

cipales vías de comunicación acu3tica. 

Tenemos por otro lado que la ci6nega se explot6 con relativa in

tensidad, mediante la recolecciCin de toda clase de animal~s y vege

tales '1ue se cxpcndi.an en la ciudaJ do r.~éxico : za.ca.te, tules di-

versos para forraje, carrizos y ramas para diversas manufacturas, -

plantas acuáticas comestibles, pescados, aves acu~ticas, insectos,

etc., muchos se dedicaron al rt.!mo, ül tra.ncportP de mercancía por -

ogua, el medio de trnnsporte más barato todavía a principios del -

siglo XV. 
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Cuando el agua ele los canu..ii:s L:m:.J(;V..Í et disminuir e11 los ar1os cin 

cuentas, corr,o efecto do la •"?:<.t....racr.:16:1 exc_'cs.t•:."'!. p.1ra ~-.qrtir '-1 J:i ~iu 

dad de M~xi.cn de Clc_:¡uci. p0taL 1 e, sr. i 1: :.e "i_D el procc.su d•? abandnnu pa:=_ 

cial de Id nr;ric\.llt'J!'."<1 ,;hi:::u:1r;.:r.::i. \""loli1ados ,_·nter.-o.s deja.ron cJ,~ 

practicarla a cnus~ de ln dcsccdcJ6n : ~ativitas, Sta. Cruz ~cal--

xi::illL-malc"i t.•n dende: l.:is :ir.eds Jr~ china:~F~S S•! r·_·dUJ<.!ron, pu::o :~o -

Sí! abandon'1.r0n por C•:Jm~ilPt. :~·;1..:1a3 ;11 suministro (.le! ¿y¡u:1s neqras -

Se inició el !;!·n.;e:;o de r•~l lc:1ei dr: r:n;1.;)1ut-. ._:,-,né.llc.:; c:1inilmpcros, -

l.1 consoll'-!ac1f::1 cu:·.::;.;~cuc·nlc d·-~ cl.i.nélr:ipa;o; 011 tcrr•:•nos continuos, la 

t.:i~"l o mUL'rte Oc 1:-i:..;; ahue_Joles, '.!l aLJ.n•lona do parcelas que pronto-

gu~s 5r8as comun~l1~s que <l(:t~rmin~dos terratenientes les hablan 

usurpa~o a los pucbl~s durn:1t0 ~1 sialo XIX (~obre todo como efecto 

de las lcy..:-·s ;Je ,:1es::i1'."!ort.:..z3c11~r. ,l.._ 185'1 ~· quo les fueron d'Jtad.:is -

con la Reforma Agrar1a poco después ele concluida la Hcvoluci6n, Pr,f_ 

mer Congreso Agrario c.:cl iJi~LLiL.:. :-..::Cc-:-;i~, 1Q21 que Uecl.:i.ra como 

ejidos a Xochimilco, san Cr<..! ... JO!:":o, cte.). L;-i maycr1a nunca fucron

abiertas a l;:i construccj6n de chinampas, sino que sr. destinLJ.ron al 

~ultivo d.c naí.z de hur.iedad, t:rubajc:);ndc., cori ar2.Lln :: po.stc!'."iormcntc -

con trn.ctor. 

En las chinampas U.onde se ccntinOa cultivando con l :Js t(cn1c.3.s -
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tradicionLiles, se han realizado .J.l<JUnos cambio!.>, entre los que des

tacan los siguientes : 

a).- Se abandona paulatinamente el cul~ivo de ciertns pln11tas de -

antiguos cultivos en la región, a c.:iusa de sus altos requcrnnientos 

de humcd~d y de trabnjo, ciclos dcm~siado largos, o p0r falt~ d~ 

mercado por la competencid de productos similares de mCJOrcs carnc

teristicas (Jitomatc, tomate, lechuga, pepino, chiles, frijol, cal~ 

baza); cultivo <le flores, aumento de cultivo úc hortalizas de ci--

clos m5s cortos y con mayor demanda comercial {cila11tro, espinaca,

acelga, apio, coliflor, etc.), aumento del cultivo de plantas de 

ornato en cubo y ahora en bote con tierra comprada proveniente de -

otras zonns {sea chinamria o vivero), awnento del cultivo de ma!z 

con siembra directa. 

b}. - Se ha cambiado en lus t6cnicas y en la.s fonnas de abonar, en

tre ellos hay una tende11cia a susLituir la sicn1bra e;~ alm5cigo y el 

transplante, por la siembra directa, mayor uso de abonos animales

Y ahora de fertilizantes quimicos con abando110 pQrcial de ciertos -

abonos verdes tradicioncJ;lcs, abandono de cii.;o>rtos pa.troncs de rotu-

ción de cultivos, etc. 

e).- Mc11or intensitlad del uso Jcl suela, tendencia haci~ el uso ex 

tcnsivo de las cl1inampas, princi¡Jalmcnte con ma!z y romerito. 

<l). - P.ellcni: de los conalí!s cJ11.n.:imr;cr.os con los consecu~nte:s efec

tns de ri::ducci_ón de lu humcda<l, est<.~ rclls:no lo hacen los dueños de 

las chinampo.s para gtrnar ter1:cn'J para el cultivo y la habitación. 
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El uso actual del suelo tícr10 un r0fl~Jº clJro J~l deterioro am

biental del area chinamfcr~ de Xocl~im1lco, s!er~u el uso del suclo

como sique : 

a).- Cultivos de ma'í.i; con prot1ucc15:i de t.c:'."!;;or,11. 

e).- Flur .. ,;:; 

ra.ntc. 

dl.- ~,:i~~.Jcrf~ ir1cipicnte; csl~ artiv1da~ 85 totalmente inadecuada, 

ya que se realiza en las 5reas de JJ~Rtiz~les inducidos ~e los suc--

los <.lb·'\r.duno:ido:.; ~· .-:inc<3,:id.ns, 0casir>n,;1nd0 probl~r.ias ele.: erosión y dep~ 

sitac1Cn d(· s:edi:~1..:.-·:-.tüa en tl sistcmd de co.na1es. 

e).- I11~crna~cr~s ~· v1veros; son áreas pcquc~as ~· cst5n continua-

das a lug~r0s muy cercano~ al &rci1 urLan~. 

f} .- ; .. r¿..J.s fo . .r:cst,J.lcs; son mi:-lH!ldS en cua:1to ¿¡, extensión, solo 

existe el B0sL1ue d~ Sat1vitas y el de Sa:1 Luis 'r'laxialtemalco. 

Exist~n ?robl~!n~s 0:1 los suc10s chinnmpcros que están muy liqa-

dos a la problern~tica del agua de los canales por lo que es necesa

rio entender ~sta par~ abordar el tema. 

Las aguas negras son tratadas do una manera deficie?"itc en la 

planta del Cerro de la Estrella, presenta unu 3lta conc.:ntración Ge 

sales por que solo reciben Ull L!· .. it ..... ::·,ic:i.to :::ccu:;c!a.rio ~/ el rie90 que 

se efectGa con ellas ha provocado el paulatino er.snlitra~iento de -

los suelos debido a la falta de drún~je ~ic es~s aquas e 1mpo5i~ili-
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dad del lavado de la tierra. 

Otro cumbio en la zona de chinampas, ha sido la dcforestaci6n -

causada por liJ tal u in111oderada de la parte al ta y media de la serr!!_ 

nía del Ajusco, que favoreci6 la erosión de los suelos, el arrastre 

de sólidos hacía las partes bajas, el azolvamiento ele cunt1les, as1-

como la disminución de recargu de acu1feros. 

La chinampería ha sido una de las formas de cultivo más product~ 

va del México antiguo y moderno y es a su vez ejemplos de los sist:.~ 

mas agrícolas de origen 1ndigena más característico de nuestro pa1s~ 

Las chinampas son parcelas rectangulares a manera de islotes lar

gos y angostos, cuyas proporciones están diseñadas para captar la -

humedad. La existencia de aguas permanentes con desague, es csen-

cial para su manejo pues la porosidad del suelo y ln infraestructu

ra de los islotes permiten la infiltración natural del agua de los 

canales y el lo hace posible su cultivo conLinuo u int(:.r,.sivc. r:l 

discfio facilita otras operaciones de trabajo aqr!cola, cas! todas -

manuales hasta el ·presente, como son el acarreo y vaciado del lodo

para los almficigos que se hacen cerca de las orillas, el riego art! 

ficial cuando es ncccsari0 y c~u0 sP hac~ co11 recipientes (hoy en 

d1a en ocasio~es se utiliza una bomba de gnsolin~), el transporte -

de las cosechas y plSntulas en canons, cte. 

Las cl1inampas fueron hechas n mano, es decir, hechas artificial

mente por el terreno p<lntanoso " L1custre de poca profundidad; del-
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·pantano o ci6nc9a, los productores y cor1stri1ctorcs de las chinamp~s 

obtenían los elementos para su construcción, rna:1cjo y renovaciGn 

posterior la vcgctac16r1 acu~tica o cintil con las qu~ tomaron el 

lodo para construLrlas, rcnovarl~.s y pilra hnc~r los almficigos, el -

agualodo para irrig~rlas ~· abonarlas, el a9u3 para i~riqarlas y en 

general L1 humed<1d :icccs..:\ri.a pwr:i ttmt:!rlas 1"?n constante producción. 

l.os principaJe::....; medir:~~ pnr,1 lo9rar su gran pr.oductividud, han sf_ 

do la esta0ilid~r! de la p~rc~la, el cult~vo continuo y el pcrfccci2 

nnmiento técnico. 

El comph.~jo de cultivos ha incluido a muchas especies adaptadas

ª condi.r.:iones de hum1.~dad tales como el chi3e, el jitomate, maiz y -

el friJOl chir:nmpe1·(.', lus hort,.1lizas tales como el chile, el jitom~ 

te, c~l~baz~, chil~cayotc, iluazontle y otras muchas de origen euro

peo 1~:;>pccialmentc. :.:i .:.c::::huga y el pc•pino, asi mismo una gran varie

dad de flores ~· plantas de ornato. 

Por lo que respecta a las con<l1ciones hidroló1icas e hidráulicas 

necesarias para el desarrullo J.::.l t:;-.:it;.::.j o agrfcr)l .=-. en estas parce-

las son muy especiales y delicadas f3 q~c implican el mantenimiento 

de un determinado y estable nivel de agua. No hacerlo provoc6 y a~ 

tualmente provoca desastres muy grandes en la agricultura de Lis 

chinampas y on los poblados. Por lo dicho anteriormente, las obras 

hidrSulicas de control de los niveles del agua han sido y son ele-

mentes técnicos fundamentales en el manejo del sistema chinampero. 
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Se han constituido de esta form.::i en el transcurso del tiempo una 

cultura agrícola chinarnpera entendiendo con ello el complejo conju~ 

to de conocimientos que los agricultores de la rE~gi6n poseen sobre -

su medio .::imbicnte, sus parcelas, sus técnicas y m~todos de cultivo

c irrigaci6n y sobre las caracter!sticas de las plantas que culti-

van, recolectan o descchn11, pri11cipalmcnte parcelas y conocimientos 

son elementos que no pueden disociarse. 

Los componentes de esta cultura ugricola tienen rafees hist6ri-

cas muy diversas, pues algunas son de origen prchispfinico, otras co

loniales y otras mfis de la 6poca moderna y contempor5nea. 

El hecho de que esta cultura agrícola se haya conservado a pesar 

de las diversas condiciones que se han presentado desde el agota--

miento de sus manantiales en los años cincuentas de este siglo, de

muestra la vitalidad y fuerza de esta tradici6n, rncuperaci6n y for 

talecimiento. 

Actualmente los poblados que conserva la práctica agrícola en 

chinarnpas son : Xochimilco, San Gregario Atlapulco y San Luis Tla

xialtemalco, hay otros poblados que podr!an volver a recuperarse 

pues hace solo algunos años qu0 dejaran de ejercitar debido a la 

desecación. Estos pueblos son : Sta. Cruz Acalpixca, Santiago Tul 

yehualco y r~ativitas. 

Las chinampas han sido foco de atenci6n desde que fueron descu-

biertas por los espa~oles en el siglo XVI. Sus peculiares caracte-
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r1sticas agrtcolas, ast como de sus variad0s pruducLcs ~· sus altos 

rendimientos, han atraitlo el interés de: dccL·nJs de hl storiudorL'S, -

Cient1fiCOS 1 literarios y ¡ieriodist.'.lS dl~ toJOS los t1e~rt1S. 

Ha habido var1os proyectos rc:1l1Ztl.dos por el estado, par.:-i cJ r.e:~ 

tablecimicnto del Lci::o <le Xochimi leo y Uc.- r-cstaur'1ci6n de l.:i. chin.:l~ 

perta, asf como los estudios sobre las :onnils de implementarlos, 

ta.mbit'.>n h<ln sido nur:1er0sos. 

Las chinamr·an y L1 cult•..::-.::i. .:lqr.'lcnl.J. pr.acticadu. en Xcchimilco hu

servido de ejemplo pnru intentar transferir sus t.f!cn icas ele mancjo

dcl suelo, del agua y de los cultivos a otras regiones pantanosas -

de 1 µats, principalmente a las tropicales de b~j <t altitud de Tabas

co y Chiapas (Scl'!U Lacandona), noG rwforimos a las llamadas china!!!, 

pos tropi.:-alcs y u los cam~llones chontales. 

En general, el Valle de ~éxico ha sido una regi6n de extraordin! 

ria riquczu vegetal y Etnimal, 0ue ha servido de sustento a poblnci~ 

nes humanas desdt' hace cinco mil afias, desde los .-:ilbores de la vida 

ald8éiliñ les ho::!brP!=; vi vieron en lns riberas lacust:res dependiendo -

de sus recurso~. I,a rcgi6n del sur principulmentc de los poblados

de Cha leo, Tláhuac y Xochimi leo, fueron los que al irnen t:a ron a las -

grandes ciudades con lu producción de sus terrazas y sus chinampas, 

cuando la población decreció sirnult~neamentc a la <lesecaci6n paula

tina de sus manantiales situados principalmente en ~l boJ:"clc sur de

esa antigua zona lacustre. 
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En la actualidad el área cultivada en la zona agr!.cola chinampc

ra t;.;:; de aproximadamente 864. O Ha. qun representa el 21.GO i del 

firca de est11dio la cual abarca alrededor de 4,000 Ha. 

L.:i tradición agr1cola en lu. zona de chinampa no se ha interrump!_ 

do nunca, repre5entando el caso m5s notable de un sistema de culti

vo intensivo de origen prehisp5.nico de este tipo, que haya sobrevi

vido hasta nuestros días. 

La chinampa no es como se ha dicho, victima de s1 misma, sino de 

la expansión urbana y de la industrializací6n concentrada en el Va

lle de México. Los caudalosos manantiales que limitu.ban a la re--

gión lacustre del sur fueron captados a partir de 1908 para cubrir

la dernnnda de agua potable de la poblaci6n de la ciudud de MC!xico,

más tarde de las industrias establecidas en el valle, agot~ndose 

por completo desde hace tres d~cadas. Muchos canales se desecaron

y la agricultura chinampera fu~ afectada; los ·niveles freáticos se 

abatieron, la flora y la fauna acu.§tica nativas practicamente se 

t:xLinguicron. 

En la actualidad y debido al crecimiento fisico, natural y so--

cial de la ciudad de M6xico, ésta ha necesitado apropiarse de sus -

aguas subterr~neas mediante nuevos sistemas de captaci6n con pozos

profundos perforados en el contorno dú la zona canalera de las chi

narnpas, sin que una sola gota de estas aguas se incorpore a los ca

nales. La sobrexplotaci6n de los mantos acuíferos resultantes de -

estas nuevas captaciones, ha provocado que haya. hundimientos dife--
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rcr.c.:.<:tl0s que son cosa casi c:itidi.J.:.a, todo lo .:i1~ter1or ha dado como 

result~do yuG se ¡;ri·~~ il Ja reg16:: d~l rncJio fu11damenta1 que susten

taba a las <J.ntt:s :,ú,r.r~·J,1s p:lrc.:!l:is. 

ar3uas :J:-:rz.~· tr.1::.1.:<>-, j•0r0 L·~ -.·r::-llL'T',,:-_::i, nunca hu sido suficicntL' ni

i1~ tfiri1~~ .~ ~~j¡d~J :,f :~~ ~ll~cuada para Ja tradición hort!cola a -

!:ín '-L q:J• ·~;•·a :)u•l;(~t-1 ·.;..JeUa:.- l.:.Lrc de conli'l.m.inación química y bac

tr¿r-1·· ,'°:'!1~·a, ¡:n:;· ~.l..J. ¡_:,:i.r•_c, L.t m.:iyorfi:1 .Je las veces los niveles que 

~ :..:.1 • !!-';" ,-;- ---;¡ ~>·..!::-::iC~\lt..'S. 

t·r..·-. Je !u::; ;D~-~:ecu ... ·n•.~1,;-is pr1r.c1puJ0s del agotamiento d•:i los mana!;. 

sobreexpl0t.:i.ci6n de los acuíferos subte-

rrjnc·.s .,s ·~u0 QK1s':c una dcyra~aci~n general del ecosistema, que ha 

rcp .. ~rcut:c!·.) (:;. tr:·dos i.o~-; nmb1e11tes d•3 la vida económica y socL::ll de 

l.J. rLni:"';1· .. : .. 1 .11zrir:ulturi1 S'.lu h".Jy se pr.::i::tic.:i es l.:i. m<ls limitada y 

monos prortuctiv,"J. c:ue la ql~C se> rc.J.li;.:abil hace tres c16cadas. Hay una 

tendt:'nciu ~t :.:-1 (:•.:se~ti.f"ic~"1·;iñr. ,;•:·l espacio rural regional que inclu

)'~ la11:c ~ lJ 2h~na~¡c:t~~ corno ~t entorno monta~oso del sur y ponie~ 

te de la dclcgac16n. 

L.::i. ct:-.J. to11Jencin <..jU0 .t~ifluye din:-cta~cr.t<..: en el ;:iroc.::so de degr~ 

daci6n del ecosistema, es el crecimiento urbano. La ciudad, incapSz 

de contenerse en si mfsma, s0 extiende y ocupa todos los CS[)acios 

comiendo tierras de chinampas con :=;u~ (;'r:instruccior:.c!:> urb.:in.:i.s, dete-

riorando y agotando sus recursos naturales y productivos, transfor-

rnando lns formas de vida, de organización y gestión tradicionales de 

sus habitantes. Los problemas de índole socio-econ6mica son ugudos, 
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destacando entre ellos el desempleo y subempleo. 

No obstante Xochimi.lco, es un enorme espacio rural que no ha sido 

completamente avasallado. Su agricultura, sus modos de vida y sus 

formas de gcsti6n continf.lan vigorosos. Este espacio tiene, por ello, 

un papel de gran importancia en el equilibrio ecológico del conjunto 

del valle y en especial de la ciudad; es y lo puede ser más todavía, 

un contrapeso para ella. 

Xochimilco representa un papel importante en el equilibrio ccol6-

gico y urbano del valle, y adern~s expresa una deuda viva e hist6rica 

de la ciudad de M~xico. 

En la actualidad la rcgi6n constituye uno de los pulmones ·ael va

lle, una de las vtas de escape de las tensiones cotidianas de sus 

habitantes y un foco de atracci6n turística, aunque con respecto al 

turismo, 6stc también ha decaido por ln degradación ecol6gica, sigue 

vivo y puede revitalizarse al mejorar la calidad ambiental. Sin em

bargo, debe considerarse que la actividad turística y la agricultura 

chinampera, son un binomio inseparables y que una y otra dependen -

del ordenamiento planificado del uso del suelo, principalm~11tc el 

urbano y de las acciones que mejoren la calidad del ambiente. 

La situaci6n actual de la chinampa se ha modificado en su sistema 

agr1cola productivo, debido a varios factores ecológicos como socio

econ6micos que han intervenido en dicha transformaci5n. 
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Los chinamperos y sus hijos ya no quieren dedicarse a la.s labores 

agr!.colas o lo hacen solo parcialmente {.fines de semana) como compl~ 

mento fl lo que obtienen trabajnndo de obreros o empleados en la ciu

dad, además muchos de los que continúan trabajando en los cultivos -

han dejado de sembr<J.r hortaliz.,,, porque ya es incosteablc. Prcfic-

ren muchas veces dedicarse ~ la planta de ornato, lo cual se vende -

cara y tiene amplio rr.ercadf'J en la cjudad. 

La ausencia de1 agua ha provocado 

Disminución del 5.rca de cultivo il1t.ensivo. 

Aumento de la superficie de cultivo extensivo, el que se hace por 

riego en una primera instancia, y que en una segunda pasa a ser tie

rra de temporal. 

Incremento en las hectáreas de tierras sin cultivo. 

Finalmente aumentar la superficie de edificaciones. 
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4.2.1.- Uso Agrícola del suelo. 

La superficie agr1cola ocupa una superficie de 6,624. 76 Ha., que

corresponden al 54.29% de la delegación de Xochimilco. La agricult~ 

ra que se practica se encuentra principalmente en su mayoria bajo el 

rl!gimen de temporal, ademtis de chinampas y un riei;io incipiente deri

vado de las actividades agrícolas chinampcras, 

Para el régimen de temporal, el principal cultivo es el maíz, cu

ya ubicación es en la cercan!as del Canal de Cuemanco, en la zona 

conocida como Ciéneqa Grande y Ciénega Chica. Además en los pobla-

dos de San Grcgorio Atlapulco, Sta. Cecilia Tepetlalpan, San Andrés

Ahuayucan, sta. Cruz Acalpixca y en el Ccrr.o El Cantil. Este ~isrno

cultivo lo encontramos asociado con otros cultivos corno la calabaza, 

haba, frijol, chicharo y nopal principalmente en el volcán Teuhtli,

Sta. María Tepepan y San Lucas Xochimanca. La zona sur de la deleg~ 

ci6n presenta diversidad de cultivos, por tener un gradiente altitu

dinal desde los 2,300 Mts. de altitud hasta la cota scrcana a los 

3,000 Mts. En esta franja, en su parte más baja, cerca de San Mateo 

Xalpa predomina el maíz; a medida que aumenta la altura aparece este 

mismo cultivo asociado con frijol, calabaza y chicharo1 posteriorme~ 

t.e al ~ur y sureste de San Francisco Tlalncpantla existe un predomf_ 

nio de avena, papa y zanahoria en parcelas adyacentes, en total la -

superficie de temporal ocupa 5,710.37 Ha. 

Las hortalizas son otro tipo de cultivo que se practica en la zo

na de chinampa, se aprovechan los canales para i-.::g<lr las pequeñas 
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parcelas, se obtienen de tres a cuatro c0~~chL:1~; al a:lo. en San Gre

gario esta nctividud hortícoL'l es muy importante, lu prcducci6n oUte 

nida se manda al me:rc<J.do exterior y n.1 mcrcatL) inteciar <le :~ochirnil-

co. 

Las parcel~s con r~e~~ en las cl1in~rnpas son iieque~<lS y tlisp2rsas 1 

las que e:-::istL!n :;;f~ l'_!;1cucr1t.: -in Gür~an.._>.s ;:i Snn \.rcqorio t\tlapulco y 

San Luis TlaXtlltr!malco; donJe se realiza el rieao por bombeo de 

de los canales y con roctpier1tes ac~rrc5~dola. 

La flor;.cu:!..tu:-.:.1 '-'S el .soporte cco!lt5mico pu1-a muchas familias de -

Xochimilco, ,1ue cultivan firbolcs para seto y plnntas pcquefias µara -

jardin. Est.ls plilntas se venden en maceta o cl1apf¡1, La temporada -

en qu~ se realtz~ cst~ ~ct1vidad es de marzo a octubre. Durante los 

otros meses {noviembre :J. ::'.:cbrero) no se dnba producc16n, pero los 

cultivadores para proteger a las plantas durante el invierno han 

construido invernaderos y pcquc?:os viveros. Esta actividad se lleva 

a cabo en las 3reas c~rc3nas a los centros urbanos; pri11cipalmento -

en Xochimilco, ~ativiLas, San ~rcgorLn y San Lu:s. Rec1uicre de gra~ 

des inversiones y de abundante mano de obra, es en realidnd una agr~ 

industria familiar y ocupa pequer.as extensiones. 

La superficie agrícola se est§. reduciendo, por cc:i.usas ajenas al -

control de los campesinos; como es el crecimiento de las obras urba

nas, las deficiencias t~cnicas utilizadas en la agricultura de temp~ 

ral, se debe aclarar que la maquinaria solo puede ut1 l iza.t.·~e t.:l1 l .:i.s 

zonas planas 1 pues el relieve es una limitan te en su uti 1 i zaci6n. 
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Los campesinos en la mayoria de los campesinos, utiliza semi·lla -

criolla, puesto que el ingreso del campesino no le permite obtener -

semilla mejorada. Los bajos ingresos impiden la utilizaci6n de fer

tilizantes y abonos, aan cuando utilizan abono animal. 'l'odo esto 

trae como consecuencia la pobreza de la regi6n. 

En el cuadro namero dos se muestran los principales productos 

agrícolas que se siembran en la delegaci6n, observándose que el que

ocupa mayor superficie en hectáreas es el ma!z, sigui~ndole por or-

den de importancia las hortalizas que son sembrr1das en la zonn chi-

nampera. 

4.2.2.- Pastizales y Uso Ganadero del Suelo. 

En la delegaci6n Xochimilco el §rea de pastos ocupa una superfi-

cie de 547.04 Has. que representa un 4.48% del total de la delega--

ci6n. Estos pastos se encuentran distribuidos en el Cerro de Xochi

tepec, Volcán Teuhtli, al norte de San Francisco Tlalnepantla, en la 

zona chinarnpera en el norte de Xochirnilco y San Gregario casi al 11-

mite con l.a delegaci6n d~ Tl.('j,hu<lc. 

Al norte de la zona de chinampas se presentan grandes extensiones 

de pasto. La presencia de estos pastos indica que estas chinampas -

han sido abandonadas y que ahora se utlizan para el ganado de manera 

incipiente. 

El abandono de estas tierras, se debe principalmente a la fal.ta -
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de tccnolog!a, crfditos, etc., ademfis la fuga de fucrzc1. de trabajo y 

a que los hijos de los chinamperos ya no se quiC!ren <ledicar i.1 esta -

actividad agricola, debido a que cstudi~n dejando abando11ada su chi

nampa. 

Dentro de lns princirnlcs tipos de qanado que cxist~n en la dcle

qaci6n tenemos los siguientes : bovino, equino, porcino y avícola. 

El ganado !::ovino se explota de manera intensiva, de el se tiene -

la lc(:he, su m;:i.nCJC' e.s deficiente pues presenta anomalt.:is en cuanto

ª la alimcntaci6n y características de los establos. 

Con respecto al ganado porcino, existe una explotación intcmsiva

rtistica familiar, en cuanto ul primero, el nivel de manejo es rncdio

al no tener un~1 alimcntuci6n adecuada; se les alimenta bfisicamcntc -

con las sobras <l0 la comida hasta que es llevado al rastro o con el 

introductor y se obtiene un ingreso extra. Es común observar en los 

hogares de muchas farnilills c¡ue existen tres animales instalados en -

un patio o corral en condiciones insalubres y rústicas, pr&.cticamen

te sin cuidado. El se0undo presenta un manejo bajo, ya que al igual 

que al primero las caracteristicas de alojamiento y alimentación no

tiencn buen nivel. f'1:c.::;:cnt5.nd~s~ en ambos casos un mantenimiento -

nulo en las porquerizas. 

El pr.oducto obtenido del ganado ovino es la carne y la lana, su 

tipo de explotaci6n es mixta, pues la cria se realiza tanto en los -

pastos como teniendo el ganado estabulado. Las características Ot:l 
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alojamiento, pastoreo y el nivel de manejo v.:i de un nivel medía a 

bajo. Este ganado se locali:r.a en la zona alta de Xochimi:.lco. 

Existe en la delegaci6n el ganado equino, que es utilizado para -

el trabajo doml:stico, pero tambien el tipo de caballerizas y su man

tenimiento es inadecuado. 

En cuanto a la actividad agrícola se crían principalmente galli-

nas, guajolotes y codornices. La gallina se utiliza para la produc

ci6n de cnrne, tanto de tipo intensivo corno rústico familiar. El 

nivel de manejo de va de medio a alto, solo prcscnt5n<losn en al9unos 

casos deficiencias en el mantenimiento de los gallineros. Los guaj~ 

lotes y codornices se encuentran a nivel de trüspatio y no prescn-

tan instalaciones adecuadas. 

Hay conejos y patos en menor proporci6n, cuyu. producci6n es a ni

vel familiar, pero presentan un alto nivel de manejo, ya que s6lo 

presenta deficiencias en cuanto al nivel de manejo. 

Para el año 1987 la producci6n ganadera era de 

Bovinos Carne 3 68 Cabezas 

Bovinos Leche 4,895 

Porcinos 11,960 

Ovinos 4,821 

Aves de Engorda 90' 928 
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Equinos 

Fuente 

3,483 Cabezas 

SARH. Proqrurna Ganadero. Censo 

Pecuario 1987. 

La ganadcrf.:i. corno :;;p ha visto es una ucti·~~id,1d promisoria. El -

hecho de que lu mayor parte del ganado <le ln rcgi611 es criollo va a 

repercutir de diversas frn·;.:a~ sobre la producción de los diferentes 

tipos de a11imalcs. As! por u]umplo, en el aanado vacuno la produc-

ci6n de leche, es muy pobrP; el hecho de que el a~nndo porcino sea 

criollo hace aU!! en s\15 sacrificios se obtong~ un alto contenido de 

mantcc.:i., en perjuicio de la producción de carne; el 0anado lanar 

produce una l.:ina 1n.uy corta y de mala calidad. Esto trae como cons~ 

cuencia, que al 111) 0xistir las condiciones higi~nicas necesarias en 

los lugares donde• ~:;e encuentran los animales,_ ya sea:i establos, ch.f. 

queros o ti~llincros, que p0n11itcn el desarrollo de insectos, espe--

cialmente la mosca. 

4.2.3.- Uso rur~stal del Suelo. 

La sup(>rficic boscosu. del D.F. no hu. tenido un aprovechamiento -

integral, ya que en su mayor ?arte se dedican a un uso particular,-

como es el caso de las zonas de cxplotuci6n forcstul, de n~crcaci6n 

o de reserva forestal. Por lo tanto, es necesJrio que los bosques-

se utilicen en forma integral; es decir, gue tengan un anrovecha---

miento total. Es i.ndispensable que los bosques se utilicen no con 

el exclusivo fin de extraer madera, sino, trunb.ien como rcser'lorios-



de flora y fauna, zonas para realizar investigaciones cienttficas,

árcas recreacionalcs, etc. 

Los bosques del Distrito Federal se hayan en las sierras que los 

circundan siendo lns comunidades principales los encinares, los pi

nos y bosque de oyamel. 

En la delegaci6n de Xochimilco, la pequeña superficie boscosa le 

da un uso recreacional. Tal es el caso del Bosque de Nativitas y -

de San Luis Tlaxialtemanco. Otras zonas forestales un poco más 

hacia el sur, del centro tur1stico de Xochimilco, se utilizan como

zonas de pastoreo y es importante mencionar que en la actualidad se 

ha arrasado con grandes extensiones de bosque para realizar activi

dades agrícolas. Por lo tanto, aquí, como casi en todo el pa!s, 

las pocas §reas boscosas que quedan disminuyen año con año, al des

truirse para abrir nuevas zonas de cultivo. 

La reserva forestal se enfrenta a graves problem.:is como es la 

tenencia de la tierra, por lo que los propietarios legales de los -

terrenos, ya sean comuneros, particulares o ejidatarios, que tienen 

todos los derechos de explct:.:i::ión pt!ru no de destrucci6n. 

Las Sreas boscosas de la delegaci6n ocupan una superficie de 

625.65 Has. que equivale a un 5.12% de la superficie total de la 

delegación. 

El ti.rea forestal se va a encontrar en la parte montañosa entre -
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los 2,500 y 3,000 Mts. de altura. Los rodales representativos se -

encuentran en pcquc~as ár0ils 0n los vclcanes Tioc~ y Zempola con 

bosgues de 0nc1no principal~entc, 0n la IJart~ 110roste y en la cima

del Cerro El Cant 1 l co11 el 111isn10 tipo de bosque. 

I::xisten rli•: .. ~~·c:; Pl."1:~·:·hr_'!l·~s de pjnc-.::iilc y .J.í1c al sur de L"'l del~ 

g..lcié•:i en l.io. ¡.:i.a:-t:._,:-,; C.:l!r.;:1:1as a los J, 000 1·1ts. de altura . 

. ··e mues· :·i.:, ,::: ...... : ;:u.1ci~·; ~:o. 3 :· :10 .• ; (.Jnf.>XCS). 

4,¿,4,- Gtros Csos. 

Vi.·:ero~:; . !)l_·ntro de lo. dcleqac16n Xochimilco existen cuatro

vivcros, t.!S e i d·_· '"'\,l.'/Or tmportancia el t\czahualcoyotl; que producía 

p.:ira 1~011 tn.!:nl,¡ :··1: l:_•:i:...'.s: d..o: .lr.!Joles al aro (S,'\RH 1986), a este -

vivero se le co~sidcra a nivel Arnerica Latina el tercero en varie--

dad y sLstumils d0 produc;·i611. Est~ vivero tiene una superficie de 

29. JO !1'1.,. 0trn vi.•.:r0rc i~n1:::::irt/!::te en c:..ia.n!:o .J. producción es el Xo-

chimilco que se encuentra en r~ativit.:is. y que es munCJado por ia 

S.t"\Rll. 

El DOF a~csora al Vivero de San Luis Tlaxialtcrnanco que tiene 

una superficie de 27.95 Has. el cual produce Srbolcs principalmente 

ornamentales cu:i:•a producción rebasa al rníll6n :Je .firbolcs anudles. 

El cuarto vivero pertenece a Ferrocarriles Nncionales de México, 

localizado al 11ortc del Canal de Apatlaco, dentro del Srca chinamp~ 
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ra, cuyo objetivo principal es dar rnantenimi~nto a las :ireas verdes 

de dicha empresa. 

Además de los cuatro viveros antes mencionados, hay otros parti

culares, los cuales son una actividad econ6mica importante, que re

ditOan altos ingresos a la poblaci6n que se dedica a ell~, dando 

corno resultado un uso intensivo del suelo. Estos viveros se dedi--

can al cultivo de flores y plantas ornamentales. 

Dentro de los árboles que destacan ah!, estSn : El Pinus radia

ta, Eucalipto, Cedro, algunos frutales como Tejocote, Chabacano, Du 

razno y Nogal. 

Matorrales. Los matorrales que existen en la delegaci6n se -

localizan generalmente en las laderas, ocupando una extensión de 

1,193. 90 Has. Se ubican en el Volc~n Teuhtli, a lo largo del derra 

me lávico hasta San Gregorio Atlapulco, al sur de Sta. Cruz Acalpi~ 

ca, al oeste de Santiago Tepalcatlapan, en la porción de las faldas 

del cantil. 

Cuerpos de Agua. Estos ocupan una superficie de 54. 76 Has. 

Se encuentran distribuidos al norte de la delegación. Los princip~ 

les son : La Pista de Canotajc Virgilio Uribe, Los Canales de cue

manco, Apatlaco, San Gregario, San Luis y en la Presa de San Lucas. 



5. - r"i.LTERNAT I\'/\S. 

- Es nccesaric r¡uc si:., !lc"\·c <J. cabo ur1 equilibrio de: los factores, 

econ6micos, sociales ~ de i11tcrGs pGblico, ~ lo largo de todo un pr2 

ceso en el planeamiento d~ usos Jcl s11~!0. Ellos significan ~uc ln 

plancacj6r. .-j1;bi; i.! ;-'."1.':' 1 e_:i. s qui~ el (·n.'".1~i.s tradic1nnc'l1. sobre consi-

vcniancia, c:cor1~~ia ;1;·: .:c_~a.!, :· c._•:-.tr~1r ~5s Ju. 0r:t•:--.::i6n sabre la -

std~,rc1ci.u:1·~; ,¡,, i¡' 1:ul':ir,~~:, l,11 c.:-.i:«· las cost~.;·1L1rcs, tr.i.dlci.oncr:-

y crcenct.H; r¡.JQ tnflu·/en sabre L:i cstrurtura d·~ \Jscs de:l suelo. 

- En c~a11~~ ~l use• Jel suelo en Xochimilcn, no existe una rcgula

c16n en el usJ y Jcslin~ del 5uclo, esto se observa or1 las tierras -

con voca_-1~·=-• d'jrÍ,:'Oi..J. que: :-i.:ln p.:i.sado a ut.ilizarsc •:!n lu. construcci6n 

de centros urbanos. Por lo ant~ri0r es necesario que el ryobierno 

recapture Ja rcctorf~ en la rc~ulaci6n y destinos del uso del suelo-

urbano, p~r~ cl10 

este caso la delcs1.:ici6n de Xochi.milc0 participe aún más en el proce

so de evolución y desarrollo urbano, paru lograr de esta manera una 

nueva ordenación flsica del suelo, bus5ndcsc en la crc~cjón y conso

lidaci6n de centros urbanos-

- El crecimiento demogr~fico de la ciud~d de Móxico es un fJctor

gue está influyendo en el crecimiento urbano de :-:ocbimilco, y¿i que -

se está dando una rnigraci6r. del campo a la ciudad; las personílS bus-
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can un lugar dor1de establecerse y que mejor que Xochimilco que ac~-

tualreente cuenta con vías de acceso que permite a las personas tener 

un desplazamiento rápido a sus centros de trabajo. Debido a lo ant~ 

rior debe darse un 1nayor apoyo a la desccntralizaci6n de las activi

dades económicas y administrativas, as1'. como la; dcsvia.ci6n de las 

corrientes migratorias hacia otras ciudades por medio de la integra

ción de sistemas urbanos relativamente independientes de la ciudad -

de México, de esta manera solo se darfa un crecimiento natural de la 

población. Además, para frenar la migración ele los campesinos hac1'.a 

la ciudad, se debe du.r apo~'º aJ campo con tccnologf.:i y capital para

cvi tar de esta menera la migración. Esto es urgen te y n11dic mtís que 

el gobierno para que se tomen medidas a nivel nacior1al. 

- se está presentando en la delegación de ~:ochimilco un cambio en 

el uso del suelo; que está pasando de agrícola u urbano, debido n 

los factores ya mencionados en capítulos anteriores, para llevar a -

cabo una ordcnaci6n ffsica y para que no se pierda la tradición agr~ 

cola-forestal dentro de la de1cr¡aci6Tl; es urgente' dctc.~inur 0n for

ma definitiva y obligatoria del uso del suelo, por medio de los cami 

nos legislativos adecuados, en este caso vamos a tomar la leyes que

el DDF ha establecido a nivel administrativo en el plan parcial de

dcs~rrol]o urba110, para que de est~ forr~a se contrareste la acci6n -

de los interese::; -.¡ue actúd11 al rededor del problema habitacional, 

partiendo de l.J nccc..sida.J d~ µreservar ol medio ambiente, se propone 

se establezca por medie de la le:• fuertes sanciones para quienes den 

al suelo un uso diferente al autorizado y tambi€n sanciones a las 

autoridades que de aJ.quna manera, aÍln por omición, pcrmllan se le -
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dé al suelo un uso dif.crentf:!, !\dem5s, los usos que deben darse al -

suelo düben ser factil.11e:-; ·; con13rucntcs con el rn.-:intcn11nii.:·11to Jel 

equilibrio ecolfr:;iccJ, l("'lr~i.r r.wnte::ier el ¡.>Jtt·1monic, cultural c!c~l c.:i.m 

posino e inci:ement,1r r;us n1v0lcs de •.•id¿i, y !'in.J.Jmente, lo.s usos ade-

cua<los del suele arortar5t1 n la ~rar1 m¿1yorfa Je 1J ¡)oblaci6n t::1il 

ble. 

- l.a 1rr~·;u~.1;·.liad qu~ üxistc 0r1 cuanto a la tenencia de la tie--

rra, p0n1ite .J '.,· •. ~ J~:·:)·· -.,~; ele- ést.::\, 13. vt~r1:.Jun ileíJalrnent.c y se cspec::: 

h~ con l'llL>, est.1ndo t..:llos co11ci~11L•..:5 U.:: ,__¡uL'. son ticrr.:-i!3 ejidulGs o-

comunales, :-' <:ue ·-·st5 ¡;rr}hlbiJ.o vend.-Jrl.1s, pero como sus tierr.:is ne-

cesit,:rn tL·,~nol0~1'i.,1 p.ir.:i :-iuc siga s'.J producción y ellos no tienen ap~ 

yo por [Jdrt.e dv :a~; :1.utoridades oubernamentalcs, mejor las venden a

los ~·cacci':J:hi·!:-ore;, l•l'.' construyen sus edificios en suelos agrícolas-

sin importar!·~5 i~ ~0c.1c1.111 Je estos. Por le anterior se propone 

que por medio de la :ru~ se regularice la tenencia de lu. tierra por -

modio de rr~ycc:tos ~· !lroqramas de dcsnrrollo a0ropccuario y forestal 

mentalmente con lo organización de los campesinos. Para ello es ne-

~~sai:io 4uc les cctudi:Js r]cbon !'P~] i 7.ñ.r obras de conservaci6n de suc 

lo y ~gua, l3bnr de rc~~r0~t~ciAn para ~~ntencr el e~uilibrio ecol6-

gico, evitar la erosión, los asolves y la contaminación, la n.•cargn

del acu1fero y evitar tolvilneras. 

- Conforme a la ley deben crearse a nivel delegnci6n árC'as de ce~ 

scrvaci6n, reforestaci6n, rcc.:irqa de ucu:lfcros, ngricultur.:i. y cstabf_ 
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lizaci6n ecológica, recuperaci6n controlada. ·Es necesario iniciar -

cuanto antes las negociaciones y trabajos de campo indispensables 

para indeminizar, asociar, adquirir o reglru~entur a los actuales pr~ 

pietarios de los predios por incorporar a la reserva natural, esta-

blecer un cuerpo de guardias ecológicas que aseguren la reserva te-

rritorial del uso o destino de la tierra para su mejoramiento ambic~ 

tal. Por medio de la claboraci6n de programas quinquenales de rese~ 

vas territoriales, redcfinirsc las polfticas catastrales; se deben -

trabajar en la coordinaci6n intersectorial de las inversiones que 

tengan repercusi6n espacial dentro de la deleqaci6n, de la misma fo~ 

ma se deben establecer políticas, nonnas o instrumentos necesarios -

en el ordenamiento y regulación para un mejor desarrollo urbano en

la delegación de Xochimilco. 

- La Zona Chinampera debe declararse Reserva Natural; es indispe_!;, 

sable para mejorar la calidad de vida de la población, tratando de -

rescatar aqu~llas Sreas vitales para su protección ccol6gica. Esta

zona es importante ya que constituye un patrimonio nacional, lcgado

hist6rico cultural de nuestros antepasados y es orgullo del pueblo -

de Xochimilco. En la actualidad esta área tiene diversos problcmas

tal~s como la contaminación de sus c~nales que reciben aguas negras

tratadas de la ciudad de México, lo cual ha provoc~do el abandono de 

las actividades agrfcolas, lo que significa grandes extensiones de -

tierra improductiva, otro de los problemas es la salinidad asf como

un alto nivel fretitico lo que 1.n·ovoca año con año que ~stas tierras

se inunden y por lo tanto su inutilidad. Por lo anterior debe esta

blecerse ya una vez declarada la reserva natural áreas de investiga-
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ci6n científica; como floricultura ac nlta ~cnsidnd e11 la zona, Jar

dines bot5nicos, viveros forcsta]c~, zonas de rt~serva biGtic.:i. y re-

carga acu!fcra. Es ur0antc '!U0 se ~cf1n~ el dcst1n0 1nrncJi~to de e~ 

tas ticrr~s l1ac1a su autGntica ~ocaci6n nqricola, yn qtic se obscrva:1 

grandes hcctare~s de tie1·ras abandonadas, d~ esta ma11era se puede t~ 

tividad tcldG el a~o .1r¡ro~ecl1:lndo los canales. Se l;uQ<le dar un rnayor 

apoyo a la pro<lucción ~e ~Lores y t>lilntas ornnmcntales de diversa 

calidad y r..:ilte•:ro::ía explotables. Por lo tunto se pueüe dar .:i.poyo 

para la acti•:idar.1 flor'isticn mG>diantc l,:i ir.tervcnci6n amplia y deci

dida de las autoridades yuLurname11talcs ~· =0!1 1~ parlicip.:i.ci6n efec

tiva y pr~ctica de los usufrutu.:i.rios de lns chinampas. 

-Con respecto ¿1 la invcstig.:i.ci6n y experimentación que se realice

dentro de est.:i. zona es conveniente que se pongan en pr~ctica progra

mas on los que i11cluyilr1 el manejo de suelos y agua; as1 como la con

servaci6n de las tierras. En caso de que se dé asistencia técnica -

esta debe ser constantC y comprender todos los aspectos agron6micos

de la producción de cultiv0s. 

- El uso .:idccuado del suelo es el primer paso para reestablecer 

una buena agricultura, una buena definici6n sobre el uso adecuado 

del suelo, sería usar todas las tierras disponibles de acuerdo a su 

capacidad productiva, de tal manera que se obtengn una producci6n 

econ6rnica y permanente. 

- Por lo que respecta al área montañosa debe considerarse como 
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una zona natural protegida, en donde la conscrvaci6n de sus recur--

sos naturales y su carScter rural, as! como de su óptimo nprovccha-

micnto, son indispensables para lagrar el equilibrio arm6nico, que -

la ciud~d requiere, por lo cual representa un invaluable elemento -

de utilidad pOblic~. 

- Esta zona aunque en realidad no cumple con todas las cu.ructcriE_ 

ticas para que pueda ser de esta categoría, pero vista dentro de la 

perspectiva urbana y por sus especiales características como Onica -

superficie rural, puede ser denominada dentro de la concepción de 

Srea natural protegida y requiere la intcgraci6n de una visión divi

dida en dos partes : 

a).- Enfocada a la producci6n primaria (agricultura, ganadería y 

forestal). 

b).- Conservaci6n Ambiental General. 

Objetivos que deben cumplirse dentro de esta tirea : 

l.- Debido a las deficiencia econ6micas que incluyen falta de capi

tal y tecnolog1a,por las que atraviesan las actividades agropecua--

rias y forestales en la dclegaci6n, es necesario que haya una organ~ 

zaci6n de los productores en asociaciones o grupos solidarios, y se 

deben dar m§s apoyos y ~sttmtilos ~ lns pr0~t1ctnrPS pnr p~rtP dP ln~

autoridadcs, además de asistencia t~cnica calificada. De esta mane

ra se podrá obtener una m§.xima producción en los satisfactorcs agro

pecuarios y forestales, tratando de buscar el carácter rural de la -

población y apoyando su desarrollo a traves de formas de manejo y 

uso múltiple de los recursos. 
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2.- Las 3.ctividades agropecuarias son del s~stcnto ccon6mico para -

la poblaci6n que habita esta zona, pero en la actualidad se est5n 

perdiendo, por ello es necesario proteger las 5reas naturales, tales 

como la descarga de los mantos acuíferos, 5rca susceptibles para la 

conservación del germoplasma, tire as de mantenimiento de lo divcrsi-

dad gcn6tica, especialmente con las 5rcas en extinci6n. 

3.- La crcaci6n de asta firea natural permitir~ cons0rvai·, restaurar 

y en su caso preservar las comunidades bi6ticas de especial importa~ 

cia par.:-i. la continuidad de los procesos evolutivos, ccol6gico y pro

ductivos, para que se lleve .::i. C,J,bO lo <Jnte,•r:i.or es necesario qcnerar

conocimicntos y tecnología apropiadas que permitan el aprovechamien

to sostenido tanto de la zona de estudio, como de otra!.i r8y1oncs del 

pa!s con car~ctcristicas similares, a trav6s de la educación, exten

ci6n e investigación científica, para ello se dcbc11 proporcionar fa

cilidades para la recrcaci6n, la cultura, la educación formal e in-

formal y la formaci6n de recursos humanos. 

4.- Por último para llevar a c~bo todas 0sns acciones se puede ha-

cer mediante 13 coordinaci6n intcrinstjtucional para la definición -

de 5.reas mecunismos y responsables pura. que se real icen proyectos de 

optimizaci6n dci uso del suelo, ast como de las funciones objetivas

para las 6reas responsables de los programas y actividades sensoras, 

afectadoras e !ntrgr~d0rRs. 

En cuanto a los asent~micnlos irrcgul~rcs que se han venido esta

bleciendo en el &rea nlta es necosario ~ue exista un mayor control -

sobre el uso del sueio ~1uu circ· . .mdo. n ,1ichos asentamientos, mediante 

programas de udquisicl6n, rart1c1paci6n socia.l, fideicomisos y adqu_!. 
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sición, elaboración de normas para c1uc de esa forma se recuperen las 

ocupadas irregularmente y propiciar el retorno al uso original del -

suelo, apoyo en forma permancnt.e en J•)s programas Je regularizuci6n. 

-El gobierno debe tomar medidas urgc11tes para limitar el crecimicn 

to urbano sobre las áreas boscosas úc la zona al tu y de il.rcus no po

bladas. 

gac16n dcb0 ser más e~;tricta al extender las licencias de construc-

ci6n. 
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G. - e o n e r, li s r o N e s . 

La delcgu.cíon de Xochimilco desde 1 a época prelusp5nicu ha tenido 

una relaci5n directa con Ja ciud.J.d de M6xico, que se incrementa con 

las diferentes épocas histGricas y ~ principios de est0 slqlo adqui~ 

re una modalidad <lifcrc:1t0, por el desarrollo urbano y las necesida

des de la c1ud<ld cie tl~XiC(l. A partir de entonces el uso del suelo -

e~taba SUJet(> a !Js d1~pubicioncs o a l.J.s n~ccsidades de 13 ciudad. 

Los Xochimilc~s Pst~blccioro~ cr: u:1 SJL10 que era potencialmence

muy f~rtil y contab~r1 con agua lo que per~ití6 el desarrollo de una

agricult:.ira en sus 1;hi:iampas construidas por ellos mismos y .:idcmrts -

el comercio cor1 los pueblos aleda~os a ~l. 

Durante: ld t:¡:oc.J. colonial se crearon los r.:.1nchos y hacicnd.:is, el 

uso del su~lo ooticne uria nueva modalidad en cuanto a propiedad, ya

quc estos obtenían las mejores utilidades ccon6micas más altas, por 

otro lado, los indfr;enc::ts .::;egu:ían sembrando en sus chinampas. Se me

JOraron l~s vlas de comu11icaci6n terrestre entre la zona de Xochimi! 

co )" la ciudad de M6xico. Para esta érnca colo:J.icll t!l Lago de Xoch!_ 

milco desempeñ6 al igual que en la ~poca prehisp~nic~ un papel b~si

co en el comercio ya que en los canales s~ utilizaba para transpor-

tar sus productos y par.:i el sostenimiento de la gricultura local. 

En la .JCtualiclad la poblaci6n se ha venido 1íst:::-il:·, 01:,•endo ..:; lo 

largo <le las vías de comunicaci6n, en las laderas situadas al sur 

principalmente en la zona baJa y una alta concentrnci.6n de ~oblaci6n 
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en el centro de Xochimilco. 

El crecimiento dcmogr§fico de la ciudad de M~xico, es \lrl factor -

principal que ha originado que en los terrenos de la delegación De -

est6n construyendo fraccionamientos residenciales dirigidos b5sica-
? 

mente, dado su alto costo por M- a la poblaci6n de clase media alta-

de la ciudad de M6xico, originando así islas urbanizadaD dentro de -

la delcgaci6n de Xochimilco denominadas así tanto porque el equillO y 

la infraestructura urbana de estas ~reas residenciales son mucho m5s 

completas que el que existe loculment.c, ¡:or,:¡ue: lo. pobLi.t7i6n ··¡ur.! al--

bcrga estas 5reas no tienen nexos económicos, culturales o sociales-

dentro de la delegación, siendo su relación unicamente de car5ctcr -

habi tacional. 

En la €poca contemporánea se empieza u presentar el crecl.miento -

demográfico de la ciudad de M6xico, lo que provoca la invusi6n de 

asentamientos urbanos en terrenos que crun destinados a las activid~ 

des agrícolas. Se agudizan los problemas en cuanto a la tcnenci~ de 

la tierra y su tr§fico en un grave ?roblcmil polflico. Debido a la -

cado que las tierras adquicr.:i:-:. U.!1 !:1.:?:,;·or valor, 10 cual ocasiona que-

los campesinos especulen con ella, causnndo la indcfini~i6n de la 

tenencia de la tierra y el aumento de los asentamientos irregulares, 

~bandon~ndose así las actividades primarias. 

La tenencia de la tierra es un problema muy fuerte dentro de la -

zona de estudio ya que existe una fuerte demanda de tierras cjídales 
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y comunales para incorporarlas al uso urbano. Todo lo anterior ha -

generado var.ios problemas como son ltmitcs, ya que existen pre---

dios en conflicto; expropiaciones, ya que han presentado casos en 

los cuales el pago a las expropiaciones no se ha efectuado; asenta-

mientos irregulares, se debe a la prcsi6n demogr~fica hacfa la zona

sur, por las necesidades de habitaci6n de los migrantes; expansión -

de la clase me d i a, llevada a cabo por fraccionadorcs que prcsi2 

nan al cjidatario o comunero, para que les vendan sus terrenos, 

crcandose de esta manera, 5.reas urbanas sin servicios y sin una reg~ 

larizaci6n de tenencia de la tierra. 

El uso actual del suelo está cambiando debido a la influencia que 

ejerce la poblaci6n la cual est~ presionando para que haya un cambio 

de uso agrtcola y forestal a urbano. El suelo cambia para abastecer 

necidades urbanas de la poblaci6n nativa e inmigrante. 

El uso actual del suelo en Xoch.imilco es urbano y rural; el uso -

urbano es residencial, industrial, comercial y de servicios, en cua~ 

to al suelo rural se presenta actividad agrícola, ganadera, forestal 

y otras. Se ha venido dando un crecimiento acelerado con respecto -

al uso del suelo residencial, esto se observa con la creac~6n de nue 

vos fraccionamientos local izado:; en las zon;lS mejor comunicadas y 

con todos los servicios. 

Las chinampas representaron para los Xochimilcas en la época pr~ 

hispánica ".l p.:ir.:i los e~pañoles en la 6poca colonial, una actividad

agrícola quo les permit ta un inqreso econ6rnico, en la actualidad es 
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poca la stlperficio chinampcra que se utiliza para la agricultura. 

Sembr~n<losc principalmente hortalizas, flores ~· plantns 0rnamcnta

les. Por recorridos en la zona se obsorv5 que en la zona chiriumpc

ra existen grandes cxtonsiones de zonas inu~dadas y <le tierras in.va 

didas por pasto, lo que si•Jnifica que cst5n abandonadas. 

El creL·irr.1cnto ll<.! 1<1 p;:i!.'l.::tción h.:l µcr1udJcado al uso del suelo -

forestal dcLtdo 3 ·¡uc !os c~mrcsinos <lcfare~tan grnn<l~s extensiones 

de bosques, par~ rc<1lizar und agricultura de temporal en la cual no 

se puede utili ::.1r :..,"l.'Jui:-i,1::-i.:i dc!:::id0 .J. :!..:::s c.:i.:::-actcrfstic:as topogr:i.f.f_ 

cas; por lo tanto es una agricultura de subsistencia para la pobla

ción. Adcm5s el cst 1blccimicnto <le casas hnbitarj6n conocidos comn 

ascnt.J.micr1tos irre9ularos, en los cuules se establecen gentes de b! 

jos recursos y pe1·~;011~1s que se han desplazado de lu ciudad de Méxi

co por L:is C'01HJjcioncs umbientalcs que pr<:!SCnta la dclegaci6n. 

Por lo expuesto anteriormente concluimos que el uso agrícola es

t5. cambiando por lu urbanización desplazando a la agricultura a las 

partes altas c11 donde los suelos 110 so11 0dccuados para la ugricult~ 

ra, provocando con ello una dc:Oorcstaci6n y erosión y como conse--

cuencia una disminuci6n en el potencial forestal de dicha zona. 

Es necesario por lo tanto qu~ se lleve a cabo una plancaci6n ad~ 

cuada del uso del suelo, tomando en considcruci6n las necesidades -

econ6micas y sociales de la poblaci6n. 

Se deben tomar medidas para evitar el crcclmicr.to demogrñf ico de 
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la ciudad de M6xico, de esta rr.anera se evitar.S. la urbanizaci6n tun -

acelerada que se esta prcsc~t~ndo en la dclegaci6n de Xochimilco. 

Las autoridades de la delegación deben ser r:iás estrictos en cuan

to a d.::ir permisos p~1r.:i lo construcci6n de casas. centros comerciales 

y otros usos. 

Debe existir u:1a rcqu:dr16n en cuanto a la tenencia de la tierra, 

as1 se uvitJrfi c!ue los ~jidatarios y comuneros vendan sus tierras a 

fruccfonadorc-s r¡ue los e:::;t5n presionando a vender sus tierras. 

Un mayor apoyo a las .:i.ctividades agr1colas que se desarrollan en 

las chinampas~ principalmente a la producción do flores y plantas do 

ornato que retrl buycn <J'anancias econ6micas a la poblaci6n. 

130 



7. - BIDLIOGfu'\F IA. 

ALFONSO, Reyes. Monografía de Xochimilco. Comisión Coordinadora 

Para el Desarrollo .!\gropecuario en el o .. F. DDF, Méx. J.982. 

A.H.X., Nuevas Noticias Sobre las Obras HidrSulicas Prehispánicas 

y coloniales en el Valle de México. México 1974. 

DELEGACION, Xochimilco. Programa Parcial de los Poblados de Xo-

chimilco. México 1985. 

ESPINOZA, Cordero Sergio. Delegación de Xochimilco. J.l~xico 1971. 

GOOLOALL, Brían. La Economía de las Zonas Urbanas. Colecci6n 

Nuevo Urbanismo 23. Instituto de Estudios de la Adminis--

traci6n Local. Madrid 1977. 

HARVEY, David. Urbanismo y Desigualdad Social. Ja. cdici6n. 

Siglo XXI. México 1979. 

MF~:'"DOZJ\, Margarita. Fstudio Geográfico de Xochimilco. 'l'esis 

UNAM. Néxico 1979. 

OLVERA, Alvarez :-!ario. Proyi·ama para la. Recuperaci6n, conserva-

ci6n y Mejoramiento del Sistema Chi·nanpcro del Valle de 

México. Universidad Autonoma Metropolitana. l-:éx. 1984. 

131 



OMAR, honcad,1. L.so d.t!l Suelo en el Sureste del D.F. ':i.'esis ur.:,\!•1. 

M~xico 1976. 

RF .• HY, Jcam ::· Lilurne Voy-(-, .L.J. Ciud.:i.d :i" l<J. Urbanizu.ci6n. Colcc--

ci6:1 :;uc\·c: l:rL~nismc i¿, rnstitutc.. de la i'ldministrzición 

S!<.~TOS, '.·'il.~0:1. ~~~,:~!_1 ·,; l:conor-aS:.a t'rl·u:ia. en los Paises Subde-

.:!_~,)1:.:-.ius_. L'll-:,-J.S-Ti\D,, S.;... Bar.::Qlona 1973. 

:1.i •• i~.!i. en el D.F. /,s1x•ctos 1' .. qronGmicos de la Cuenca de México. 

!·;[•xico 1975. 

S.~.R.lí. c:1 el D.F. Informe Sobre los Problemas Relevantes Dctoc 

t.nc.k.•s en los i~scntan1.ientos Agrarios del D.F. :-1éxico 1985. 

S.A.R.H. en el C.P. Lineas de Acci6n en X0chimilco. M~x. 1980. 

!3.l\.R,IL en el D.r. Prcbl.::!r.1át.!.ca •/ Hecorncndac1ones para la Reha

bilitación de Xochimilco .. México 1982. 

S.A.R.H. en el D.F. Programa Rural de ~:;:>,9 __ d.el Suelo y nez.:lr:::c2.lc.. 

Agropecuario (P:lUSD.:...). .México 1984. 

S.P.P. DETENAL. Descripci6n de la Leyend~ de la Carta Edafolóqi 

!:!!.• México 1979. 

132 



VILLANUEVA, Plácido. Xochimilco Una Ciudad T1pica del Mfucico de 

Ayer y Hoy. Cihuacoatl, A.C. xochimilco, D.F. 1974. 

133 



EIBLIOGRAFIA CONSCLTi-1.0t-1. 

l.- /\GUILAR, Hu.rt!.nez Gu.lller:no r~. ~S:~? Urbano en ;.'ochim1lco. 

Te.Sis u~~;._.1, ?!éX.lCO 197G. 

2.- FLOP.LS, _~;u.ta. et .. 11. Ucscr.Lpci6n '/ :-.!ap.:i. de 'ripos ele Vcgc.taci6n 

ce J.-i. í\epJ.llica ~·~· :·!~rnorin.5 del Simposio rrimcr -

Cor:qr~s'.) Latjn•.)_1r.;cricu.no ¡- (Juinto :·~cxic.:.i.nc1 Ge r?ot5.ni.c<l. 

3-9 dt...: <l1cicr.1!J.cc, :1Gxico 1972. 

3.- Gt\RCU\, Lr.r-ique:t.:i. :ludif.icucioncs a.l Siste1,,u <le Clasificación -

Cl1m5tic.::t ::.i0 hop1:.cn. :•1éxico 1931. 

4.- liER!--!l\~:, Cür:ro(J1-.d ¡.,_tcr.cio. .: ... croximacioncs .:il Mane)o Integral de -

los Sspu.clos Fis1cu L10ti.co5 ...!e :;.a.s cucr:.::J.s Hidroqr!'f.i.cus. 

cu:1sultor Fi ... G. Dur.:i:1 ... 1ü, iíó:-:. 1986. 

s.- O.N.C., Pdra la Anr1cultura ~·la Alimentaci6n. La Evaluaci6n de 

Tierras. Se:-vicio de n:ccursos, Fomento y Conservaci(in -

de Suelos:, Dirección ·~e Fomento de Tierras y Aguas. FA.U 

Roma, 1966. 270 Pag. 

6.- PRI, XXIV Distrito en el D.F. Conclusiones del Primer Simposium 

Sobre Caracter:i:st.icas, Problemática y Pccom<?ndé\ciones ¡.u

ra la Rehabilitación ó.c Xoch.irnilco. :;ovü:r:\br.::., :-:rx. 1982. 

134 



7.- S.A.R.H., en el D.F. Estudio de DiagnSstico de la Zcna Xoch:Unil 

SE:· Programti de Desarrollo Rurul. Residencia de Conserv~ 

ci6n del Suelo y hgu~. México, D.F., 1986. 

8.- S.A.R.H., en el D.F. Plan Xochir.iilco. Grupo <le Trabajo Agrope

cuurio. Hé.xíco 1984. 

9.- S.A.R.l~., en el D.F. Uso, Manejo y Conscrvaci6n de Tierras y 

Aguas en Mfu<ico. Ml;xico 1981. 34 p,~g. 

10.- S.A.R.r:., en el D.F. Zonificación Secundaria de las Arcas Rura

les y de Protecci6n Ecol6gica en el D.F. México 1987. 

140 Pág. 

11.- S.P.P., INEGI. X Censo Gral. de Población y Vivienda 1980. D.F. 

Vol. I - IIr Tomo 9. Néxico 1984. 

135 



CUADRO r.:Jo. 1 

USO DEL SUELO E[,; Ll\ DELCGAC ION XOCH1MILCO. 

USO OEL SUELO 1 

1 

Agrícola 
1 

Foresta 1 

Pastizal 

~1atorral 

Areas Inundadas 

Cuerpos de ft<J'..l<l 

Vi veros 

Reforcst 1c16n 

T O T 1\ L 

SüPEH.FICIE UTILIZADA 
P;..PJ\ J..r'\ DELEGñ.CIQt: -
EN i!E.CTAREAS. 

(,•:24.76 

802.57 

547.04 

l,193.90 

2,458.12 

365.07 

54.76 

4 3. 92 

109.58 

12,202.00 

i CON RELl\CIOti l\ 1"~ 
SUP. •rOTl\L DE !.A 
DELEG/\CION. 

54. 29 

6.58 

4.46 

9.78 

20.15 

2.99 

0.45 

o. 36 

0.90 

Faente PRUSD/\. op.cit. 1964' SARH, Cilp. 2 
Uso del Suelo. 



CUADRO No. 2 

USO AGRICOLA DEL SUELO EN LA DELEGl\CION DE XOCHIMILCO 

USO AGRICOLA 

Ma1z 

Ma1z con 
tivos. 

otros cu.!_ 

Maiz con zona urb~ 
na. 

Avena 

Avena con cultivos 

Nopal 

Hortalizas. 

Hortaliza con ma!z 

Zona urbana con Ho; 
taliza. 

Otros cultivos. 

T o T A L 

SUPERi'ICIE r,GRICOLI\ i CON RELACION A LA 
EN l!ECTl\RE:l\S. 

2,631..95 

2,436.80 

4 o. 50 

393.59 

137.92 

35.36 

698. 20 

197. 4 o 

33.08 

19.96 

6,624.76 

FUEN'rE 

SUPERFICIE AGRICOLA 
POR CULTIVO. 

39.73 

36.78 

0.61 

5.94 

2.08 

0.53 

10.54 

2.98 

o.so 

o. 30 

PRUSDA, M6xico 1.984, SARH, Cap.2 
Uso del Suelo. 



Cl·l~D?O r.~o. 

USO rORESTAL DEL SUELO EN LA DELEGACION 

DF XOCViIJ1ILC0 

USO FORESTAL 

ITotal Latifoliadas 

L'otal Pino 

Latifolia<las Pino 

Pino Latifoliadas 

~· O 'r A L 

SwPERFICIE EN 
HI:CTl\P.LA.S 

472.30 

54.76 

204.21 

74.30 

802.57 

FUEtlTE 

% CON RELP_C IO!I A LA 
SUP. FORESTAL TO'l'AL DF 

Lt\ CELEG! ... CION 

58. 85 

(,. ez 

25. 44 

8.88 

PRUSDA, op.cit., Cap. 2,1984 



CC1-.Df'<0 ~;e. ~ 

LSO FO!ff.STAJ. - ___ ¡ l'~.--/,RF'º 
!~~~~-~~-,-~·--·_·_'·~~< 

L.'.lti.:'°"."Jli,-:~~:lS !t 33.65 

Latifoliadas r1; 193.€5 

.?ino !l 

Pino T II 

Fll".o IV 

TOTAL PI~O 

Latifoliad~s ?!110 JI 

LCTtifoli~~as ~ino :r: 

Latifoliadas Pino V 

'l'OTAL LñTIFOLIAD/l..S Pl!lü 

Pino Latifoliadas IlI 

Pino Latifoliadas IV 

TOTAL PINO LA~IFOLIADAS 

FUEl>TE. 

1 

243.00 

472.JG 

12.55 

7.41. 

34.20 

5·1. 76 

9.13 

l. 71 

193.37 

20<!. 21 

23.95 

4 7. 3 5 

71. JO 

FRCSDA, op.cit., Cap.2,1984 
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