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PROLOGO 

El sociólogo como crítico de la realidad debe, al haccr

una inVe3tignci6n, ir más alld de lo aparente, profundizar v~ 

lHndooe de todcs las técnicas de investigación soci:-.1 que -

sean necesarias para ampliar la visión que de la realidad se

tenge. AE! se ccnocc, se analiza y For lo tanto se puede cri

ticar contando con las bsnes necesarias para ello. 

Partiendo de lo anterior haremos hincapie en el por qué

n~s interesó realizar el trabajo de tesis en Xochimilco. D~ -

rante nuestra estancia en la facultad, constantemente oíamoe

comentarioe de compafieros y profes~res refiriéndose a Xochi -

milco como una zona muy estudiada a la que continuamente asi! 

t!an grupos de estudiantes y académicos a realizar prácticas

de observación y/o investigación. De ahí surgió la inquietud

~e s::o.ber ¿:;:u::: TAN ESTUDIADO ES'J'A XOCHIMILCO?. 

Co~o primer acercamiento al problema nos dirigimos al -

.\rchivo Histórico de Xochimilco donde encontramos una canti -

dad conniderable de documentos hemerográficos -históricos- a 

travás de lec cu~les pudimos apreciar la transfonnación que -

ha sufrido Xochi:nilco en cuatro décadr.s; "1940: Xochimilco es 

el principal abastecedor de verduras de la Ciudad de !i'~xico", 

"1980: el 90% de las chinampas se er.cuentran abandonadas", 

!loe enter3Jllos que Y.ocl:imilco cuenta cor. l? barrios y de

.esto" el de La Aounci6n había sido •.mo de les mán grandes pr2 

ductores hortícolas hasta los unos cuarenta. En este neríodo-

el nivel del agua de los canales bajó connidcrablemente d~bi

do a la extracción oe los mantos acuíferoz cuyo líouido se di 

rigió a la Ciudad de México. Nos ~re1:untru: .)e entonces, ¿Quó -

pas6 en Xoi::himilco?, ¿Qu6 ~·nsiS' en el barrio de L~ Ast.:nf'.!i6n?. 
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De lo anterior se desprende nuestro proyecto de invD~ti~ 

cí6n cuyo título en un principio era: El abandono de china~ -

pas en la Asunción, Y.ochimilco a nivel econ6mico, político Y

aocial. 

Para reoolver nuestros cuestionamientoe acudimos a la d,!!. 

· 1egaci6n política en donde existe un departamento llamado Su,!:: 

delegaci6n de Desarrollo Rural Integral en ese entonces (1987) 

a cargo del bi6logo Froyla.n Eequinca quien nos proporcion6 in 
formación detallada acerca de las chinampos que están dentro

de su jurisdicci6n política, recalcó lo ya mencionado aobre -

el barrio de La Asunción ·con lo cual reforzó los conocimien -

tos que habiamos obtenido en el Archivo Hist6rico y aumentó -

a6n más nuestro interés por analizar la situaci6n de La Asun

ción. 

No dudamos en escudrifiar ~ue fue lo que pas6 en el b~ 

rrio citado y el bi6logo Eaquinca nos puso en contacto con ln 

familia Caquis la cual sería nuestra informante cl~ve. Sin em 
bargo nuestra necesidad fue más all4 de estos infonnantes por 

lo que entablamos, por iniciativa propia, relaciones amist_g_ -

sae con el sr. Rosal!o Mendoza, nativo de Xochimilco y netj! -

mente chinampero, ésta persona no l'Ólo nos proporcionó info,!:

maci6n importante sino que nos llev6 a conocer en su trajin~

ra caAi· todas las chln"lr.pas pertenecientes al barrio. Asi pg

dimoa observar el grado de abandono de las chinampas. 

Al realizar nuestra prácticu de observación por las C!! -

lJ.~s c'e La Asúnci6n, nos encontramos con un seminarl.o frPnc \E, 

cano cuya ml!.xima autoridad es el p&.dre Faustino, de o-rigen 

italiano, quien ti€ne 36 a?.os ce radicar en Xochimilco. La 

opini6n del oaccróot.e nos fue muy útil. 
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Otro in!'·::::--:-::.t;.~.tl? :::.lr..•:P., nativo de ;_,:c!:i:::ilco y ci:,yo nom, -

bre no :;ui~o ~-.rorori:.:io::.ar, e~ vn ::.::c:.'1::0 rfo 25 a::o~ '.'.J.UE' nos

re;.ató ~i..; vide: :t e;.:rer-:. e!':.Cl.<'"~ en !.'.l ch1r-.?.::::s, !;', 1r.:fo;n:<~ci6n 

t:r~n~fo:-:r.uci~n de: ;-:cc!u:'.i.lco. 

colnbcr~ci6n. ; Rro no todc :ue ::'ácil, ~....:b: ::i;u.t- <.::c'..:dir re1:iet!,

dat oc::i.z:ioncs a! .r.:-cb.iv:: -.,· :.. ln c!el e~ci6:: 7·.:l:!tics. !·~rque r:.o 

cierrrµr~ entab.:.r: cr.. a.1=ponitilidi.!.d ÓC" a'!:er~dt!T.ar.:. 

Cor..::;iderai.i;or: r.rr.1:u;o mencionar que: cr. r:..l~~ =.":>me:-.t:;. ll,!;_

f2..'TIO~ s. ren~G:.r ':'.'.t.:.e e! \!!"oni:.:.ta Ce Xoct.i:r . .!.~C? r.:•c :;-::cd:--:!.s. R1.:.x!_-

al cron!~ta a~1 C==rric no SE nos ;:e:-?Zi ti6 !'.:::t} .. :~ con ~l por -

Toóoz los in:'or:r.ur.ten eleve cci.'1cidier:;.n c.::. !;t:•..: :;h r.o --

aplicar 1m cuestioncri~ ~ara .:::irrobora!" lo an.ti;;ri~r :.- =r:.t:c:- -

eJ. -;:ar qu6 del abc:::¡do:io de la chin.:?.!:l3=!1 ~· lo ~u.~ -e::-.tc !-:a a~r:. -

sionndo. ~r. 1:: reali::o.c:6n dE: eeta técnicr. 1 .:!:;:!ic2C- :: u.:.;-. --

:nuestrn. del br.rrio :e Ia _;eur.ci6n, ~or::tD.r.::E ccn cJ ;'!.!-'=")"', d.-: -

la ::-rcfe::o~. t:oca !!.~~r!~ L-=.rroe,. ~ ~r la ;:-re: vis. r.rlicsci6n un -

cuestionnrio pilot~ co:wHi.er::~=ic:: ar~rtur.::· -:i:;.itir e1 n:s::bre die 

lD.:: 9C!'t:Or:.:t:: y :¡;::.::~~'?!' ~ . .,!!' CUe!:tionn.riOf: ;:-:o:r nÚ.~Cf'V f-~!"é. dHr-

!.<Je re:3;uc::-ta!? chteni.d:u. :·uc:-on r.r'Jce~r...c?n!"" cr.. }s. !:ire!l. -

ci6n 0er.er 0-il CP. Ser ... -) -::i..:i de C6:::ruto .:..c::.~:'..-~:-ic~ °t'::'.jO e!. ~:-:eEOQ 

rr.:i:-ntc ,Je! ir:fcr.i-sro :·.r.:: .... r.~c- ~€;l~r.;. L2 ~ritide:! lº precisi6n --

'./ :-i::::-..:~:?.r.r.c.r la verci.ci<laC. Ge:. :.ucGtt·o tra"tr..jc. 
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Zl n:ayor :-6..':'.ero de ob~táculo~ que encontra!':!.o~. !!.l rev.l!_ -

zar ln investiga.ci6n fue dur?.nte la aplicncí6n del cuestio~

rio, nos topamos con desconfianza por r.arte de )a ~~yoría C~

la poblcci6n quien en ocasiones nos cerr~ba la cuerta o nos -

contcota'c:a. en !'anta grosera •. !. pes~r de la neglir:-e!"lcio. de la

ge::.te contim..;.~'!l.03 hast!'.i. legrar :mestro prop63i to. 

Ccnfor:ne le investigaci6n .s.vanzata el r-royecto S\;,fría -

modificacio~es que no fuer~n Eigrtificntivs.s, toma~~O en cuea

ta que el te~a centr.c.l no v:Lri6 (abandono de ohinacp:i.z). P.i -
nG.lmente m:i.estra investigo.ci6r~ fue ti tulade.: ?RINCifALES CAf¿

s;,,s "! E:r'EG~OS DEL ABAllDOHO DE CHINAL!PAS E!i XOCHD1 ILCC. EZ'IU -

DIO DE GA:::C1: ºBARRIO LA ,\SUHC!otl". 

El xaterial de apoyo bibliográfico :o ottivimoE visitan.

do di ve:-sae: bl bliotecae que a. con tirm:-.ci6n z~fl.2.19.~os: 

-Biblioteca de la ?acultad de Cienciaz Políticas y SociuleG 

-Ei bliote~a. t:ncior.n1 

-Biblioteca de la u:t?.: Xochimilco 

-Biblioteca de Chapingo 

-Biblioteca de !j"éxico 

-~i't!.ioteca del Archivo General de la Nación 

-Biblioteca de EA!IRURAL 

-Biblioteca de la S!?P -Sec1·eta:r:!n de Prograrotici6n y ?re~,i:.r:ueeto-

Uo todo el material 1·e~u~:rido fue localizado en las 'ti -
bliotecas por lo que existe infor:nación que e!: avalade. •ii:irbn.l 

mente vor las personas que fuer~n ~ntreviet2das. 

Fue neccsurio revisar y confrontar el mat~r-i:;.l ro::-~';i.il;l

do '!J1r'3. evitar .caer en co::trndiccions,n .~'ª :;ue SP. nos -r:rO!JO!. - · 

cionnron, en la delc_f.?.ci6n política. de Xochi:::ilco, ..-.1,_~'1:iz .!1 

CU!D.Cntos done.e lo.a cifras estaban muy n.l tera.d:is. 
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L3. roalizar.i6n del tn.lnjo :1os llevó im año y me<lio pero 

creemos que cumple nuestro objetivo y que podría ser de grcJl

utilidad a la poblaci6n de Distrito Federnl y s•~ área metrop.!?_ 

litana, 
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INTRODUCCION 

Actualmente ea frecuente oir decir q11e la ciudad ge.na t,!!_

rreno al campo y uno piensa que se trata s6lo de constntcci~ -

nea para casa habitaci6n, sin embargo el problema es más com -

plejo porque implica una serie de factores que generalmente no 

se toman en cuenta y que a lo largo de nuestro trabajo tratar,!!_ 

moa de explicar, El campo de acci6n retomado para éste s.nál! -

sis sociol6gioo es el Barrio de La Asunción perteneciente a la 

Delegaci6n Xochimilco. 

Xochimilco se localiza al sur de la Cuenca del Valle de -

Máxioo la cual se encuentra rodeada de montañas que nutren con 

eus mantos acuíferos a sus ríos y lagos. En la época prehisP!

nica el agua estancada en el área del Valle formaba loo lagos

de Zwnpango, Xaltocan, San Cristóbal y Texcoco al norte y, X~

chimilco y Chalco al s•ir, 

Xochimiloo conforma una de las dieciseis delegaciones del 

Distrito Federal y, hasta mediados do siglo se caracterizó por 

su explotación agrícola con sistema de chinampas• del cual o:!a-' 

tenían su sustento desde tiempos inmemoriales las comunidades

que habitaban el lugar. 

La rioueza natural de la tierra y la abundancia de agua -

permitían un alto grado de productividad, sin embargo, paulat! 

ne.mente la tierra -chinampera- ha sido abandonada a tal grado~ 

que cerca del 80% de las chinampas están en total abandono. 

I La chinampa es de origen náhuntl, proviene.de chinamitli "ª.!!. 
·to o cerca de cañas". De acuerdo a su construcci6n se .divide 
en:l) chinampas lacustres: islotes de forma rectangular hJ!.-
chon en lagunas y cienegss naturales, para su constrticci6n u 
tilizan vegetales, lodo y tierra, ~) chinampas de tierra -= 
adentro; se localizan en zonas .pantanosas con .drenaje ccf! -
ciente, .abriendo zenjaa se delimitan las p'lrcelae y con el -
lodo que se ex.trajo ee eleva la sunerficie sobre el nivel 
del agua. · · 



'ti :7~! 
¡;~AP~N 

.. ~ ..:';b 

~"'--

LAGOS DEL VALLE DE ME'UCO EN LA EPOCA l'REHIS:\'ANICA. 
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A principios de siglo el agua, en Xochimilco, era sufi 

ciente para mantener un equilibrio en el proceso de explot! -

ción tierra-agua; la zona chinampera cubría un área de 36 km~, 
contaba con canales angostos que dividían las chinampas y can! 

lee anchos y abundantes que alimentaban a las ramificaciones,

Ade~áe había algunas lagunas de diferentes tamaños y una supe! 

ficie cienegosa. 

El sistema hidrológico de la regi6n era alimentado por ~ 

nantiales y por el sistema pluvial que se desbordaba en los m~ 

ses de junio a octubre, De los abundantes cauces de principios 

de siglo actualmente sobreviven el_r!o Ameca, San Buenaventura, 

San tucas y el Santiago. 

Hacia los años cuarentas la vida de Xochimilco sufrio un

cambio brusco. Se alter6 el factor ecol6gico (sobre todo en lo 

referente a la hidrología) con lo cual se produjo una desor~

nizaci6n del sistema de trabajo familiar, El campesino chinB!!!

pero se vi6 obligado a buscar otras fuentes de trabajo reditu! 

bles. 

Xochimilco entró en un proceso de cambio al parejo con el 

crecimiento industrial que envolvió al país a partir de 1940 y 

que implicó la concentración poblacional en lugares claves de

la República Mexicana, tal es el caso del Distrito Federal y -

su área metropolitana, 

La población de la delegación Xochimilco aumentó, eue fOE 

mab tradicionales de vida se han ido perdiendo dando paso a -

las modernas, la tierra en la que basaba su economía agricola

se ha deteriorado -ahora se usa con fines especulativos-, qúi! 

nea antes se dedicaban al cultivo para vender su producción en 

el mercado de Jamaica ahora están en busca de otros medios de-



13 

vida; emple~ndose como obreros, policías, jardineros, barreno~ 

ros o empleados en la zona metropolitana de la Ciudad de Méxi

co. 

El barrio de La Asunci6n ha sido tOJnado como muestra repr~ 

aentativa de lo antes mencionado. for la complejidad del pr~-

blema serán tratados por separado el proceso urbanizador (de -

acuerdo al crecimiento de la mancha urbana y tomando en cuenta 

que .la ciudad se come al campo), el entubamiento del agua de -

los m'1.nantiales y posterior regreoo de aguas negras "tratadas" 

a loa canales y el estudio de caeo del barrio citado. 

Destuéa de hacer una breve reseña hist6rica de Xochimilco 

pasaremos a la unidad referente al proceso urbanizador de la -

CiudE<d de México, en le cual abordaremos el problema de la e2S

pansi6n urbana y la consecuente reducción de áreas verdes. 

También se mencionará la poaici6n que adoptan las autori

dades ante este problema y si las soluciones que proponen son

acertadas o no, pero sobre todo, ei satisfacen la necesidad de 

vivienda que d!a a día se acrecienta en el Distrito Federal. 

En la siguiente unidad veremos loe trastornos que ocaei~

ne el hecho de alimentar con eguas negras "tratadas" un área -

antaño gran productora de verduras -Y floree- en le que se man 
tenía el nivel de sus canales con el abastecimiento de ªf!Uª de 

loe manantiales, la cual tuvo que ser entubada para satisfacer 

la necesidad de agua potable demandada por la ciudad, Hoy no -

s6io ha disminuido considerablemente le producci6n chinampera

sino que ~sta se vuelve transmisora de enfermedades gastroi~-

teetinales dada la calidad del agua utilizada en los cultivos, 

F·inalmente se analizará la si tuaci6n en el ·carrio de Le -

Asunci6n, por lo cual es necesario deolignr para oespués vo1--
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ver a unir loa factores que influyeron en el cambio de activi

dad productiva de la población y por tanto en el abandono de -

chinam91's: por qué se especula con la tierra y por qué las 

autoridades "permiten" asentamientos irregulares sobre terr~ -

nos agrícolas en lugar de prohibirlos riguroaamente y propo~ -

cionar todo su apoyo a los productores para que Xochimilco no

s6lo se rescate como pulmón verde de la ciudad Gino también e.e, 

mo centro productor y abastecedor de verduras del Distrito F~

deral. 



CAPITULO I 

ASPECTOS TEORIOO-blETODOLOG!GOS 

1.1 MARCO TEORICO 

La práctica social como punto de partida para la aprehe~

ai6n y comprenei6n de un fen6meno social constituye un element> 

clave para lograr resultados objetivos y que permitan plantoar 

soluciones o al tema ti vas que lleven a un cambio en pro· del m~ 

joramiento y bienestar social. 1 

Dado el desarrollo histórico como un proceso que se int~

ractáa los-hechos que lo componen se hallan en constante inte!: 

conexión e interacción. Así, podemos ubicar a loa fenómenos BQ 

ciales dentro de un contexto mundial formando parte de una l&~ 

gica que involucre lo político, económico y social, fen6menos

que en eu interior mantienen relaciones que se encuentran en -

movimiento y por lo tanto se influyen. No obstante lo anterior, 

las relaciones sociales no son mere reciprocidad ya que impli

can un desarrollo diaUctico que permite Hmitar un espacio -

concreto para su estudio pero sin olvidar eu interncción con -

la totalidad de la realidad. 2 

Respecto al conocimiento científico como instrunumto _met2 

dológico para abordar loe fen6m_enos sociales, es preciso rece! 

car que la- práctica reafirma el conocimiento teórico por lo --
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que confrontar une con lo otro permite descubrir la esencia 

iniema del fenómeno y comprenderlo. 3 

De ·lo anterior se desprende que materialismo y dial6ctica 

se conjugan en una teoría del conocimiento a trevás de la cual 

se razona el fen6meno al penetrar y profundizar en eue ceract!!_ 

r!eticas para lograr establecer loe nexos que lo unen a la t~

talidad social dentro de la realidad, 4 

Los cambios sufridos en lee diferentes etapas del desarr2 

llo hiet6rico ee han basado principalmente en sus relaciones y 

contradicciones .internas pero influ!d0e tambi'n por lo que loe 

rodea, nada pues, es aut6nomo, en c_ualquier fen6meno intervi.!!,

nen contradtociones entre laa·:f'uerzaa productivas y las rel!!~ 

cionee ,de producci6n. 5 

El capitalismo ha penetrado máe de la mitad de la eefera

terrestre, abrazando y arrasando con lo que a su paso se inter 

pone, se ha convertido en el modo de producci6n dominante aua

que a su alrededor se pueden ubicar remanentes de otras formas 

de producción. 

México a lo largo de su historia se ha ido transformando

al tiempo que muestra su evoluci6n; le Colonia, la Independea

cia, la Reforma, el Porfirismo, la Hevoluci6n, el Cardenismo,

cada época con sus párticulartdades propias, De 1940 a la f~-

.cha se puede hablar de un proceso de desarrollo basado en la -

induetrializaci6n del pa!s, fen6meno que ha alterado por com-

plato el tipo de relaciones sociales que, aunque con altibajos, 

IÍabía descánead~ sobre el trabajo rural predominantemente. 6 

El apoyo que el Estado Mexicano ha otorgado a capitales -

extrenjerós y nacionales privados en aros del deearrollo indu~ 

trial arrastra consigo tre.nstornoa ·políticos, econ6mic'os y s~-
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ciales que han dado a la nación el matiz de subdesarrollo. Pr2 

ceso que se vino gestando desde la época colonial cuando o t?'! 

vés de diversos mecan.ismos de explotación y dominación, hiéxi -

co, como otros ouebloe colonizados, fue despojado de grandes -

cantidades de riquezas que eran enviadas a la Metrópoli Dlio!! -

trae en la Nueva España aoenae quedaba para mal vivir. 

De tal forma no hubo acumulación originaria de ca pi tal si 

no más bien un proceso de expropiación de gran excedent.c de ri 

queza que permitía la satisfacción de productos suntuarios n -

los colonizadores y que mantenía, de este lado del Atldntioo,

una estructura económico-social con un bajísimo nivel de des~

rrollo de las fuerzas productivas y un ti~o de relaciones s2 -

cialee de producción basado en la esclavitud y la servidumbre. 

A ra!z del movimiento de Independencia, cuando se cree 

que México resurgiri! en "condiciones" de seguir un proceso· de

acumulaci6n originaria propio, aparece el latifundio que ya -

desde entonces empieza a cobrar fuerza y a constituirse como 

un enemigo de gran envergadura que encabezado por la iglesia 

despoja y desaloja a los campesinos de sus tierras al tiempo -

que son incorporados al sistema de peonaje; aeí, la hacienda -

ee constituye como la unidad productiva m~s importante, esto 

se torn6 traba para la creaci6n de una clase de pequefios pr.Q. -

pietarios que impulsara el surgimiento de un mercado nacional

interno el cual serviría de base al desarrollo capitalieta. ~

Tal era el prop6sito dltimo de la Reforma (democrático-burgut

ea), sin embargo no se crie.taliz6 porque en ese mismo período

se ll.ev6 a cabo un proceso de especulación con la tierra eicpr.Q. 

piada a la iglesia, que el gobierno malbarat6 y fue acaparada

por unas cuantas personas. 



As! ·el latifundio se fortaleci6, pero adem~s, políticameu

te se constituyó como sector social sobre el que descansó el 

porfiriato. Es obvio entonces que la lucha de la Reforma por ll12. 

vilizar la riqueza fue frustrada, no obstante perfila, no s6lo

en 1.:óxico sino tambitln en America Latina, el camino hacia el d,!!. 

sarrollo capitalista que ya en otras partes del mundo alcanzaba 

su fase imperialista y que a corto plazo traería cambios tra~ -

cendentalea al país. 

El saqueo de que fueron objeto los paises latinoamericanos 

sirvi6 de complemento al desarrollo industrial de loa paises cg_ 

lonizadorea ya que se constituyó una economía primario export!

dorax que los benefici6. 

Las inversiones extranjeras y la orientaoi6n que a estas -

se les di6 fue en la mayoría de los paises latinoamericanos el~ 

ve para el desarrollo de principios de siglo porque permitieron 

el surgimiento de una "eoonom!a hacia llfuera" ya que no s6lo se 

dominó el comercio exterior sino también el interior. El coa -

trol bancario y financiero y el impulso dado a los ferrocarri-

les significaban avances del capitalismo y por lo. tanto, aunque 

ai1n incipiente, una acumulaci6n originaria de capital que ad~ -

más contaba con una gran cantidad de fuerza de trabajo liberada 

que había sido despojada de sus tierras y era absorbida no s6lo 

como pe6n en las haciendas sino tambi~n en actividades mineras, 

de tr"ll1eporte y comercializacidn, Era palpable la separación --

• El marxismo divide la actividad econ6mioa en tres sectores: 
l) primario; agricultura, ganadería, ca:i:a, pezca, silvicultura·; 
2) secundario; industria de transformaci6n y extractiva. 
3) terciario; servicios y comercio. 
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del productor de sus medios de producción, condición indispena!!: 

ble para que pudiera darse la acumulación originaria de cepi -

tal, 

,No obstante, el desarrollo de las fuerzas productivas en -

~éxico fue lento dadas las características de la hacienda porfi 

riana con mátodoa de exolotaci6n similares a loa de la Colonia: 

con cultivos extensivos, con técnicas y maquinaria rudimentaria, 

con utilización de trabajo barato, Paralelo a lo anterior, se -

impulsó la creación de un mercado interno que se veía fortaleci 

do por la demanda monetaria basada en el proceso de proletariz!!; 

ción descrito arriba. 

Pero, aWi así, la estructura interna del país mostraba un

gran desequilibrio, las actividades primario-exportadoras eren

priori tarias mientras que las destinadas al consumo interno OC!! 

paban un segundo plano. El desarrollo del capitalismo, en Ameri 

ca Latina, gira en torno a la agricultura para la exportación y 

.Por tanto el desarrollo industrial depende de loa altibajos que 

ésta actividad sufra a causa del movimiento general del capit,!!:

liemo imperialista. 7 

Finalmente cabe se.ñalar que la penetración de capitales 91> 

trenjeroa en el país para destinarlos a su industrialización, -

hecho que se acentuó en los años cuarenta de este siglo, no ha-. 

sido del todo benéfica para el sector productivo local ya que -

se ha ubicado en áreas estratégicas que no precisamente son las 

máB convenientes al desarrollo de M~xico y ~ue s! permiten la -

extracción de excedentes hacia los paises inversionistas. 8 

Así pues, mientras la industria $e fortalecía el campo m!
xicano sufría estragos, en la década de los sesentas eran evi

dentes dos cosas: 
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l) Había cambios en el patrón de cultivos; de productos tradi • 

cionales (maíz, frijol, etc.) se pas6 a cultivar productos -

para exportaci6n o que al menos fueran más rentables (sor~o, 

soya, cártamo, etc.). 

2) El campo tenía que seguir abasteciendo a la industria y a la 

ciudad de materias primas, fuerza de trabajo barata y alimen 
tos, 9 -

Dicho lo anterior se justifica que dentro de la 16gica CJ!.-

pitalista el campo esté subordinado a la industria y que en c~

so de ser necesario el primero se sacrifique para. permitir que

la segunda se expanda, crezca y se desarrolle. 

En el proceso que aquí se ha explicedo, Xochimilco jue6 -
hasta 1940 como abastecedor de alimentos para la poblaci6n capi 

talina, de entonces a la fecha y por caueas que más adelante -

serán mencionadas, proporcioná fuerza de trabajo que contril.:uy~ 

a mantener bajo el oalario en el Dictrito Federal, 



1.2 CONCEPTUALIZACION 

Proceso de urbanizaci6n,- Implica la concentración y centraliz~ 

ci6n de la actividad social, econ6m!.

ca y política en la ciudad pero, al -

miBmO tiempo lleva aparejada BU coa -

tradicci6n: la dieperción poblaci.Q. -

nal, que da origen a la conurbaniz~ -

ción de la periferia, De tal forma se 

puede hablar de zona metropolitana o

perif~rica, La juetificaci6n de la 

dispersión se encuentra en el elevado 

costo de la vivienda, el constante -

congestionamiento vial y la contamin~ 

ci6n atmoaf~rica. 10 

El tamai\o de las ciudades eetá cstr.Q.

chamente relacionndo con el número de 

habite.ntes;_el nivel de confort y el

grado de contaminación deoenden de la 

existencia y generación de áreas ve~

des y del incremento de las construs_

ciones en su territorio. 11 

Política urbana.- Considerando la urbanización como un fenómeno 

de concentración y centralización que·afecta

lu estructura eocioeconómica y política de -

una ciudad el Estado se ve obligado a adoptar 

di versas medidas para tr<1tar de dnr ooluci6n

a loa problemas f!sico-e"spaoialee que se pr!i

sentan y que no a6lo son habitacionalea aino

también_ económicos y culture.les. 
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La consti tuci6n de 1917 no prevoía lll legiSl!;!c 

ci6n sobre asuntos urbanos, es hasta 1975 

cuando constitucionalmente se permite legi~ -

lar sobre este campo. 12 

No obstante lo anterior son muchas las inter

venciones del Estado en cuanto a política ur

bana se refiere, mencionaremos algunas: 

-Planos reguladores de algunas ciudades. 

-Reglamentos o leyes de zonificación. 

-Reglamentos de construcci6n. 

-Ley de fraccionamientos. 

-Ley de rentas congeladas. 

-Ley de plnnificaci6n del D.F. (1953). 
-Ley de poblaci6n (1973). 

Ya en 1976 surge la.Ley de Asentamientos Humanos consideJ'!!_ 

da como• 

" ... el primer y más importante intento en la historia 
del país por plantear global y simultáneamente los as 
pactos físicos o espaciales de los asentamientos hum! 
nos a nivel ·nacional, regional y urbano o local, Por
ello constituye un documento clave para el análisis -
de las políticas urbanas del Estado Mexicano ••• eign! 
fica el marco y principios generales que permiten or,
denar el caos legislativo que existía al respecto. In 
troduce recursos legales nuevos en el país, como son
los planes (nacional, estatal y municipales) así como 
instrumentos, tales como las declaratorias (de uaos;
destinos, reservas y provisiones de predios) y las -
disposiciones sobre conurbacionse, así como normas p~ 
ra la fundación, conservación y mejoramiento de los -
centros de población •• , A partir de elle., se han genJt 
rado una serie de leyes, planes, programas y comisi2-
nes que han cambiado significativamente la situaci6n
jurídica, política y administrativa de loe ~~portes -
materiales de la vida social de 1.Axico ••• "• 
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De lo anterior se deapronde el 1-'lun NacionJoll de Desurr.2 -

llo Urbano cuya funci6n principal ea: 

"Determinar la fundación, conservaci6n, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de poblaci6n. Se prop,2-
ne entre otras coeae distribuir en forma equilibre.ca 
loe centros.de uoblaci6n, fomentar las ciudades me -
dias, deecongestionar las gr3ndeo urbes, regular el
mercado de tierra y vivienda y llevar a cabo planes
de vivienda popular".14 

Sin embargo, la folitica Urbana Estatal, sobre todo en el 

caso de la Ciudad de México, es rebasada por la realidad, quo

ee presenta en forma de asentamientos irregularen, sean estos; 

A) Construcciones que responden a intereses económicos fuertes 

cuya finalidad puede variar desde reeidenciao particulares, 

condominios, clubes deportivos hasta instalaciones indu!!_ 

triales, comerciales, etc. y, 

B) Construccionoo que son utilizadas para casa habitación por

pcraonas que carecen de un espacio propio y que invaden t~

rrenos que no son suyos con el objetivo de obtener una Vi -
vienda. 

Antes de difinir, de acuerdo a lo anterior, el concepto -

de asentamientos irregulares, donde generalmente sólo se ubica 

lo señalado en el inciso B, mencionaremos que para lograr la -

regularización de la tenencia de la tierra es de vital impar -

tancia la organización de las personas para actuar como grupo

de presión (organizncionee de grupos de personan que sin pr~ -

tender el poder político luchan contra él en aras de sus int~

re~es );5 ce tal forma p~ra el inciso A lo influ~nci3 económico 

ea decisiva¡ se cuenta con poder económico y por lo tanto la -

uresi6n es de ~lite, as!, las autoridades permiten que oe con~ 

truya en áreas "prohibidas" para tal fin. Respecto al incil;o D 
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se considera el tipo de presi6n como de masas, los colonos d~

ben acudir continuamente a las autoridades hasta lograr una -

respuesta satisfactoria que generalmente tarda años, en ooasiQ 

nea, aún presionando, las au·toridades responden con el deealQ

jo. 

Por lo anterior no es extraño que peri6dicamente sea mod! 

ficado el contenido de los instrumentos que conforman la poli

tice urbana, modificaci6n que no siempre es ben~fica al grueso 

de la población que busca satisfacer su necesidad de vivienda, 

Asentamientos irregulares.- Constituye el único recurso para -

obtene~ vivienda para gran parte -

de la población urbana; estos fa~

toree generan una expansión no --

planeada ni controlada de las Ci!!;

dades. 

Ecología.- Se ocupa del estudio de las relaciones entre los -

organismos vivientes y el ambiente en que se des! -

rrollan, Ea una ciencia a la par descriptiva y OXP! 

rimental por su t~cnica y est~ relacionada con otras 

ramas de la biolog!a, por ejemplo; estudios sobre -

agricultura, relaci6n de las plantas econ~micas con 

loe .suelos y la dieta de los animales,' la contamin~ 

ci6n, 1a falta de espacio vital, los cultivos abuei 

vos, etc,. 

Recientemente se ha desarrollado una nueva aplic! -

ci6n: La· Ecología Humana, inscrita en un campo e.o!!!-' 

partido por la sociología y la ecología. L;uchos prQ 

blemas médicos y la misma salubridad pública están

estrechamente ligados con la ecología, As!, e.l dÓm! 
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nio de muchoe acantea patógenos eo consigue eat~ -

diando al organismo veh!culo o vector do la enfermo 

dad: ratas, mosquitoo, pulens, gnrrapataa, etc,, 16-
Ecoaiatema,- Se llama así a todos loa· organismos que se encuell 

tren en un área detenninada (comunidad) ~uc int.!!;

raotúan con su medio físico de tal foI'!lla que exi~ 

te una corr·ien te de mate ria y energía a travtfo de 

todos ellos formando una cadena tr6fica y un oi -
clo. 

Todos los seres vivos y el medio quo habitan ae -

encuentran int!mamente relacionados e interactúan 

recíprocamente entre a!. 17 

Cultura.- " ••• Ea aquel todo complejo que incluye conooimientoe, 

creencias, arte, ley, moral, costumbres y cualquier

otra capacidad y hábito adquirido ~or el hombre como 

miembro de la sooiedad". 18 

Por lo anterior, es el conjunto de conocimientos a~

quiridos desdo que se tiene uso de raz6n sin impor -. 

ter que lo aprendido eea acad~mico, social o de cunl 

quier tipo, sino que todo de una forma u otra tenga

interrelaci6n, que cualquier disciplina o l!lllteria -

que se aprenda deje huella en el intelecto para que

esto constituya un acel"Vo de conocimientos diversoa

relscionados entre s!. 
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nio de muchos agentes pat6genos se consigue eet.!:!. -

diando el organismo vehículo o vector do la enferme 

dad: ratas, mosquitos, pul.gas, garrapatas, etc,, 16-
Ecosistema.- Se llama aeí a todos loa· organismos que se encuea 

tran en un área detenninada (comunidad) ~ue int~

ractdan con su medio físico de tal forma que exi~ 

te una corr·iente de materia y energía a través de 

todos ellos formando una cadena trófica y un e! -

clo. 

Todos los seres vivos y el medio que habitan ae -

encuentran intímamente relacionados e interactúan 

recíprocamente entre s!.17 

Cultura.- " ... Es aquel todo complejo que incluye conocimiento~, 

oreenciae, arte, ley, moral, costumbres y cualquier

otra capacidad y hábito adquirido nor el hombre como 

miembro de la eociedad".18 

Por lo anterior, es el conjunto de conocimientos a~

quiridos desde que ee tiene uso de raz6n sin impo! -. 

tar que lo aprendido eea académico, eocial o de cual 

quier tipo, sino que todo de una forma u otra tenga

interrelaci6n, que cualquier disciplina o materia -

que se aprenda deje huella en el intelecto para que

esto constituya un acervo de conocimientos diversoo

relacionados entre e!. 



CULTURA 

Conocimiento y 

práctica social 

para tra.nsf or:nar 

la visión del 

mundo 
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EDUCACION 

Acad~mica = material 

Social (cot'idiano) = moral 

Costumbres (familia) 

Normas (sociedad) 

l 
En relación a la educación conoces 

para transformar tu forma de pen -

sar pero de acuerdo a lo que apre~ 

das se amplia y/o limita tu visi6n 

del mundo. 

CONCIENTIZACION 

Forma 

de pensar 

con la idea 

de transfo,;: 

mar la re!.• 

lidad 

-Educacion funcional.- Es todo un si!ltema educativo a partir del 

cual la clase dominante controla el si~

tema escolar Y cualquier medio _siateJ!l_át!. 
co de educaci6n a fin de que es.ta 111 tima .. 

sirva de medio o como un factor importan 

te para alcanzar el desarrollo-o ·1a --~ 



27 

"moCernizaci6n°. Se vale entonces de e!!_

tad!stic<;.n; más 1i:alf,.betae si¡;¡:ifíca -

subdesG.rrollo, menoo .nnalfabetno ea 

ígusl a desarrollo <0con6mico. 

La cduc-aci6n es vist::i entonces como la -

prepar:•c;.6n cel inceviOuo rara q\.le 6ste

se encuentre ''!lpto 11 parn ingreaar ol mer 

'ªªº de trabajo, lo cual implicaría "CR!2 

:ruIENTOº a partir üel cual el nivel Cc

desarrollo seda consecle1·ado en funci6n-

del ingrezo por h:i.t:i ta.ntl'J ein tonmr en -

cuenta la evoluci6n ouc ~ufre la ~oci~ -

dad al ir transformando, p~ulntinamer.te, 

de acuerdo a su 1=-.'.:lso por diferenteL· ct~

pac, sus valorer.. ~,· estrur:·turas y ~~in r~

parar en cue el éesorrollo engloba el m! 

nejo del medio ambiente natural, tccnol§. 

gica, cul turnl y aocial.19 
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l. 3 l!IPOTESIS 

-El abandono de c!linampag a ~a.usa de la urbanizaci6n y cons!!_

cuen te extracci6n de agua de los manantiales (c\gua que fue -

entubada) para abastecer a la poblaci6n capitnlina hn ocasi2 

nado la dinminuci6n en la oroducci6n de verduras y el cambio 

de uao de ln tierra. 

-Las políticas de apoyo institucional a los chinamperos no -

siempre penni ten una mayor y mejor explotaci6n de la tierra. 

-Las variaciones en calidad y ~antidad de cosechas de cult! -

voe hortícolae ocasion6, a partir de la décnda de loe cinc~

entas, la venta de fuerza de trabajo campesina en otros se~

tores econ6micos de la producción. 

-El aumento de la población urbnna del Distrito Federal ha -

generado la especulación de la tierra en éreao de labor pr,2_

voc~ndo asentamientos irregulares e ineficiencia de serv! 

cioe urbanos (agua, luz, drenaje, etc.), 

-La ineerci~n en el Distrito Federal y su cercanía con el --

áren urbana brinda a los campesinos chinamperos mayores opoE 

tunidad~s de superaci6n escolar y por tanto otras espectat!

yas a nivel econ6mico, político y social,.diferento.o. de la -

producci6n agrícola. 
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CAPl'l'OLO II 

Ml.HCO HISTORICO 

La Cuenca del Valle de México, a través de eu historia, -

ha sufrido innumerables ca.mbioe en lo que se refiere a su hl -

drologia. Expertos en la materia afirman que hace, aproximad~

mente, cinco millones de años ee originaron grandes dislocaci2 

nea en la corteza terrestre que dieron origen a1 h•mdimiento -

de la Cuenca. Hubo un período de lluvias·torrenciales, después 

de haber atravesado por una larga eequ!a, con lo cuill las lad~ 

rae existentes fueron deelavadae y sue materiales dspositados

al pie de las sierras dando lugar a que la extensión del valle' 

adquiriera la forma de grandes abanicos. 

Por lo anterior las aguas empezaron a tomar su cauce 11~

gando a formar dos eietemae de cuencas; uno hacia Cuernavaca y 

el otro rumbo a cuautla. La corriente de dichas cuencas (ambas 

confluían en e 1 río Amacuzac) ee vi6 obstruida nor el baealto

y la lava vomitados por el Xitle (perteneciente a la cordill~

ra volcánica que atraviesa el paie de Oeste a Este), de. tal -
forma; al no encontrnr salida, el agua ae estanc6 .formando un

gran lago del cual dependían otros pequeaoe como el de Xochi -

rnilco que ail.n zubeiete. 1 

El lar.o de Xochimilco es de forma irregular, de orient~ -
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a poniente se encuentra ligeramente alargado con más de 11 l<ms. 

de largo y 2 de ancho. Cubre avroximadamente un área de 

2,200 has. y, sus canales se clasifican, eegiin su anchura, c~

roo sigue: 

-Primarios,- de 19 a 60 metros, aquí se si til.an .\pntlaco, Cuemaa. 

co, Santa Cruz, Jsp6ri, Tultengo, Avampil~o, Bordo 

Ciénega Grande, Aroéla90, Trancntitla, Tlicuilic,

Texhuiloc, Pizocoxpa, Atizapa, Nacional, La Noria 

y Tur!atico. 

-Secundarios.- de 7 a 18 metros 

-Terciarios.- de 3 a 6 metros 

-Cuaternarios.- de l a 2 metros 
{

Por ser innumerables estos 

tipos de canales, no se les 

ha designado un nombre, si 

no que lo adoptan del par.!!: 

je en que están situados. 

La longitud de las vías de comunicación a travéo de ca~ 

les es de 190 kllls. aproximados. 

A lo largo de su historia las ramificaciones acuáticas -

han recibido diferentes denominaciones entre las que encontr.!!:

mos: ucalotee y apancles por loe nativos y canales por los e~

paílolea, 

Durante la época prehiepáriica loe xochimilcae tuvieron su 

primer asentamiento en Cuahuilama o Ciudad Sagraaa, hacia el -

ano 11·34 a.c •• En 1256 eligieron a su primer señor: Acanton~ -

111, desde esta fecha hasta 1521 contaron con 22 ee~ores, en -

éste ano fueron conquistados por nernán Cortés y su ~ente ·p~ -

ro, dejaron como muestra de su granrleza fi~rae labradas, ali;!! 

nos petroglifoe, un adoratorio, un calmecac, varias piedras m~ 

pa y pii-ámides. 2 
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Los dioses princinales a los que estaba dedicada la Ci~ -

dad Sagrada eran: Ch•mtico o Chicomec6atl, Cuil9.ztli o Cihu!! -

c6atl, Xochiquetzalli, Xochipilli 1 Itzpapalotl o ¡,;aripoaa del

Fuego Huevo y el Ocelotl o Jaguar de la Guerra, 

Loa xochimilcae fueron loe creadores do la chinampa3, la

empezaron a trabajar en el siglo XII y desde ~ntoncee la han -

explotado, utilizando generalmente, métodos de rotación de cul 

tivos para obtener productos de autoconeumo y para comerciali-

zar. 

Se han caracterizado, los xochimilcns, por ser horticult~· 

res y/o viverietas, 

Consumada la conquista militar empez6 la Colonia en Xochi 

milco al quedar sujeto a las leyes cartesianas, Durante las -- · 

Encomiendas, las Audenciae y el Virreynato, Xochimilco fue 1>.2,

bernado por caciques, posteriormente a través del Corregimien

se llev6 e cabo un cambio importante al hacerse la división de 

la ciudad en barrios con un gobierno virreynal central. 

Es importante señalar que el 4 de marzo de 1559 España le 

concedió a Xochimilco el grado de Noble Ciudad, 

Adn después de haber sufrido casi 300 años de conquieta,

loe nativos del lugar siguieron sRliendo con sus productos 

-para com~rcializar- por el canal de Ia Viga hasta llegar al -

centro de la Ciudad de México. 

De 1521 a 1810 las principales construcciones llevadas a

cabo fueron de tipo religioso: ee erigi6 el convento y templo

parroquial de San Bemardino de Sena, se edificaron l''ª igl!l_ -

sias de Sen Pedro, El Rosario y Belén entre otras, Fue la O! 

den franciscana la que inici6 e hizo más obras, Se construyó -

además, el h~spital tle La Concepci6n y uno que otro .edificio -
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colonial. 

Durante los tree siglos de domioaci6n espanola Xochimilco 

estuvo dividido en tres parcialidadest 

Tepetenchi.- "En la orilla de los pequel'loe cerros", incluía -

loe pueblos que están sobre los cerros desde el -

Ajusco hasta Tlacontenco. 

Olee.- "En lo que rodea el agua", abarcaba Xochitepec, Tepepan, 

Tlaltepetlalpan, Xochimanca, Atemoayan, zacatlalitemi -

an, Zacapan, Acalpixcan, Atlapulco, Tl.axialtemalco 1 Tul 
yehualco, Ixtoyopan, Tec6mitl, Tetelco, Mixquic y Tl~ -

huac, así como todas las ciénegas o pantanos de Tl~ 

huac, San Gregario y Xochimilco. 

Tecpan. - "Lugar del palacio", abarcaba loa antiguos calpullie-

' de Xochimilco incluyendo toda la chinampería y loe P.!'; 

rajes l\cachinanco, Amelaco, Apampilco, Apatlaco, Ati

zapán, Atlicolco, Moyoguarda, Texhuiloc, Tlicuillic,

Tlilac, Tlatenco y otros más. 4 

A raiz de la diviei6n en barrios Xochimilco adquiri6 la -

sigiliente fisonomía: 

-17 barrios (situados en la cabecera delegacional).- El rtos,!'; -

rio, ~an Antonio, San Pedro, Xaltocán, Belán, Sa¡;;

ta crucita, San Crietobal, Caltongo, San Eeteban,

La Santísima, San Lorenzo, San Diego, La Guadalupi 

ta, La Asunción, Tlacoapa, San Juan y San Marcos •. 

-Po.eblos.- Tepepan, Santa cruz Xochitcpec, Huichapan, Santiago 

Telpacatlalnan, San I.µcas Xochimanca, San Mateo Xs1 

pa, san Francisco Tlalnepantla, San Andrés Ahuay~ -

can, Santa Cecilia Tcpetlapa, Nativitas, San Lore~

zo Atemoaya, Santa Crüz hcalpizca, San Grngorio 
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Atlapulco y Tulyehualco. 5 

Ji pesar de que los españoles se maravillaron de 1.Rs edif.!. 

cacionee Aztecas, las destruyeron utilizando las piedras de -

los diquea (con loe cualea mantenían el nivel del agua) para -

hacer sus casas e iglesias, de tal forma el agua quedó ein co~ 

trol, hubo inuncacionee y se recurrió a secar loe la¡los sacari

do el agua del valle, loe eepa.fioles se encargaron de que se -

abrieran desagües y canales para desecar loe lagos, e6lo en -

Xochimilco y Chalco sobrevivi6 una gran área chinampera por -

los manantiales de agua dulce que no se agotaban y mantenían 

el nivel de loe canales a pesar de la desecaci6n genera1. 6 
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Todo parecía transcurrir tranquilamente hasta que ha pri~ 

cipios de eete siglo se gesta la introducción de agua de los -

manantiales a la Ciudad de México y por tal motivo se constr~

ye un acueducto, entubando los manantiales de San Luis Tlaxial 

tema.leo, Santa Cruz Acalpixca, Hativitas y La Noria. Son pues, 

cuatro las plantas de captación que a partir de 1914 tendrán -

como función principal satisfacer la necesidad de agua potable 

que demandaba la población capitalina. 7 

No obstante lo anterior, y por el crecimiento poblaciQ -

nal, al paso del tiempo la captación de agua ee volvió insufi-

ciente y, para 1930 el sistema de bombeo ee amplió utilizando

bombas en serie, ésto trajo como consecuencia que paulatin0.i¡1en 

te el lago y sus manantiales dieran síntomas de desecación por 

lo cual loe xochimilquenses protestaron en forma violenta opt"l! 

do por desasolvar los manantiales para que los canales fueran

al.imentados. El problema se tomaba grave, para finales de los 

cincuentas el lago y los canalea se habían "secado" y las 11~

vias (Xochimilco es zona de temporal) no eran alimento sufi -

ciente para ellos. Las autoridades del Distrito Federal, pare.

responder '!'avorablemente", a los chinamperos optaron por n~ -

trir a la chine.mpería con aguas negras provenientes de la ci~

dad, que serian tratada.e previamente en una planta.constru!da

para dicho fin en' Iztapalapa, as:!'. e111pez6 a. operar la Planta -

del Cerro de la Estrella en 1958. 8 

Ahora bien, primero la baja en el nivel de agua en los -

canales y despu6s la introducción de a·guas negras tratadas de-<: 

p~sima calidad y en cantidad insuficiente causaron trastornos

dramd.ticoe: 

l.- El agua, que durante siglos había sido cristalina e incl):!-



)8 

so se podía tomar, se cootamin6 con sustancias t6xicas, d~ 

eechoe orgdnicoa y detergentes. 

2.- Bej6 el rendimiento agrícola de gran cantidad de suelos, 

3.- Lo anterior condujo a que la gente vendiera sue tierrne -

agrícolas (para uso habitacionel) o, las eb>mdonara para -

ir en busca de mejores oportunidades de trabajo a través -

del cual tuvieran un sueldo seguro. 

4.- Le.a expropiaciones, oficiales o no, no se hicieron esperar 

el ejido de la ciénega chica fue exoropiado pagando una mi 

nima indemnización y, durante el régimen de Gustavo Uíaz -

.Qrdaz se expropió gran parte de la chinampería entre To1 -

tengo y Cuemanco para la construcci6n de la pista olímnica 

de remo y canotaje "Virgilio Uribe" que sería utilizada en 

las olimpiadas celebradas en México en 1968. 9 

Por loe puntos antes eeñaladoe Xochimilco fue truacamente 

transformado, 

La contaminación en un principio sólo de aguas negras --

"tratadas" fue acrecentada por loe drenaje e de casas habi t~ -

ción que desembocan en los canales y que día a día han ido!@.-· 

nando terreno a la agricultura; así loe barrios se han expandi 

do hasta sue límites e inclueo algunos loe han rebasado por lo 

cual es posible encontrar gran c'1tltidad de construcciones en -

la zona chinampera, Por un lado, pues, no ee cuenta con un --

buen servicio de arenaje (adn en tierra firmo) y en las chinam 

pae casi imposible contar con él y, por el otro, cada vez aon

más loe desechos químico/industriales que llegan a treváe ñe -

las "aguas tratadas". 
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4.- ZONA TURISTlCh 
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CAPITULO III 

EL PROCESO URBANIZADOR 

El crecimiento poblacional en M~xico a nivel nacional, y

más aWi regional, ha traído consig~ implicaciones que han ª1 -
canzado magnitudes de índole social, econ6mica, acol6gica y -

política.1 

El Distrito Federal, como capital del pa!s, ha llegado a

aglutinar, en los ochentas, más del 10~ de la poblaci6n total

de ,la naci6n, tal fen6meno no es sorpresi'<lo, dado el centrali,!! 

mo pol!tico-administrativo que desde la época prehispánica ha~ 

imperado en el, Valle de México. 2 

El alto grado de con~entraci6n humana en el Distrito Fed~ 
ral ha seguido un patr6n de distribuci6n caracterizado por el

hecho de que en pocas ciudaoes ee ubica gran parte de la pobl,!! 

ci6n nacional, mientras en el resto del país se puede hablar -

de disperci6n. Causa importante de lo dicho, además del des,!!-

rrollo hist6rico mexicano, es el modelo de industrializaci6n -

que ee ha venido impulsando, firmemente, desde 1940 y 'que 

arraig6 la actividad econ6mi,ca, política y,a<lministrativa en"'" 

el Distrito Federal.3 
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DISTRirO PEDEilAL 

poblaci6n e.n millones de 1524 n 1980 

El esquema mueat:ra el predominio da la Ciudad de M'xico ea 

diversas etapas por las que nuestro pa!a ha o travesado. 4 
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3,1 LA CIUDAD DE MEXICO: CENTRO POLITICO-ADMINISTRATIVO 

La historia de la Ciudad de México como centro administr!! 

tivo se remonta a la época de los aztecas. La gran Tenochti -

tlán ee fundé a las orillas del lago de Texcoco, en el Valle -

del Anáhuac, Confonne los aztecas fueron dominando a otros __ _ 

grupos, la Ciudad !oléxico-Tenochti tlán ce convirtió en centro -

de organización social del imperio azteca, la vida políticn, -

económica e incluso cultural y religiosa, de loe pueblos subo! 

dinados, era controlada desde ahí. 

Con la llegada de loo eepaffolss y después de la cuida de

Tenochti tlán, a principios de la Colonia, el pueblo de Coyo!! -

cán jugó el papel de centro rector (Diaenóstico Sociodemográfi 

ce, Distrito Federal. Secretaria General de Gobierno, pág. 7). 

Los peníneulares destruyeron lee construcciones aztecas pBra -

edificar sobre sus ruinas una nueva ciudad en la que predomin~ 

re su arquitectura. 'Mientras ésto se llevó a cabo, Cortés y su 

gente se establecieron en Coyoacán, ahí ee nombro el ayunt!! 

miento de la ciudad que sería cabecera de la llueva Espai'í«. De

tal fonna los espa~oles se adjudicaron el prestigio politice y 

religioso con que había contado el Imperio Azteca. 
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Durante tres siglos "l{¡~xico" estuvo a las 6rdenes de Esp~ 

fla, en este período la poblaci6n aument6 y la ciudad creci6 -

conforme las· necesidades lo requerían, as:{ en 1524 se contaba

con una extensión aproximada de 2.7 kms~.y una población de --

30,000 personas entre indígenas y espafloles mientras que para-

1800 se suman ya 137.000 habitantes en una superficie de 

10.7 kms~ (datos referentes a la Ciudad de M6xico), 

A partir d~ 1824 con el triunfo del movimiento indepeB -

diente, lá Ciudad. de México con carácter de Distrito Federal ,

fue designada por el Congreso de la Unión, facultado por la 

Constitución, como lugar de residencia de los poderes de la. f.!!. 

deraci6n, tal hecho se formalizó en decreto del presidente --

Guadalupe Victoria el 20 de noviembre de 1824. Sin embargo, P! 

ra 1936, la 6onstituci6n centralista desconocía al Distrito P.!!. 

deral y no fue sino hasta 1846 cuando se le volvi6 a reconsid.!!. 
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vid!ides productivas -industriales- que así podian cont>~r con -

el apoyo del gobierno y, a la voz, utilizar mano ae obra bar~

ta, servicios pdblicos necesarios para eu empresa y obras de -

infraestructura que impulsaran au trabajo. 7 

),2 Lh CIUDAD DE MEXICO; CRECIMIENTO URBANO 

Al duplicarse o triplicarse la poblnci6n, sin importar la 

cantirlad de tiempo que para ello requiera, la extensi6n de ti~ 

rra o superficie utilizada para casa habitaci6n tiende a awnea 

tar. 8 

Las siguientes cifras eon ilustrativas de lo antes dicho

Y nos muestran la evoluci6n que de tal situación ha presentado 

la Ciudad de México desde la llegada de loe espalloles1 

ARO SUPERFICIE HABITANTES 

1524 2.7 lana~ 30,000 
1600 5.4 
1700 6.6 105,000 
lSOO 10.7 137 ,ooo 
1846 14.l 240,000 
1900 27.1 541,000 
1910 40.l 721,000 
1920 46.l 

J¡• 
906,000 

1930 86.l 1,230,000 
1940 117.5 1,760,000 
1950 240.6 3,050,000 
1960 304.0 4,871¡000 
1970 41).0 6,874,165 
19!l0 534.0 B,800,000 

Puente: Diagn6atico Sociodemográfico del Distrito Federal.· 
D.D.F •• Sría. Gral. del Gobierno, Direoci6n General 
de política poblacional, 1984. 
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ral Anaya, Coyoacán, san Angel, Mae<J.alena Con -

trerae, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xoch! -

milco, Milpa Alta y Tláhuac. 

As! todo funcionó haeta que, en 1941 ae expidió la prim~

ra Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federa~, a tl"!! -

v,·e de la cual se f~jan loe l!mi tes del territorio del Distri

to Federal y se establece la siguiente diviai6n política: la -

Ciudad de M'xico y doce delegaciones. 

En 1970 la ley, arriba mencionada, realiza WUl modific! -

ción de gran importancia en la diviei6n pol!tico-administrat!;

va del Dietrito Federal¡ legalmente desaparece el nombre de -

Ciudad de México surgiendo en su lugar cuatro delegaciones que 

aunadas a las doce ya existentes sumaa las dieciseis que as.·-

tualmente conocemos: 

1.- Benlto Juárez 9.- Gustavo A. Ni1:1.dero 

2.- Cuauht,moc 10.- Iztacalco 

3.- Miguel Hidalgo 11.- Magdalena Contreres 

4.- Venustiano Caranza 12.- Milpa Alta 

5.- Al varo Obregón 13.- Iztapalapa 

6.-·Atcapot~aleq· 14.- Tláhuac 

7•- Coyoacán 15.- Tlalpan 

8,- Cuajimalpa de Morelos 16.- Xochimilco 

Cabe seftalar que, a peenr de las modificaciones que la -

Ciudad de M4xico, y por tanto el Distrito Federal ha eufrido -

no le han restado importancia como centro hegem6nico del pa{sfa 

Por lo anterior podemos decir que el crecimiento de la -

Ciudad de Máxico se debió, básicamente, al oent:ra.liemo poi!t!

co a partir del cual se propici6 la concentreci6n do las actl-
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rar como una entidad rnd.s. 5 

Ea tnmbién en el siglo XIX cuando ~ artesanía, como ig -

dustria, em¡iez6 a cobrar importancia en la Ciudad de México, -

con lo cual ésta se reafirmo como centro del país ya que no -

existía ning6.n desarrollo industrial hasta entonces. 

La Revoluci6n hizo tambalearse el centralismo establecido 

ya que diversos grupos revolucionarios peleaban, entre otras -

cosas, por el establecimiento de los poderos en alguna otra -

ciudad considerada estratégica -por ejemplo ~uerétaro-, pero,

con el triunfo carrancieta la Ciudad de Máxico recuperé su j.!!_

rarqu!a como centro político-administrativo ya que Venustiano

Carranza, jefe constitucionalista, se inetal6 en ella. 

En 1917 la constitución política, en su artículo 73 fra~

ci6n VI, otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legi.!!. -

l'lr sobre el Distrito Federal, dividiéndolo en municipalidades 

~ue se regirían por un ayuntamiento de elección popular dire~

ta. 

No obstante lo anterior, dada la inestabilidad post-rev2 

lucionaria, en los aftoa veintes hubo cambios significativos, -

se reformó la fracción VI del artículo 73; los municipios fU.!!_

ron suprimidos y •e eetableció que el gobien>o del Distrito F.!!. 

deral quedaría a cargo del presidente de la rep6blica y, ya a

fines de la década, se promulgó la ley orgánica del Distrito -

Federal y de los ter·ri torios federales por medio de la cual la 

entidad mencionada se dividiría en un departamente central y -

trece delegacionec: 

Departamento central, formado por las ex-municipalidades de -

México, Tacub<i, Tacubaya y !.:ixcoac. 

Delegaciones: GuRdalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Iztacalco, Gen.!!_ 
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El cuadro anterior ea importante porque el total de la 

extensi6n territorial del Distrito Federal es de 1499 kma~ 
(Atlas Nutesa, Nuevas técnicas educativas S.A., p>tg. 51) lo 

cual significa que, hasta 19BO, aproximadamente un tercio ne -

la superficie del Distrito Federal congregaba más del 10~ de-

la población total ael pa!s.9 

En este siglo, la década de loa cuarenta es significativa 

porque a nivel mundial ae llevó u cabo la ee¡;undn guerra mun -

dial que para rtéxico fue el principal factor externo aue dió -

pie a la puesta en práctica de un nuevo modelo de desarrollo -

basado en la industrialización del país. 10 El exterior, sobre

todo los paises enfraacadoa en la guerra, dejó de reouerir m~

teriaa primas por solicitar productos manufacturados (textiles, 

bebidas, tabaco, sustancias químicas, alimentos, etc,), For lo 

anterior y como el desarrollo industrial era incipiente, yn 

que la maquinaria con que se contaba era poca -careciemos de 

tecnología- se recurrió a la sustitución de importaciones para 

poder producir y surtir la demanda interna y externa~1 

Lo anterior priviligi6 la actividad industrial sobre la -

agropecuaria y conllevó a une. mayor concentr·aci6n econ6mica en 

la Ciudad de M~xico que, aón desarrollándose otros centros c2-

mo polo de desarrollo industrial (Guadalajara y Monterrey por

ejemplo) seguía menteniendo la primacía. 12 

Al hablar de actividad agropecuaria ss preciso hacer la -

siguiente división: 

AGROPECUARIO 

I \ 
AGRICULTURA GAN.\DERIA 
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Sin restar importancia a la ganadería es ineludible el h~ 

cho del papel que jugó la agricultura como soporte no a61o de

la industria sino del modelo general de desarrollo a través del 

cual M~xico 11 crecer:ía 11 

En el campo recayeron varias "obligaciones": 

a) Abastecer de materia prima a ln industria 

b) Abastecer de alimentos a la ciudad -población urbana-

c) Abastecer de mano de obra -barata- a la industria 

Estos puntos, al parecer sencillos, son los que finalmente 

han conducido a un desolador panorama del campo mexicano y por 

lo tanto al detrimento de la situación del campeeino. 13 

Entre 1940 y 1950 la política estatal favoreció al campo~ 

pero, s61o a loa cultivos comerciales, empresas agrícolas del4, 

norte del país, se crearon obras de irrigación y ae abrieron -

caminos rurales, Aai, la agricultura de subsistencia, concea -

trada esencialmente en el centro y sur de México, fue en detri 

mento. Muchos campesinos abandonaron sus tierras y emigraron a 

la ciudad en busca de mejores oportudidades, 14 

En el período de Miguel Alemán la industria, dada su e~ -

pansión, lograba satisfacer la demanda de empleo ya que no e2-

lo ea habían dado puertas abiertas al capital extranjero aino

que se permitió que las inversiones extranjeras ya no sólo fu~ 

ran en capital sino que se tvadujeran en la implantación de ia 

duetriaB con tecnología extranjera pero mano de obra macional. 

Todo esto en aras del desarrollo del país, A partir de entoa -

ces la Ciudad de México crece en forma acelerada; en parte por 

el crecimiento natural (natalidad) y en parte nor el fen6meno

de migración. 15 ·. 
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J.J EXPANSION DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Hacia 1940 la tendencia de crecimiento era hncia el norte, 

nonoeste y suroeste de la ciudad. 

Para 1950 la expansión alcanzó a las delegaciones de Izt~ 

calco e Iztapalapa nl oriente y, Coyoacán y Magclalenn Contr! -

ras al eur. H3cia el norte rebasó loa límites del Distrito F~

deral alcanzando los municipios de San Bartola Naucalpan y Ec~ 

tepec ambos pertenecientes al Estado de México, en esta zona 

la actividad industrial fue básica para la urbanización. 

En 1960 el centro de la ciudad se pobló uniformemente, 

llenándose algunos huecos que había -en lo que hoy es la del~ 

gaci6n Benito Juárez-, se urbaniz6 por completo la zona este, 

el eur de Coyoacán y Tlalpan también ae conurbaron pero, lo -

más intenso fue en loa municipios de Naucalpan,, Tlalnepantla y 

Ecatepec, incipientemente empez6 a figurar Nezahualc6yotl. En

eete período aunque la poblaci6n se elev6, el crecimiento de -

la Ciudad de México se desaceler6 ya que dentro del área del -

Distrito Federal y su zona metropolitana la población empezó 

a segregarse, sobre todo aquella que.contaba con bajos recu~ -

aoa econ6micos. Así, la zona considerada como Ciudad de ~éxico 

pas6 de concentrar en 1950 al 73 ~de la poblaci6n total del -

Distrito Federal a contar e6lo con el 59~ en 1960. 

Para 1970 la parte norte eatnba totalmente enturada por -

lo que el crecimiento se orientó hacia el sur, poblandóae ---

áreas aledañas a Ciudad Universitaria y la calzada de Tlalpan, 

ambas pertenecientes a la delegaci6n Coyoacán. la delegaci6n -

Tlalpan y la ex-hacienda de Coapa tambi'n ae poblaron. Al ---

sureste XOCHIMILCO creció notablemente conurb~ndose el pueblo

del mismo nombre con el área urbana en expa.nei6n. Iztapalapa y 
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Tl<ihuac ae ex¡>layaron más allá de lo que ci·a su cubccera. 

El crecimiento notorio de la zona sur de la ciudad (que -

incluía grandes pedregales de las delegaciones Alvaro Obreg6n

y Magdalena Contreras) conllevó a que el 17 de diciembre de 

1970 la comisión de planificación del Distrito Federal la d~ -

clarar• zona de veda para el desarrollo urbano. 

r.Jedid"lB como la anterior y la concentraci6n de industrias 

al norte del Distrito Federal redujeron el espacio para vivien 

da por lo que el crecimiento urbano se tendió hacia el Estado

de ~éxico de tal forma que se integraron como área metropolit! 

na los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Chima! 

huacán, Nezahualc6yotl, Cuautitlán, Coacoalco, Huixquilucan, -

La Faz y Cuautitlán Izcalli. 

El experimentarse el fen6meno de migraci6n campo-ciudad -

el crecimiento urbano se da ya no sólo de forma natural sino -

también por la gran cantidad de gente que se desplaza de un -

lugar a otro en busca de mejox·es oportunidades de empleo y por 

lo tanto de vida, 

Si la población aumenta el espacio urbano se vuelve ine~

ficiente para satisfacer la necesidad de vivienda y ea enton -

ces que se abren nuevos espacios y la mancha urbana avanza ~-

arraJlando. con lo que a su paso encuentra. 16 

Los mapaH que presentamos a continuación nos muestran la

evoluci6n que la superficie urbana de la Ciudad· de México ha -

manifestado de 1930 a 1980, tomando como base la división po.li 

tica del Uistrito Fedral que actualmente rige.17 
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En h:éxico el problema de vivienda se debe al aumento y -

maln distribución -por el movimiento migra.torio y el crecimii:.-!! 

to n~turul- de la población que exi&e la construcci6n de caone 

para los que llagan o pura aquellos cuya habitaci6n se encuerr

tra muy deteriorada y en p~simas condicionea. Esto es. si al -

crecirnien to demográfico aparejamos la rápida urbanizacJ.6n terr

dremoa un déficit de vivienda considerable además de subemploo 

masivo y salarios bajos para el grL>eso de la poblaci6n. rtcho

fen6meno es notorio en el Distrito Federal y su área rnetronol! 

tana ya que a pesar de -y preciea~ente por- concentrar gran

cantidad de bienes y servicios materiales y culturales y de -

oer el centro administrativo desde donde se rige la vida poli

tice, econ6mica y "social018 del país no es capaz (porque genE_ 

ralmente todo queda en programas) de dar solución a loe problE_ 

mas que el crecimiento poblacional trae consigo. 

Ahora bien., el proceso de urbanizaci6n día a día acelera

el agotamiento y degrsdaci6n tle los recursos naturales: el --

agua, los bosques, loe suelos se ven afectados continuamente • .. 
Para eatisfacer la necesidad ñel líquido vital en la Ci~-

dad de México cada vez son mayores las distancias que ee r~ 

corren. 

Para dar salida. a las aguas negras y evitar inundaciones 

es preciso el drenaje, Eervicio con el que gran cantidad de -

colonia~ no cuentan. 19 

Por otro lado, si la cludad crece, el campo se convierte

en abastecedor de uliment•1>i>, de e.gua, de energía, de mateicias

primas y de gente. Su explotaci6n ee despiadada y más aó.n si -

se encuentra en los ;,) rededores de la urbe ya que su belleza -

campirana se ve 'F·~!brantads por montone~ de ba.surn, dcsperd!.-
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cios industriales, sustancias qu!micas y por el asfalto que ri 

gurosamente es medio de comunicaci6n (c'irreteras), El cRmpo 

entonces ni es campo ni ee ciunr•d. El paisaje se vuelve desol!!; 

dor. 

Los espacios par" cultivo diGminuyen y, donde se lleva a

cabo este proceso los productos comestibles de loo sembrudios

se convierten en transmisores de enfermedades por las caract!

r!sticas del agua con que son regados (aguas ne eras ti·atarlae). 

En general la contaminaci6n de alimentos es F,ravc en ~'éxi 

ca, "La FAO, Organizaci6n para la Agricultura y la Aliment~ -

ci6n da la ONU, y la Secretarla de Salul>ridad declararon que -

por la contaminaci6n biol6gica de los alimentos se produce un

promedio de 60,000 muertes y seis millonec de enfermos al año

en México" (Excélsior, julio 12, 1979). 

Si a lo anterior agre~dmos el agrupami>nto del~ r.ente t~ 

nemas como resultado problemas de hi~ene y sanidad, la ciuaad 

se convierte entonces en causa de enfermedades que llegan a -

ser mortales, algunas de las m~s comunes son las infecciosas y 

parasitarias, respiratorias y diarreicas. 20 

Pues bien, la ciudad crece y la superficie 1ural retroc~

ds, loe hábitos de vida de las comunidades rurales se modifi -

can, tal es el caso de Xochimilco donde la forma de vida tradi 

cional di6 pnso a la moaemf. viéndose afectaaa lit indument! -

ria, habitaci6n, lengua, medicina, organización social, pol!ti 

es y econ6mica. Lo viejo da paso ~ lo nuevo dejando s6lo rem~

nentes. 21 
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3. 4 DESARROLLO INDUSTRIAL Y POLITICA URBANA 

En el desarrollo urbano e industrial que ha venido tran§

formando a la Ciudad de México, la tierra de uso agrícola ha -

sitlo de gran significaci6n puesto que se ha sacrificado en --

aras de dicho desarrollo. 

El área rural no s6lo ha retrocedido y por lo tanto de§ -

cendido sino que, también, ha sufrido un importante cambio al

ver transformado, en forma brusca, el uso del suelo, sea para

el establecimiento de industrias y negocios o para la constru~ 

ci6n de casa habitaci6n, lo anterior lleva a la modificaci6n -

de h!Íbi tos de vida de las comunidad_ea rurales que de pronto se 

vieron envueltas en un avasallador "desarrollo y crecimiento"

urbano que les ofrecía nuevas expectativas de vida que incl~ -

ían ncceso a la educaci6n, servicios médicos, servicios pt1bl.!:,

cos (agua, luz, drenaje), etc •• 

El establecimiento de una industria ligera en los años -

cuarentas -producía bienes perecederos de consumo inmediato- -

trajo consigo la creaci6n de una •nfraestructura que le sir -

viera de apoyo e impulso. El hecho de que se contara con diver 

sos servicios pilblicos y sociales convirti6 a la Ciudad de Mf
xico en un gran centro de atracci6n para la poblaci6n no s6lo

de sus alrededores sino también del resto del país. Es impor -

tante añadir que el deaarrollo del transporte y la abundante -

mano de obrn existente fueron factores básicos para que la lu
dustria hiciera de la ciudad se eede. 22 

Por lo arriba señalado el crecimiento demográfico fue m~

yi1scul o, quedando alE!llJlas áreas ngr!colae, por ejemplo Xoch.!:, -

milco (aunque no en su totalidad), envueltas en un proceso de

urbanizaci6n que se tornaba lógico dada la centralizaci6n ya -
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no s6lo política y económica sino tambidn industrial, 

El desarrollo industrial vino a reforzar a6n más el papel 

político-administrativo y por lo tanto económico <¡ue la Ciudad 

de Mtlxico había jugaao desde la tlpoca prehispánica, con el I!!}.

perio Azteca. 

A partir de la d¡Scada de los cuflrenta el Diotri to Federal 

se tcrn6 centro de uroducci6n del país que además contaba con-
' . 

un :ne rea do de productos y servicios, es por esto que junto con 

su .·zona metropolitana adquiere importancia como el mayor centro 

de consumo del país. 23 

I.a política de desarrollo industrial seguida por el Eet~

do desde estos miemos años es responsable de la situaci6n de -

concentraci6n industrial debido a la falta de planeaci6n e in

cluso ventajas y subsidios creados para el establecimiento in

dustrial en la capita1, 24 

El crecimiento aparejado industria-población se volvi6 un 

grave proble:na cuando empezaron a ser insuficientes los recu~

s~s naturales y econ6micoá para satisfacer sus necesidades b~

eicas, por ejemplo: insuficiencia en el transporte, carencia -

de vivienda, asentamientos irregulares y por lo tanto falta de 

servicios p6blicos y sociales, desempleo, contaminación, etc. 25 

Por lo anterior el Estado Mexicano ha dictado, como medi

das de política urbana normas, leyes, reglamentos, planea y -

programas para tratar de dar solución a los problemas físico-

eSlJaciales que .el proceso de urbanización implica. 
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3.4.l Pln.:-i Nacional de Desnrro1lo Urbano. 

Es crcaao en 1·)76, :~ oartir de la Ley de !~sent:unicntos H!! 

manos, su tesis fund~mentul es: 

"Determinar la fundnci6n, conoervnci6n, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de poblnci6n. Se prop~
ne entre otr.s.s cosan distribuir en forma. equilibrndn 
los centros de poblnci6n, fomentar J:'"s ciufü1rles m; -
dias, descongestionar las grandes urbes, ;e.gulnr C1-
mercado de tierras y vivienda y llevar a cabo planes 
de vivienda popular". (ver conceptualiz1tci6n, capít!:!_ 
lo I). 

Estos aspectos son tomados como base de la política gen~~ 

ral de desarrollo urbano y sí sexenio a sexenio nuede variar -

la prioridad que a cada uno de ellos ac lee otorge. 

3,4,2 Programa Parcial de Desarrollo Urbano~6 

El programa parcial de desarrollo urbano del Dietrito F~

deral es el instrumento que norma el crecimiento de la ciudad,. 

a fin de garantizar su deear·rollo controlado y equilibrado, se 

desprende de la Ley de Asentamientos Hmianos. 27 p-.,.ra llevar a

cabo su objetivo el programa director está conformado por un -

programa general de desarrollo urbano que establece loe linc~

mientos de control a nivel de Distrito Federal así como por -

programas parciales que contemplan la problemática con mayor -

detalle. 

3,4,3, Programa }!arcial de Desarrollo Urbano Xochimilco. 28 

r.os programas parciales del Distrito Federal son inBtrJ!. -
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mentas de detalle que responden a las circunstancias de cada •. 

delegaci6n mediante proposiciones encnminadas a equilibrar las 

tendencias de desarrollo que se presentan hoj en dia, para 10-

cual cuentan con elementos normativos de zoni~icaci6n secund~

ria territorial compuestos pori uso del suelo, densidades de -

uso del suelo e intensidades de uso del suelo. A continuaci6n

se desglosará cada uno de estos elementos. 

USO DEL SUELO.- Reoponde al tipo de actividad permitida que -

marca la zonificaci6n secundaria a cada uno de los predios de

la ciudad, pudiendo ser habitncional, comercial, industrial, -

de servicios, instalaciones deportivas, áreas verdea, infro.e~

tructura, agropecuario y forestal. Existe además la poaibil! -

dad da utilizar un predio para uso mixto, o sea, par'd tener 

-si as! lo marca la zonificación- mezcla de uso habitacional -

con servicios e industria. 

DENSIDAD DE USO DEL SUELO.- Responde al n6mero de viviendas -

que se ,pueden construir en un predio dependiende de la euperf! 

cie del mismo. Este concepto es aplicable 6nicwnente para ue~

de suelo habitacional. Cabe mencionar que existe un mece.niemo

administrativo por medio del cual loa promotores de vivienda -

pueden incrementar esta densidad. 

INTENSIDAD DE USO DEL SUELO.- Responde a la norma por medio de 

la cual se define la cantidad de metros cuadrados de constru~

ci6n susceptible de edificarse en un predio dependiendo de su 

superficie. La intensidad es aplicable para uno del euelo no -

habi taciona.l. 

De acuerdo con los elementos mencionados el programa gene 

ral de desarrollo urbano y los progrnmas parciales dan la poe1 

bili°dad de llevnr a cabo las siguientes a.cciones1 
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- Imprimir a la propiedad privada la modalidad que dict6 el -

interás p6blico con la finalidad de lograr el desarrollo ad~ 

cuado de la ciudad, 

- Determinar las reservas territoriales requeridas para eati~

facer las necesidades de la poblaci6n, señalando su uso o -

destino y las etapas para su desarrollo. 

Definir los derechos de vía necesarios para la vivienda, el

transporte, los servicios y la infraestructura. 

- Proteger los sitios patrimoniales, hist6ricos y naturales de 

la ciudad. 

- Detener el crecimiento horizontal de la ciudad, particular -

mente en zonas peligrosas o deficitarias en servicios e i~ -

fraestructura, cambiándolo por un patr6n de crecimiento ver

tical. 

Apoyar la redistribuci6n de loe servicios p6blicos y del equi 

pamiento. 

).4.4 Normas Complementarias Aplicables a todo el Distrito 

Federal. 

A continuación se mencionan s6lo dos de las normas compl~ 

·mentarias por considerarlas de utilidad para este trabajo. 

l.- Ning6n predio o construcci6n podrá ser usado.u ocupado y -

ninguna construcci6n, instalaci6n o parte de las mismas s~

rá erigida, trs.neportada o modificada si no cumple con las 

disposiciones de este programa y, en su c~so, de las cecl.!!_ 

ratoriae de usos distintos y reservas, y se exhiba la ---

constancia de zonificnci6n o licencia de uso especial. 
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2.- El artículo 28 del reglamento ne zonific'lci6n para el Di,!!

tri to Fr>deral que se refiere a los predios que dtin al 

frente de unr. calle que coincide con la dcnmrc2'ci6n de dos 

zonas no será aplicable a predios con frente h"cia zonas -

delimitadas por decle.rutori::s específicas, ni aquellos que 

se localicen dentro de la demarcación de las siguientes -

zonas secundarias: 

-Areas verdes y espacios abiertos 

-Rural silvícola 

-Rural agrícola 

-Rur<ll pecuario 

-Reserva ecológica. 

cln.ve 

AV 

RS 

RA 

RP 

RE 

Ahora bien, el crecimiento poblncional de la delegaci6n -

de Xochimilco en comparaci6n con el Distrito Fede1·al a purtir

de 1950 ha sido el siguiente: 

A!lO PO'BI.ACION 'f. QlJB RE1'liESEN'f/.

XfiOHlMII~O RESPEQ 

TO AL DISTRITO F!i, 

DERAL 

1950 
1960 
1970 
1930 

XOCHIMILCO DISTRITO FED~ 

AAL 

47.082 
70,381 

116,493 
217.481 

),050.000 
4. 871.001) 
6,B74 .165 
s.soo.000 

1.54 
l.44 
1.69 
2.43 

Fuente: Diagn6stico Sociodemográfico del Distrito Federal. 
I\,D.l'., ~ría. r.ral. del. Gobierno, Dirección General 
de Pol!tica Poblacione.l, 1964. 
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La tat1a lle crecimiento en los d1~cenioG que marc:.1 el l!U,'.:! -

dro anterior fue la ~iguiente: 

"DECENIO 

1950-1960 
1960-1970 
1970-1980 

TASA DE CHECIMIENTO 

XOCHIMILCO 

4.10 
5.17 
ó.21 

DISTRITO. !IEDE!lAL 

4. 79 
3.50 
2.45 

Puente: Diagn6stico Sociodemngráfico del Distrito Federal. 
D.D,F •• Sría, Gral, del Gobierno, Direcci6n General 
de Política Poblacional, 1984. 

Para 1986 la poblaci6n <le Xochimilco ascendía a 

279,664 habitantes que representaban el 2.77 del total de la -

población del Distrito Federal, 

Xochimilco ocupa el doceavo lugar con respecto al Distri

to Federal en cuanto al nrunero de habitantes, ea superficie es 

de 129.11 !<:ns~ y su uso del suelo29 está distribuído como si -

gue: 
0.20 " equipamiento urbano 

0.77 % espacios urbanos abiertos 

o.37 " industria 

2.48 % uso mixto 

15.69 % vivienda 

79.99 % áreas de cé>nservuci6n 
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De acuerdo a lo anterior a continuaci6n seílalamos lo 11ni
co que oficialmente está permitido en el área ruro.l agrícola: 

.'lllEA AGHICOLA FORESTA!, Y ACUIFERO 

- bosques mixtos forestal 

A 
- viveros G 
- hortalizas o huertos R 
- flores y plantas O 
- huertos, viveros o invernaderos de traspatio P 
- instalaciones para la agroindustria E 

instalaciones agropecuarias; establos, e 
caballerizas o granjas U 

A 
R 
I 
o 

Todo ~ipo de vivienda sea unifamiliar o plurifamiliar qu~ 

da estrictamente prohibido. 

No obstante lo anteri.or el avance de la mancha urbana sp_ -

bre terrenos agrícolas -chinampas- es desordenado y ca6tico, -

los pueblos y barrios se expanden originando graves problemas

ambientales principalmente por la descarga de 9esechos humanos 

hacia los canales. 

Hay persor.ns que pretextando cuidar a "suo animales r~dica 

en la chinampa u J.a que llaman "rancho". 

Por. todo lo expuesto podemos decir qu11 la políticaurbana .. 

en el Distrito FPderul y específicamente en Xochimilco no es~ 

funcional porque no se aplica rigurosamente, porque se permi 
ten G.sentami.entos irrepul:=a.rea o se expr~pinn tcrrénos cuando -
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ar.í conviene a los intereses· de las 1:J.utoridades o ele ciertaz -

personas o grupos con poder econ6mico. 
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- D.D.P •• Direcci6n General de Flanificación, Sistema de -

normas de planificación urbana para .el D. F ••. 1983. 
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CAPITUI.0 IV 

EL AGUA CO!fO FUENTE DE VIDA 

Específicamente el agua que requiere el hombre para c~ -

brir sus necesidades personales es el agua potable. Para poder 

cohsumiree éste liquido debe contar con ciertas carncter!oti-

cas que al menos en teoría garanticen que no contien~ m1cro.o!:

ganismos extraños que puedan ocasionar enfer:nedadea sobre todo 

de carácter gastrointestinal, 

4.1 CARACTERISTICAS DEL AGUA 

-Es incolora 

-En inodora 

-Es insípida 

-El máximo de salee minerales que debe contener es de medio --

gramo por litro 

-No contiene materia orgánica 

-No contiene microbios pat6genos 

El cigUa pot11ble .que se consume en la Ciudad de V.l!xico pr9_ 

viene de· acuíferos subterráneos (pozos y manantiales localiz!!;

dos al sur-poniente del Distrito Federal) y de loR ríos Cutz~

mala y LP.nna, en cifras se puede decir que se consumen aproxi-
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madamente 60 m3/seg. de los cuales Xochimilco aporta 3.9~ con

lo cual, dentro de las dieciseis delegaciones, se sitúa como -

principal abastecedor de la Ciudad de r;,éxico en lo que a acui

feros subterráneos se refiere. 1 

El problB.ma de extraer el agua de manantial o pozos es que 

la recarga de los acuíferos se efoctiia n través de la filtr~ -

ci6n de agua de lluvia que es insuficiente, por la erosi6n del 

suelo, para la recarga de los manantiales por lo que la dema.g

da del líquido vital supera la oferta. La reinfiltraci6n en la 

época de lluvias no es suficiente para satisfacer las necesid~ 

des del principal consumidor de agua en la Ciudad de México; la 

vivienda, que gasta aproximadamente el 70% del total del l{qu1 

do, en proporciones menores se encuentran la industria y los -

servicios. 2 

En el caso específico de Xochimilco el entubamiento de •

loe manantiales para transportar el agua potable a la ciudad -

o~asion6 que el nivel ñe agua de los canales disminuyer<l cons1 

derablemente por lo que el desastre ecológico se hizo patente: 

la fauna, pero sobre todo la vegetación y la actividad agríc2-

la estaban conñenadas a morir. 3 Como fue mencionado anterio~
mente, para solucionar dicho problema las autoridades decidi~

ron reabastecer el sistema hidrol6gico de Xochimilco proporci2 

nándole agu:i.s negras "tratadas". 

4.2 AGUA~ NEGRAS.4 

Las aguas negras o residuales son el resultado de la uti

lizaci6n de agua potable por lo que puetlcn provenir de diver -

ESTA 
s~ua 

TESIS 
DE LA 
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sas actividudes de las cuales presentamos algunas: 

.acci6n de lavar 

• bailo personal 

.limpieza de sanitarios 

[=::::a 
-utencilios de cocina 

.diversos empleos en talleres, fábricas e industrias 

Este tipo de agua es altamente contaminante ya que conti~· 

ne gran cantidad de materia orgánica y microbios pat6genos. -

Constituye un foco de infecci6n. 

Ahora bien, la demanda de agua pare. el consumo humano 

tiende a aumentar dado el ritmo de crecimiento de la pobl~ --

ci6n, es por esto que se aplican diversos métodos ·:¡ue perroi ten 

que las aguas puedan ser reutilizadas sin aparente peligro. De 

tal forma se trata, también, de disminuir la contaminaci6n y de 

evitar enfermedades epidémicas. 

A continuaci6n se menciona en forma general los métodos ~ 

oe tratamiento de aguas negraa. 5 

l.- M6todo fisico: ee la depuraci6n de las aguas negras lle~ 

da a cabo durante el trayecto que estas re~ 

rizan a través de ríos de cauce ránido ya -

que al ser continuamente arra.et.re.das y gol

peadas se llegan a deshacer los organiemos

s61idos que contienen. L9. deficiencia de -

utilizar o valerse de este método, práctica 

mente natural, ea que no se cuenta con la -

seguridg.d·de que los microbios Fut.6ganos --
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también sean destruidos. 

2.- ;.14todo biol6gico: se produce cuando brlcterias y hongos d~ 

sintegran la m~tera sólida en las fosas 

sépticas, 

Los hongos y bacteriae se originan por

el proceso ele fermentuci6n ~ue en unR -

fosa sufren la" al(uas negras por lo tau 
to lu depuraci6n serd mejor cuanto m~ 

yor sea el tiempo de ferment~ci6n. 

J.- M<!todo qu!mico: con éste método el principal enemigo a de!! 

t.ruir son los organismos pa t6genoa por la

que, se a~rega al agua, compuestos bacteri 

cidaa que loa destruyan. 11 p••rtir de éute

t.ratamiento el agua no se vuolve potable ~ 

pero si se le puede dar otros usos, como -

el riego. 

El trato de aguas negras en una planta es más complejo -

pero por carecer de conocimientos químicos dnicamente se anexa· 

un daigrama de flujo de l~ •planta de tratamiento "CERRO DE LA

ESTRET,LA" (que a'c'1.etece a l~e canal.es de Xochimilco) en el 

cual se puede observnr el proceso aesile la llegada c1e las 

aguas contamin3das, también ll&mnda agua cruda, hnsta lu sali

da del agua trataca y el <lestino <le esta. 
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~. 3 t:TILIZACION f.!: XOC!!IliUCO Di:: Af;l,A~ hliGllAS '.l'IJ.Tl.DAS 

1..:-.s agua~• neeras .. tra tadae 11 proveniente::: dt." la plan tn C,;.s_

rro de ln Estr·ella son L<.tilizud~·s par&. el rief;O de cul tivoa. 

El Xochimilco cerca del 80~1c de las chinnmpar; est1:~n ubena.Q. 

nadas sobre todo a partir del primer quinqu.1~nio ne loo seseu -

tas cuando la introducci6n de a.guas. net;r~B 1'trat.:?dns" en:pez6 a 

hacer palpables sus estragos, la calidad d~ lo" rroductos cu!_

ti vados, básicamente verdurea y hortalizas, dieminuy6 notable-

mente. 6 -

Loa productores que aún sa aferro.o a sus chinumpas sef\!!, -

lan que el color y el tamal'lo de los productos que hoy recogen

no se parecen en nada a los productos que cosechaban de la ofr 

cada de los ótncuenta hacia atrás, cada vez son más pequel'los y 

más descoloridos por lo que alegan que "nutren menos". Al. h~ -

cer mención de lo arriba· señalado ap,ra¡;rm "du lástim'1 ver· m2 -

rir a Xochimilco". 

El uso de aguas negras "tratacl"s" para riego es peligroso 

para la salud de las personas que consumen productoo regados -

con e e te tipo de. agua ya que loe huevucillos de pnráoi toe o mi 

crobios pllt6genos que sobreviven al tratamiento Ee adhieren u

la calabaza, lechuga, espinaca, acelga, col, etc. y si estao -

verduras no son cuidadosamente lavadas antee de ingerirse pu!

den ocssion1~ amibiasis e incluso tifoineu. 7 

Del total de campesinos encuestados (41, equivalente al -

17% del total de la muestra) el 37% atribuye la contaminsci6n

del agua a las aguas negras "tr-atadns" que llegan d.e la Cí!;! -

dad de M6xico, el 39;.I la. achacan a la basura y dre11aje ·que ti

ra la gent.e irresponslible y el 24?( reotante fluct6an entre las 

siguientes opciones: 



84 

a) El apu.a sólo er~ta contaminad~ doncle hajr gente vi.viendo, pf,

ro aón ahí e~ pacu lA contaminaci6n. 

b} teaechoE orJ:.-ránicos ya. •1ue las aguas están estancada~. 

e) Apatía por ~arte de la gente para organizarse y mantener 

limpio el ·medio en que vi ven. (cfr. cuadro I anexo). 

El protlema es ffra.ve pero a las autoridades parece no i!!,

portarle • ellos 11 cumplen 11 con abastecer de agua a los canales

y las consecuenci~s que esto traiga. no loo consederan respons~ 

bilidad suya (Departamento del Distrito Federal y la Dele~ 

ci6n Políticn Xochimilco) sino de salubridad, As! se forma una 

cadena donde el problema pasa de unos a otros sin soluciona.!: -

se. 

El realizar estudios levantando encuestas, opiniones e ig 

clu~o prfL~ticando investi~aciones de laboratorio por parte de

gente especializada no sirve de nada si loa datos no se inter

pretan y esta interpretación se transforma en acción sobre el

área de estudio. 

La delegaci6n de Xochimilco, mínimo, debe realizar (ind~

pendientemente o en coordinación con la Secretaría de Salubri

d~d y Atiistencia -SSA-i compañas para que la gente, particula.!: 

mente amas de casa, se preocupe po•· lnvar las verduras antes -

de consumirlas, haciendo ver el tipo de enfer.nedades que se -

pueden contraer al encontrarse, los alimentos mencionados, cog 

taminados por las caractérísticas del agua con que son regadas 

las·· áreas de cultivo y esto, no debe limitarse a Xochimilco o

al Distrito Federal ya que en diversas partes del pa!s ocurre

lo mismo. 



85 

NOTAS DE REFERENCIA. 

1.- Programa Delegacional de Mejoramiento Ecológico. Delega -

ci6n ·:xochimilco. Sobrevivcncin A.c., FECOMEX. A.C., D,D,F .. 

A continuación se cnliatan las delegaciones que componen el 

Distrito Federal y la aportación de agua que cada una de 

ellas hace al área metropolitana, 

-X.OCHIMILCO 
-Tláhuac 
-Milpa Alta 
-Iztapalapa 
-Tla.lpan 
-Vcnustiano Carranza y Coyoacdn 
-Magdalena Contreras 
-Cua.uhUmoc 
-Alvaro Obregón 
-Azcapotzalco, Benito Juárez, 

CUajimalpa, Gustavo A. Madero, 
Iztacalco y Miguel Hidalgo 

TOTAL 

3.90 m3/seg. 
3.20 " 
2.70 " 
2.30 11 

1.20 11 

1.00 " 
0. 50 n 

0.40 " 
0.20 fl 

0.10 " 

15.50 " 

Lo anterior significa que una cuarta parte del agua pot!_ -

ble que abastece al Distrito Federal y su área metropolit~ 

na es sustraida de sus subterráneos (pozos y/o mananti~ 

les). 

2,- El hundimiento de algunas construcciones se debe' a la 

excesiva extracción de agua. El edificio de la Loteria ll~

cional ae ha hundido más de 8 metros .en lo que va del si -
glo. Ibidem. 

3.- "Sucumben flor y fauna acuáticas en X.ochimilco" por José -

Manuel Perez Sánchez. IA Prensa, 26 de octubre de 1976, --

páps. 19 y 33. 
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4.- "Prácticamente todas las ciudades del país arrojan aus --

aguas negras, sin ning>l.11 tratam.tento, a los ríos, provocan 

do graves problemas de contaminación. 

Se puede decir que exiote un sistema y un itinerario

de la contaminación del agua, que se inicia en la monta~a

cua.ndo al llover y prccipitaroe torrencialmente tierraa -

abajo, el agua arrastra gran cantidad de tierra; deepu~e,

al llegar a los valles, recibe los contaminantes de la a~

tividad agropecuaria -fertilizantes e insecticidas- al ~

sar por las ciudades recibirá las descargas de las aguas

negras y desechos induetrialea". José Trueba D •• Ecolog!a

para el desarrollo. Ed. Edicol, M6xico, 1980 págs. 107-

108. 

s.- Ciencias Naturales J. Educación Media Msica, Ed, Trillaa, 

M6xico, 1978, cap, 6, 

6.- "Denuncian los xochimilcas que sus tierras se encuentran .i 

salitrosas" por Armando Guerra. Revista. ~. 9 de me.yo 

de 1973, p~gs, 9, 10 y 11. 

- "El agua contaminada hará que pronto Xochimilco paae a. la

historia como centro de floricultura". El Universal, 22 de 

marzo de 19'/4 1 pág. 1 de la primera secci6n-aegunda parte. 

7.- "religra la salud pl1blica de Y.ochimilco por el grado de -

contaminación .del lago" por Elena González. El Nacional, -

27. de enero de 1986, pág. 4. 



CAPITULO V 

LA ASUNCION DE MARIA 

ESTUDIO DE CASO: "BARRIO LA ASUNCION" 

5,l UBICACION, ATRACTIVOS Y TRADICIONES 

Habiendo abordado el tema de la urbanizaci6n y visto como 

la ciudad gana terreno al campo nos remitimos al caso del~ -

rrio de La Asu.nci6n como muestra representativa del c11111bio de

uso de la tierra que originaria y legalmente era destinada al

cultivo de hortalizas, verduras y florea de ornato y que en loa 

Últimos años se ha venido utilizando con fines habitacion~ -

les. 

La muestra se constituy6 con la aplicación de 248 cueati~ 

narios. 1 

.U oriente del centro do Xochimilco, tomando como base ln 

parroquia de San Bernardino de Senn, se localiza el barrio de

La Asunci6n de ~aria cuyo nombre pr.ehispánico, y como algunos 

naÚvos lo conocen, es COLHUACAI'ZINGO-ATLITIG que se dosglos1-

de la sigui en te manera: 

COLllUACA-TZIN TLI-ATJ~ IT IC 
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COLHUACA; de colhuacatl, los de la raza colhua. 

TZINTI.I; expresi6n diminutiva. 

00; advervio de lugar o locativo "en". 

ATL; agua. 

!TIC; dentro 

"EN DONDE ESTAN LOS COLHUAS DENTRO DEL AGUA"
2 

_¡,os límites de la zona urbana de este barrio son: 

-al sur callej6n Le. Colmena. 

-al norte calle Juárez y callej6n Chicoco. 

-al poniente calle. Josefa Ort!z de Dom!nS?ez. 

-al oriente su zona de chinamper!a limitada por el canal de --

Cuemanco, Ejido de Xochimilco, Oitlnegn chica y Ci! 

negn grande, 



XOC.H t 11. 1 lc:o 

• CC\&e.C.~(t...Q. be. l.S4f\C.\Ot..J\\1.. 

(~o,.,r. -.a 11 A1U.,.laS) 



OBICACION DR LOS BAilHIOS EN LA CABRCERA DELEGACIONAL XOCllIMILCO 

TLAHUAC 

l. LA ASUNCION 
2. LA CONCEPOIOH 
). SAN JUAN ,. .. 4 • SAN ANTONIO 

¡ ,, •• 5. SAN MARCOS 
6. SM PEDRO 

s ,, 7. EL ROSARIO 
8. STA. CRIJCITA .. 9. BEL EN 

10. XAL'l'OCAN 
11. SAN CRISTOBAL 
12. CALTCNGO 
l). S.lll ESTEBAN 

" 14. LA SAll'l'IS IllA 
15. SAN DIEGO 
16. LA GUADALUl'lTA 
17. SAN LORBllZO 

.• IGLESIA DE SAN BERNARDINO 

(p~to de referencia, centro de Xochimilco) 
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Del caso q,ue non ocupa. podemoo citar lo sit:.."uiente: 

ATllACTIVOS: 

Naturales; canales y zona. de chinR.mperí::~ se ubican en los e~ -

llejones Eodoquepn y Cahut~nengo, se comunican con

tres importan tea canales: 1\yeco.c, Tranca ti tla y Cu~ 

m~nco, se utilizan para el desplazamiento lacustre

y en ellos se puede ver el lirio acuático (huachi -

nango), el amoyo y demaniada contaminaci6n. No es -

lugnr turístico. 

Culturales; la iglesia La Asc.nci6n se ubica entre la calle Hi<t 

dnlgo y la calle Juárez, ésta construcci6n fue 

erigida en 1680 y restaurada en 1827, ee'de estilo 

neocláwico con arcos contrafuertes, cuenta con un

retablo estilo modernista de fines del siglo pas!

do, fue la segunda capilla construida en Xochimil

co. S6lo se utiliza para el culto religioso. 3 -

TllADIC IONES 

El 15 de agosto se festeja n la patrona del barrio "La -

Aeunci6n de María". Las callee se engalanan y todo es algar! -

b!a; por la mañana se oficia una. misa en honor a la virgen y -

un mariachi canta las mañanitas, en la iglesia el altar se en
cuentra adornado con lienzos de tela de coloree que fluctdan -

entre el blanco, amarillo, rojo y morado cuidadosamente combi

nadoa y colocados a los costados de la imagen principal como -

si"rueran cortinas, se admiran además di veroos arreglos flor!

lee, én el atrio se truenan cohetones y se observan juegos m!l,

cánicos, puestos de gan'lachas, elotes, tamales, atoles, etc.,

Por la noche el lugar es más concurrido que en el día. La 
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igleeia es poqueñR pero la festividad y la fo de lae personas

es grande. 

En la fecha antes mencionada el barrio de la Asunci6n es

el anfitrión pero hay otras festividades que so realizan en X2 

chimilco a nivel delegacional donde no s6lo participan lugar~

fios, de ellas hablaremos a continuación. 

En torno a las costumbres, tradiciones y fe se mantiene -

vivo en Xochimilco un espíritu de unidad, alguien alguna vez -

dijo que so1t un pueblo festivo no fiestero, sin embargo las -

fiestas principales se organizan en grande por lo que la buena 

fe de los nativos, año con año, es superada por el abuso de -

algunas personas que aprovechan la ocasión para enriquecerse o 

para realizar ne_gocios o transacciones lucrativas. 

Loa principa.lea festejos del pueblo xochimilca. son: 

A) En el mea de abril (ocasionalmente un mes antes o un mes de~ 

puáe) se lleve acabo, durante dos semanae, la feria de X2 -

chimilco,,tiene ya 203 años de celebrarse, en ella ee reali 

zan los siguientes eventos: 

-La flor más bella del ejido (en los 111.timoe afios la finna

transnacional Coca-Cola ha intervenido como patrocinadora

en la organización de este evento). 

-Concurso de ganadería, floricultura, esturliantinae, trnjl

nerae• y chinampas. 

La feria tiene gran arraigo entre loe nativos de Xochimil 

x La trajinera ~e la canoa o barca en la cual las personas ee
desplazan " tra.vtle de loo canales para dirijirae a su china!!!. 
pa. o a su hogar. P-.ira utilizarla con fines turísticos. la tr!!, 
jinera ea techada, le adornan el frente con flores y le col2 
can mesas y sillas para la comodidad de los p3seantee. 
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co y gran accrtaci6n por }El gente de los Rlrededores que acude 

a la celebraci6n. 

B) El 2 de febrero es de gran significacia P'"ra loe xochimil -

cae ya que la fiesta de éste día ae dedica al Niñopa ( im!!_ -

gen del niño Dios) cuyo festejo rebasa ya loe 300 nños, 

El día do la Candelaria los niños Dios, entre ellos el Ni 
ñopa, non bendecidos en la iglesia de ~an Bornardino de Sena,

~bicada en el centro de Xochimilco, a los aBricultores se les

bendicen semillas por la creencia de que así obtendrán buenas

cosechas durante todo el año. 

Cada año,al ser levantado, el Niñopa es trasladado do un

hoga.r a otro, ln persona que lo tiene a su cargo durante los -

doce meses , es llamada "mayordomo" quien ofrece una gran fie.§_ 

ta para recibirlo a la cual invita a toda la poblaci6n que lo

guste acompañar. 

En la bienvenida al Niñopa se invierten cantidades ext~

ordínarias de din~ro, por ejemplo en 1988 el señor Adalberto -

Orozco (mayordomo) y su esposa dijeron haber gastado aproxim~ 

damente 25 millones de pesos. Familiares de la pareja coment~

ron sobre el memi: se consumieron de 13 a 15 puercos, tres r!

ses, tonelada y media de pol~o, 350 kilos de arroz, 300 kilos

de fruta para agua fresca, gran cantidad de refrescos, más o -

menos 50 caj~s de brandy y 10 barriles de pulque. De másica se 

cont6 con banda y marir.chi ademll.s de los danzantes "chinelos"

que siempre acompal'lan al niño en su procesi6n. Los custodios -

del .. Niñopa en el periodo 1988-1989 comemtaron que no les 1Jre2-

cupa el desembolso econ6mico ya que están seguros que más ad~

lante obtendrán mayores ben<>ficios como ¡¡rucia de Dios -el dl-· 

nero los rendirá más-. 
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La fie:;ta del Niñopa no es s6lo cuesti6n de trodici6n y -

fe, en el fondo se trata de ndquirir o aumentar el prestigio -

social, Los f!,miliures íntimos del mayordomo colaboran econ6mi 

camente en la elaboración de la fiesta y son capaces de ende~

darse para que todo salga mejor que el año anterior, de esta -

forma la familia del mayordomo queda bien a los ojos de los -

xochimilcas y su prestigio aumenta, 

E:s tal el furor que causa el lliñopa, a quien consideran -

el niño consentido de Xochimilco, que se presumo que hay mayo~ 

domos esperando para recibirlo hasta el año 2009. Para ese e.lle 

deberd ocupar varios cuartos ya que en cada cambio de casa sua 

pertenencias aumentan (muebles, ropa y regalos que recibe), -

Loa regalos que.llega a recibir el mayordomo los acepta en·-

nombre del Niñopa. 
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LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO 

203 AÑOS DE TRADICION 
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GUADALUPE GASTELLON VEGA 

LA FLO!l MAS BEIM. DEL E.J IDO GANADORA EN 1.98'1 

DESFILE DE TRAJINERAS 
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CONCURSO DE ESTUDIANTINA 

Este ejemplar llamado Royal fue crunpe6n dos años consecutivos, 

1986 y 1987, en el concurso de ganadería que todos los sffos se 

lleva a cabo en Xochimilco durante la celebraci6n de su feria. 



Los danzantes chinelos unidos al pueblo de Xochimilco festcj:m 

t:>doG lon n.ños la imap;on del Niñop:J.. 

"EL Nl~O CO!!SENTIDO DE XOC!!HlILCO" 

La vcneraci6n al Niñop~ sobrevive desde hnce 300 afios. 
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En La Asunci6n ec yvco notorio el nivel econ6mico de las

persona.s porque su forma de vestir y vivir no eo ostentosa, sil 

embargo s:! pe: e de afirmarse que el ¡:.rueso de la poblaci6n vi ve

decorosamente; poseen televisi6n, estereo, grabadora, juego de 

sala, comedor, algunos videocasetera e incluso automóvil. 

El prestigio no lo ganan pregonando lo que tienen sino 

dandose a respetar con los vecinos del lugar, Las familias se

conocen de generaci6n en generaci6n y cuando alguien participa 

como mayordomo en la fiesta del Nifiopa se vuelve tan popular -

que es considerado como gente importante y estimada además de

compartida (ya se mencion6 que el gasto en la celebraci6n es -

cuantioso). As!, la religi6n influye mucho en el prestigio de

las personas al mismo tiempo que las mantiene unidas y afer?'!!.

das a sus tradiciones luchando porque no desaparezcan. 

5,a CANALES Y PRODUCCION CHINAMPERA EN LA ASUNCION 

La hortaliza fue el cultivo que predominó en La Aeunci6n

~ientras los campesinos se ocuparon de sus chinampas, sobres.!!:_

liendo la producci6n de ma!z, calabaza, huauzontle, jitomate,

col, rábano, coliflor, nabo, ejote, acelga, cilantro, romero,

zanahoria, perejil, epazote, etc •• Con la introducción de '--

aguas negras "tratadas'º la calidad del producto en general di_!! 

minuy~. El ma!z y el frijol han subsistido por su resistencia

ª ~a salitrocidad de la tierra producida por la contaminaci6n

del ·agua, 

A través de sus canales, angostos y c&da vez menos largos, 

el barrio de La Aounci6n se comunica con tres grandes canales

que son: Ayecan, Trancatitla y Cuerna.neo, este 11ltimo muy .reno!!! 
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brado por ner el de mayor tradici6n, antiguamente formaba pa_!:

te del Canal Nacional que comunicaba con el ya desaparecido 

canal de la Viga. que llegaba a los mercados de Jamaica y La 

Merced. 

Los cana.les del barrio están en pésimas condiciones de ea 

conservaci6n, ah! abunda el lirio acuático (aleunos contaminan. 

tes orgánicos actúan como fertilizantes, haciendo que el agua

se cargue de vida vegetal) y la basura, además, la contarnin~ -

ción se incrementá por loe desechos de las cas~s aledañas que

desagüan en los canales. 

Lo anterior, aunado a las aguas negras ''tratadas•' con qu'J 

son alimentados los canales, hace que esto se vuelva foco de -

infección y que al ser removidas las aguas por las canoas que

pasan se despida un olor fétido. 4 

El problema de contaminaci6n en los canales paulatiname~

te se ha ido agravando, para los años setentas ya no sólo el -

agua sino tambi6n gran proporción del suelo de las chinampas 

se encontraba salinizado con lo cual el rendimiento productivo 

bajó. Aunado a lo 'anterior la serranía rle Milpa Alta fue desf2 

restada por la papelera "Loreto y J?cña Pobre" que desde los .,_ 

años cincuentas tenían conoeeionados los bosques para su uso -

exclusivo a nivel comeroial. 5 Esto ocaeion6 que los suelos e!

pezaran a ser arrastrados por las lluvias y la captación de -

agua filtrada disminuyera con lo cual los manantiales tambián

disminuyeron su cantidad de agua, 

Ahora bien, bajo ·ciertas condiciones el agua puede sobr!

cnrgarse de vida vegetal, pues bien, en Xochimilco deode los.

años treintas se impuls6 el cultivo de lirio acuático para que 

sirviera de abono al suelo chinampero, sin embargo, por la ªR~ 
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bresat<1raci6n de elementos orgánicos y salinos en el agua el -

cultivo del lirio (en un principio celosamente cuidado) empezó 

a convertirse en una plaga incontrolable que impadía el txánsi 

to de canoas en lugares ya de por sí de difícil acceso, además 

su proliferación contribuyó indirectamente a la baja producti

vidad agrícola que se suponía iba a aumentar. 

La producci6n chinampera en el barrio de La Asilnci6n ha P 

notado una baja en la actividad productiva, por el intercambio 

desigual de aguas como lo muestra el siguiente esquema: 

AGUAS NEGRAS "TRATADAS" 

CIUDAD DE MEXICO XOC!IIMILCO 

AGUA DULCE DE MANANTIAL 

Esto ha ocasionado que muchos productores chinamperos --

abandonen sus tierras para ir en busca de un trabajo más redi

tuable o por lo menos con un sueldo más seguro. 

El 55% de las personas encuestadas declararon ser emple~

dos de alguna empresa p6blica o privada; el 12% cuenta con -~ 

otro trabajo aparte de ser campesino y s6lo el 5% son netame!i:; 

te campesinos, en el 28% restante se encuentran comerciantes,

obreros, profesionistas y jubilados. (cfr. cuadro II anexo). 

Los campesinos tengan o no otro empleo coinciden .• ~º que 

ºJ.li chinampa ya no da para vivir". 
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5. 3 AS;.;N'rA;.m.iNTO:'; lhf<Er,ULA!tSS Ed F :· Ah:,:,\ CHHIAMPf;R/\ DEL l:lA!lllIO 

La. expanoi6n aceleracta <le la c.iudad sin una política de -

ordena:niento urbano id6neamente difinida ha dado por resultado 

un creci~iento nesordenado con una inadecuada distribuci6n de

áreas habi triciona.les, comerciales e i~dustrifl.les. 

Por sus 3.tra.ctivos la ciudad continúa creciendo anárquica 

y scelerudnmente, lo cual debe controlarse, pues de lo eontr~

rio, aparte de la insatisfacción de los servicios más element~ 

les se caerd en la insuficiencia de éstos. 6 

El proceso de urbanización ha acelerado el agotamiento y

degradación de los recursos naturales, La extensión de la m"!!.

cha urbana sobre las antiguas ciudades lacustres y la explote.

ci6n de los acuíferos no hnn sido obstáculo para los asent~ -

mientas y edificaciones en el Valle de M6xico. 7 

El 27% de la población encuestada afirman l' apoyan la t~

sis de que habitar en las chinampas está bien porque el esp~ -

cio en tierra firme es cada vez más reducido, aunque estén --

concientes de que no se cuenta con los servicios pdblicos el~

mentalcs y que la finalidad de la chinampn es cultivarla. 

(cfr. cuadro III anexo). 

Pero si la chinampa ne encuentra abandonada, sea cual sea 

su modalidad de tenencia de la tierra (ver cuadros IV y V 

anexos), a causa de su baja calidad para producir se presentan 

varias alternativas para su uso: 

1.- La rentan para qlle otro ta trabaje, corriendo el riesgo de 

que la cosecha no sea satisfactoria, 

2.- La utilizan para la crianza de animales; sea ganado vacuno 

o porcino. 

3.- La utilizan para vivienda tr~tando de solucionar así el --
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crecimiento y expansi6n de la fumili3. 1 fraccionando la 

chinampa en partes igua.leo o deoigualcu para otorgarla a -

sus hijos. 

La urbanizaci6n de las chinampas no es s6lo llegar y con~ 

truir, hay que abastecerse, como sea, de los servicios pábli -

cos indispensables. Por su condici6n es casi imposible introd~ 

cir drenaje a la chinampa (ec encuentra rodeada de agua) pero

agua y luz se obtienen utilizando mangueras y cableo para ace~ 

carlas desde el lugar mds cercano que los posea. Esta fono.a dB 

abastecimiento es ilícita hasta poi!rr!a d•icirse que "clandesti

na", aunque laa autoridades cuando se enteran que esto ocurre

mandan inspectores n cortar loa servicios, sin embargo, estae

personaa 1•repreaentantes de la leyº se dejan sobornar o enoami 

nan la conversaci6n al punto de "llegar a un acuerdo" y el --

resultado es: los habitan tes de las chinrunpas siguen con agutc

y luz y los inspectores engordan su bolsillo. 

Respecto a desaguar en loa canales sucede lo mismo porque 

hoy pueden ir a clausurar las tuberías que descargan hacia ---· 

algiln canal y mañana la gente reincide por necesidad, ento!l -

ces, igual que con el agua y la luz, el inspector amenaza con

multar y el habitante ofrece "algo" para que esto no suceda, " 

el enviado de las autoridades acepta las "mordidas" y todo se

convierte en un circulo vicioso que ea pennitido y fomentado 

por las autoridades a las cuales día a día se les pierde máo -

la confianza. 
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Dado lo anterior y aunque un 45% de los póbladores argume~ 

tan no estar de acuerdo con habitar las chinampas, el siguiente· 

mapa muestra como se han ido rellenando los canales pnra así, -

sobre tierra firme, aar paso e las construcciones habitacion~ -

lee, burlando lo que legalmente ea el límite entre la zona urb~ 

na y la zona rural-agrícola del barrio.en cuestión. (cfr. cu~ -

dro rrr unexo). 
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Es visible que gran pH.rtB de la zona urbanizada del ~ -

rrio de la Asvnci6n es irregular porque se encuentra ñentro de 

le. zona señalada, por el Programa Parcial de Desarrollo Xoch!_

milco, como zona rural-agrícola. 

Por lo anterior no ea difícil afirmar que la mancha ur~

na reste terreno a la chinampería. La persona X en el cueeti2-

nario aplicado número 143 señala: 

"Aquí era chinampa, todo esto se cultivaba pero 
ahora somos tantos que nuestros padres nos han
dado este lugar para vivir, hay algunas partes
que incluso eran canal y se han rellenado para
poder construir y sí seg~imoe creciendo se s~ -
guirán rellenando canales para darles algo a -
nuestros hijos para que vivan. Eso de que la -
chinampa· se habite ea por necesidad, las rentas 
están muy caras y pues, los canales se tapan -
porque es mtia conveniente así que poner puente". 

El señor X cuyo número de cuestionario fue 81 dijo: 

"las casas en el barrio hm aumentado, poco a -
poco se rellenan algunos pequeños canales pars
afirmar el terreno y entonces los dueños lo dan 
a sus hijos o lo venden. Con el relleno de cana 
lee ea mtie fácil tener loe servicios pdblicoa.: 
Las autoridades no h~ hecho nada para evitar -
este problema, a veces vienen a multar a las -
personas pero ellas lee dan algo de dinero y ya 
no dicen nada. De cerrar y tapar canales pues,
ª menos que loo vecinos o algunos que todavía -
pasan en su trajinara se opongan, no loe tapan. 
Todo eetti ·muy cambiado, para rr.í ya mejor que v!_ 
va ahí la gente porque Xochimilco ya no volverá 
a ser el de antes, dicen que hay que rescatarlo 
pero s6lo dicen y no cumplen. Es triote pero ya 
a nadie le in te re mi. l·~ chinampa". 
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L::u:; dos personas ci tndrts B·:ln na ti vH.s de Aoclamilco que -

du.t·ante su juventud y parte de su edad me.dura se declicaron al

cul ti vo ~e verduras en la ch1nampa. Sus pUl:lhras !iOn mue~tra -

de rer;ie;naci6n, inderendientemente de la actividad qu" ahora -

realicen y del ritmo de vida que lleven, ven morir a Xochimi!

C) pero ;,NO PUEDEN O NO QU!EREll HACER ALGO POR LO '~UE FUE SU -

$l'~TENTC ?OR LARGO TIEMI'O? Creemos que para ellos, a\\n siendo

nñti vos de La Asunción es' más c6modo utilizar la chinnmpa para 

vivir y buscar un trabajo máG redi tuable o qur le brinde E'e@.¿_

rid.e.C econ6micr1. Hoy, yn no importa si les auele o no ver la -

flecnCer.cie.. de X1:ichimi leo como gran centro productor de veré!!¿_ -

ras y flores, hoy lo importante es vivir y si para ello tienen 

':\Ue ~eJar ~us tierras pues las dejan. 



106 

5. 4 RELACION AU'.l'ORIDADES-PRODUCTORES CHI!IAMPEROS 

Planes y/o progrfl!Das de apoyo 

Las autoridades, por lo menos en teoría, hacen esfuerzos

por tratar de dar soluci6n a los problemas que el productor -

chinfllDpero enfrenta. Sin embargo, ellos se quejan de no reci -

bir ningdn tipo de apoyo o, cuandó lo tienen, éste no es del -

todo satisfactorio. Jacobo Sandoval, vecino de Xochimilco, d~

clar6 a la revista Alanna, en mayo de 1973, lo siguiente: "S.Q.

mos capitalinos s6lo para la conveniencia de los políticos. P~ 

ra cuidar nuestros intereses estamos más apartados que si est,!! 

vieramos al otro lado del mundo". 8 

Se saben manipulados y sin autonomía política, consideran 

que cus representantes deben ser de origen xochimilca para que 

tengan una visi6n más clara de los problemas que los aquejan.

Lo anterior no es una garantía de respuesta por parte de las -

autoridades pero sí una esperanza. 

Tanto floricultores como horticultores sef'lalan que el g.Q_

bierno debe frenar la expansi6n de la mancha urbana que resta

tierra al cultivo y calidad al aire. Agregan que si se manti~

ne la tierra trabajando habría mejores cosechas y beneficios -

para todos, El chinampero sólo pide que se le apoye, no con -

promesas sino con realidades. 9 

De loa 41 campesinos encuestados el 71% señalaron que no

reciben apoyo por parte de la delegaci6n y el 29~ restante se

quej 6 de que la ayuda prestada ea a destiempo (barbecho) y no,

cubre las características idóneas para el productor, (cfr. cu~ 

dro VI anexo) , 

La. situaci6n es más critica al referirnos al apoyo aue 

·pueden recibir de otra institución, específicamente la Secret~-
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ría de Reforma Agraria, el 90% de loa campesinos dijo no reci~ 

bir apoyo de la inotituci6n citada y el 10~ rentante conteat6-

afirmativamente aunque aclar6 que el apoyo depende de la exteli 

Bión y ubicaci6n de su chinampa, El barbecho y la asesoría té~ 

nica son destinados preferentemente a los ajidaturios, segán -

dijeron chinamperoe de La Asunción. (cfr. ctU1dro VIIlG.nexo). 

La.a.autoridades correspondientes han elaborado elaborado

planes y/o programas a través de los cueles, ni no satisfacen

la demanda del chinampero s! por lo menos ju o ti fican la pre.oc~ 

paci6n del Estado para con el campesino. 

l'AO 

Debido e la degradaci6n de la zona chinampera de Xochimi! 

co-Tláhuac que antaño fue gran productora de hortalizas y fl2-

res, la ONU a través de su agencia especializada FAO (Organiz~ 

ción para la Agricultura y la Alimentaci6n) firma un convenio, 

en julio de 1986, con el Departamento del Distrito Federal --

(DDF) y con la Secretaría de Agricultura y Recursos l!idraúli - · 

cos (SARH) a fin de recuperar y rehabilitar la zona lacustre. 

Loe puntos esenciales del programa FAO-SARH-DDP1º son1 

l.- Construcción de letrinas para aliviar la contaminaci6n --

ambiental del agua de loe canales. 

2,- Construcci6n de una planta tratadora ne aguas negras en -

San Luio Tlaxialtemalco. 

),- Reforeetaci6n que permita la captación de agua pluvial P!

ra el reabastecimiento de los manantiales, 

Así se pretende crear una infraestructura que fomente la

produc ción agropecuario a partir do la organizaci6n de loe pro 

ductores Fara que reciban así stencia Mcnica. y crédito o por~-
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no. 

En el cumplimiento de ezte programa Ge encuentran invol!:!,

cradoe recursos nacionales e internacionales, se habla de ---

aproximadamente 2000 millones de pesoa, 11 

Aunado a lo anterior, la UNESCO (Organización de las NEtei.Q. 

nes Unidas para Educación, Ciencia y Cultura) a petición del

entonces jefe del Departamento del Distrito Federal C.P. Ram6n 

Aguirre Velázquez, denominó a Xochimilco Patrimonio de la Hum~ 

nidad, hecho que se llevo a cabo oficialmente en diciembre de-

1987. (ver anexo México: p~trimonio de la humanidad), 

RESCATE Cl!INAMPERO 

En 1986 con el fin de elevar la productividad chinampera

y tratando de que el campesino no se desarraigue de su tierra, 

la delegación r.olítica de Xochimilco a través de la subdeleg!.!_

ci6n de Desarrollo Rural Integral lanzó el siguiente programa: 

"RESCATE CHINAMPERO" 

Plan Lago Xochimilco12 

Los puntos para el rescate ecológico (tomando en cuenta -

que Xochimilco es uno de los pulmones de nuestra ciudad) y pr.Q. 

ductividad de la zona chinampern se enlistan a continueción: 

a) Limpieza en los canales de lirio acuático, amoyo, lama, ~

aura, etc .. 

b) Remozamiento y embellecimiento de la ribera de los canales

con plantación de ahuejotes~ 

c.l Pintura de las fachades de los casac que colindan con loa -

canales. 

1< Ell. ahuejote es un árbol -sauce- característico de l.a zoria l~ 
custre del Valle de rr.éxico. Se planta a lr. ori 11 a de lac' chi 
nsmpas para consolida>.' el terreno, entre uno y otro he.y de 4 
a 5 metros de distancia, 
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d) Promoción para la instalación de letx·in:is en la zona chinfl!!! 

pera. 

e) Detección y cancelación de descargas de drenaje n los CU!l!

les. 

f) Mejoramiento de la caliclltd del agua Oe lo~ canalen. 

g) Impulso a la producción agrícola. 

h) Protección a la flora y fauna de la regi6n. 

Para atraer la atenci6n de los chinnmperos la delegaci6n

utiliz6 corno medio de información mant:rn con la si&licnte fÓJ:.

mula: 

CAMPESINO 

DELEOAC!ON 

RESULTADO 

'l'RJ,BAJO Y CUIDADO 

TRACTORES Y TECNICOS 

PRODUCCION CHINAMPERA 

El delegado llicoli" Heyn~s Bere~aluce, en la primera re!1;

ni6n nacional de ecología convocada por SEDUE y realizada el -

5 de junio de 1987, dijo: "Por medio del I'la11 lr.igo Xochirnilco

se trata de restaurar laa condiciones humanas y económicas que 

favorezcan la limpieza del ambiente, la exclusión de su cont!O

rninación y de otros factores adversos, y todos los demás fuct~ 

res que han venido degradc<ndo nuestra, ecología". 

Sin embargo, los puntos arriba citados dejan ver que la -

mayor preocupación de les autoridades ee por la ~ona turistica, 

que según miembros de la Unión de Fropietnrios de Canoas-del -

Embarcadero de llativi tas, está en peligro de perderse, el t!1; -

r!smo disminuy~ por el estado de deterioro en que se encuentra 

Xochimilco. Así, l::i aplicación de la f6rmulr• mencionada es m.!_

nima. 
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SRA 

La Becretar!a de Reforma Agraria no ofrece un programa --

o plan especifico para el recate chinampero, s6lo tiene n disp~ 

sici6n asesoramiento técnico y orga.nizaci6n de los ejidatarios. 

La poca e ineficiente difusión de los planes y programas -

ecol6gicos conlleva a que gran cantidad de campesinos los dese~ 

nazcan por lo que la rehabilitaci6n de las chinarnpas se pierde

entre pnlabrer!as, 13 

Del total de la muestra encuestada, como se dijo anterio_!:

mente el 17% corresponde a los campesinos, de este porcentaje -

el 61% dijeron no conocer ningón pl_an ni programa para rehabili 

tar la zona lacustre o sea, más de la mitad de los campesinos -

ignoran que tipo de apoyo o ayuda se les puede y debe brindar.

El 83% restante de la muestra (que corresponde a personas que -

no son campesinos) ee inclin6 por la respuesta neg-ativa al ref~ 

rirse a la rehabilitaci6n chinampera. (cfr. cuadro VIII anexo), 

Xochimilco es una zona rural-urbana donde hay gran injere~ 

cia del Estado a través de sus diferentes instituciones, Es -

por esto que la relaci6n campesino-autoridad no mantiene nexos

significativos en cuanto a lo que es primordial para el chin"-!!!

pero: la producci6n de su tierra. Lo anterior confirma lo dicho 

en el marco te6rico, .el Estado garantiza y privilegia intereses 

econ6micos y políticos. 

El apoyo que la delegaci6n pregone en sus planes y progr~

mas, llaménse estos como se llamen, es s6lo de escritorio, se -
•. 

plasma en un papel y se difunden sus generalidades pero no hay

acercamiento con los product.ores o fin de conocer directamente

sus demandas y comprender sus problemas. Por eso, generalmente, 



111 

todo queda inconcluso o de plano es un rotundo fracaso. 

Por la forma en que se plantea el acercamiento campo-Eat!

do en >sochimilco, parafraseando aquello de "Si la montal'la no -

viene a Mahoma, r.~ahoma va a la monta.~a 11 , tal parece que lo.s a~

toridadea son la montaña que se levanta imponente y que tiene -

todo para solucionar los problemRs siempre y cuando los cnmpesl 

nos acudan a ella y luego de esto, ver que se puede hacer por -

ellos. As!, los planes no responden a la realidad y quien ¡iad!

ce por esto son los pocos chinamperos que aó.n subsisten. 

Un programa de apoyo chinampero, sin importar quien lo fi

nancie, debería tomar en cuenta el área total de la chinamperín 

al momento de ponerlo en práctica y no s6lo, como hace el Plan

Lago Xochimilco, .aplicar~o a la zona turística siendo que su -

principal postu1ado ea elevar la productividad chinampera, esto 

es lo malo de que se sienten s esperar que el c~mpeaino acuda -

solo a las autoridades sin una motivación previa que ea necee!

ria da~o el alto índice de abandono de chinampas. 

Por otro lado, la gente se pregunta donde está el dinero -

que avala el programa de la FAO con el cual se rescataría la -

zona lacustre Xochimilco-Tláhuac, quizá haya personas benefici~ 

das pero los productores chinamperos aseguran que no son ellos. 

Insistimos en que la organización de los productores y eu

participación con las autoridades en la toma de decisiones es -

vital para la realización de cualquier plan, programa o proye~

to porque significará unidad entre planeación y oporacfonalidad. 
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5, 5 A9AllDONO DE CHillM'.PAS 

El factor primordial que pennite hablar de abandono de 

chinampas en el barrio de La AAunci6n es, al igual. que en todo

Xochimilco, el agua, 

En el intervalo que hay entre la salida de agua pura 

(en 1910 se entubaron los man!IIltialea) y la entrada de aguas n~ 

gas "tratadas" (en 1958 empozó a fUncionar la planta del Cerro

de la Estrella) para abastecer y mantener el nivel de los can!

les, hubo muchos campesinos que desesperados por la sequía art! 

ficial a que se enfrentaron -el nivel de agua de loa canales b~ 

j6 considerablemente- abandonaron sus tierras y con ello csmbi~ 

ron su actividad productiva ya que de campesinos pasaron a ser

obreros, comerciantes, empleados, etc,,14 

De lo anterior se deduce que hay chinampaa que tienen 30 6-

1nás años de abandono. En 1978 Carlos Balderrama (floricultor) -

afinnaba que ",.,desde que e11Jpezamos con el problema del agua -

mucha gente ha empezado a ernigrar a la ciudad~ las cosas ya no

son como antes•'. 15 

Haciendo un recorrido por los canales de La Asunción es -

obvio ver que gran p~rte de las chinampas estdn totalmente ab!i!2 

donadas o incluso inundad~s. 

JI: por cuestión cultural -costumbres y tradic"iones:.., por su idi.2, 

s1ncracia no se sienten parte de los capit3linos. 
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Los estragos que las aguas ºtratadasº han ocasionado, aon

conaiderables, ya que por eu alto contenido en detergentes da -

fia.n todo cultivo, incluso el maíz cuya resistencia ea notoria y 

que se mantiene con agua de tempora1.16 

En mar•o de 1975 Gat>dencio Florea Mata director de Agrol.!?_

g!a de la SAR!l se refería a las chirmmprrn de la aü;;uiente fo!

ma: "Las tierras están cansadas y erooionadas, aquí está hacie!1 

do falta la orientaci6n a los campesinos para oue logren mayor

productividad",17 Cabe aclarar que esta cita ha sido interpret!!_ 

da como sigue: orientaci6n respecto al uco de nuevos implemeu -

tos t~cnicoa, de plaguicidas, de insecticidas, etc., orien"t! -

ción dadas las condiciones e.ctuales de le. naturnleza, Ai\odimoa

no coincidir con.el señalamiento de que las tierras están cans~ 

das porque no pueden estarlo ai se encuentran abandonadas. 

Aunado a la falta de orientaci6n agrícola y apoyo de la~ -

autoridades y al hecho de utilizar aguas contaminada~ por dote~ 

gentes y salitre, el campesino se enfrenta también al problema

de falta de vigilancia sobre todo en 6poca2 de cosecha con lo -

cual loa ladrones proliferan. 

Estoe factores, aunados a los ya sef'lalados respecto nl --

agua, son determinantes para que el cnmpe1>ino abandone sus ti.!!_

rras.18 Son electos de un proceso que empezó con la extracción 

de agua d\los manantiales a principios de siglo y que ya he. si 
do desglosado en el 1oarco histórico. 

Del 83¡( de las personas que declararon no ser campesinos -

el 64% sef.nl6 no poseer tiel'ra de cultivo, al 6::l:-' dijo que nU!).

ca la h& tenido y s6lo el 24% respondió que actualmente sí P.!?. -

see chinrunpn, de enta dltima cifra el 35~ comentó que su ch! -
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nampa eetá abandonada, el 12~ eefial6 que está inundada y el ---

53% restante afinn6.que ocupa su tierra en el cultivo de flor,

verdura y/o maíz pero s6lo eventualmente º·• haciendo mal uso de 

la chinampa, han o están construyendo su casa habitación, en 

algunos casos ee limita a la cría de animales -chiqueros o est~ 

blos- pero de una u otra forma hay acaparamiento y especulación 

de la tierra. (cfr. cuadros IX y X anexos). 

5.6 NIVEL EDUCATIVO 

El nivel educativo, refiriéndo~os al grado de estudios, en 

Xochimilco ha sido significativo desde finales del siglo pasado; 

el Licenciado Ramos del Comité de Planeaci6n para el desarrollo 

del Distrito Federal en la delegación Xochimilco, en entreviste 

que nos concedió en febrero de 1988 comentó que la primera gen! 

ración de xochimilcas con estudi~s de Normal se graduó en 1896. 

Ap0<rtir de entonces Xocbimilco se ha caracterizado por contar -

con un alto índice de profesionistas sobre todo profesores, e~

fermerae, licenciados y doctores. 

En los siguientes cuadros se muestra el nivel educativo de 

los pobladores del barrio de La Asunci6n~9 

CUADRO I 

Escolaridad de los 

analfabeta 
pri~ria incompleta 
primaria completa 
s•cundaria incompleta 
secundaria completa 
preparatoria o equivalente 
profesionieta 
no dijo 

TOTAL 

padres 
frecuencia 
absoluta 

45 
14 
57 
11 
57 

7 
55 

2 

24!l 

frecuencia 
relativa 

18.l 
5.6 

23.0 
4.4 

23.0 
2.8 

22.2 
0.6 

loo;o % 
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CUADRO II 

Escolaridad de los hijos 
frecuencia 

kinder 
primaria 
secundaria 
bnchullersta 
profesional 
kinder y primaria 
primaria y secundaria 
primaria, secWldarie y bachillerato 
secundaria y bachillerato 
secundaria, bachillerato y profesional 
pachil1erato y profesional. 
ninguna 
son bebes 
sol.tero (a) 
sin hijos 

TOTAL 

absoluta 
30 
)1 
20 
1 

21 
14 
35 
.7 
24 
17 

B 
6 

11 
4 

-1:.2.. 
248 

frecuencia 
relativa 

12.l 
12.5 

8.1 
0.4 
8.5 
5.6 

14.l 
2.8 
9,7 
6.9 
3,2 
2.4 
4.4 
1.6 
7,7 

100.0 'f. 

Respecto al primer cuadro es ~reciso aclarar que la pobl~

ci6n analfabeta fluctda estre los 56 y 95 años. 

Del segundo cu:idro podemos decir que ee clam la proocup~-' 

ci6n que los padres tienen porque sus hijos ee preparen además, 

de lo anterior se puede deducir el por qué Xochimilco tiene ba!! 

dera blanca ya que el problema de analfabetismo está casi total 

mente erradicado, 
¿Fero se treta de aprender para comprender o de aprender -

pare obtener? Es cuestión de lee expectativas que ofrece una m~ 

jor preparaci6n educativa: a) desarrollo de la capacidad. inteleE_ 

tunl, b) posibilidades de aspirar e un buen empleo y, e) poeibi 

lidad de movilidad social. La respueeta ee entonces, aprender ~ 

para obtener por lo menos uno de los incisoe eefialadoe, 
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De la preparación depende un mejor nivel <'.e vida nor eso loe 

padres de familia ee preocupan porque sus hi.,jos acudan a la eE -

cuela. 

Para tratar de aclarar lo anterior mencionaremos que en los 

paises subdesarrollados atender la demanda popular de educaci6n

significa fuertes inveraiones ecol}Ómicas que en ocasiones son "di 
f!cileo" de colventar, Entonces, o nos lamentamos de la pobreza

de recursoa económicos en que estamos sumergidos y que impide el 

desarrollo educacional o recurrimos a la economía para superar -

el subdesarrollo a partir de la preparación de la población. La

educaci6n se transforma as! en prerre.quiei to del desarrollo ec2-

n6mico, por lo tanto el hombre queda reducido a su papel económi 

co, es visto como un recurso "PARA". 20 
-

Por lo anterior la "necesidad" de preparar a la población -

no esté. en funci6n de que ésta tome clara conciencia ñe los pr_2-

·blemas que pasan a su alrededor y se preocupe por solucionarlos, 

sino que está en función del control de la población a partir del 

sistema educativo que es impuesto por la clase dominante y que -

por lo tanto está impregnado de ideología dominante. Se trata de 

educar para impulsar el desarrollo del país. 

As!, no imoorta si la gente que sabe leer y escribir (alf!

beta) se dedica a documentarse con literatura barata o a ver t~

levisi6n sí a partir de lo que sabe rinde más como fuerza de tr~ 

·bajo. De. tal forma la "calidad" de la educaci6n se convierte en

una variable del desarrollo, 

Lo seílalado hace posible hablar de educ?ci6n del dessrrE_ -

llo, de educación funcionai. 21 

En ~,~xico el sistema eilucativo e~ controlado y por lo tanto 
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dirigido por la c1ose en el poder por eso todo se centraliza en

una Secretaría de Educaci6n Pública de la ctml salen los planes

y programas de estudio y en la cual se deben registr<1r todas las 

escuelas -del nivel que sea- que quieran ser conBideradae con "!! 

lidez oficial, incorporadas a la SEP. 

No es posible aprender -mucho menos aprehender- más allá d" 

lo que se nos da a menos que, teniendo una posici.6n des!Jhorada -

podamos dedicarnos a cultivar el intelecto con literatura seria

y que transforme nuestro pensamiento sin ten~r que preocupomos·

por lo que vamos a comer mañana. 

El oficial mayor de la Secretaria de Educación PÚblica, --• 

Leoncio Lara Sáenz , en agosto de 1987 ante la comisi6n especial 

del Senado de la República, reiteré "• •• la gratuidad de la ecuc~ 

ci6n que imparte el Fstado y la obligatoriedad ae la educoci6n -

primaria representa la justicia educativa que garantiza a todos

el seceso a la formación necesaria para luchar contra la ignoran 
22 -

cia ••• " .Hoy, para la poblaci6n no se trata de luchar contra la 

ignorancia sino contra el hambre, en cualquier empleo eolici tan~ 

doéumontoe que avalen el nivel educativo y ei no se cuenta con -

ellos las posibilidades de colocnci6n disminuyen, ~ueda muy bien 

aqu! el dicho de "papelito habla". 

Todo lo anterior explica por qu~ en Xochimilco el nivel ª!l.ª 
d.émico no ha ayudc;do a eolucionar el problema ñe contaminact6n -

de calles y canales originado por la basura y la desembocadura de 

los drenajes. Sergio Martínez, funcionario de la SARH, en enero

"!e 1986 decl'.lr6 nue " ••• la falta ele educaci6n y la concientiza -

ci6n de los ciudadanos xochimilcas ~a deteriorado el ecosistema. 

Hace falta educnci.6n para cuiñar el :<mbiente". 2ª 
F.l nivel escol.ir de loo xochimilcas no se refle,ja en la pr.!!, 

servación d11 E:tt cco~~ifltema. 
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NOTAS ll8 REFBRENC !A 

l.- Desde el punto.de vista estadístico las etapas de la invc~ 

tigaci6n social son: 

a) se reduce a una hip6tesis contrastable el problema que 

se va a estudiar, 

b) se deearrolla un conjunto de instrumentos apropiados -

para la realización del trabajo. 

e) se recogen los datos. 

d) se analizan los datos para apo~ar la hipótesis inicial. 

e) los resultados del análisis son interpretados y comuni 

cados a un auditorio. 

LA MUESTRA; "Sirve para conocer el comportamiento de las

distintae variables objeto de estudio a nivel de toda la

poblaci6n, •• , Se define como parte de la poblaci6n que cog 

tiene teóricamente las mismas características que se d~ -

sean estudiar en aqu_élla", 

"La fórmula para su obtención es la siguiente: 

12. pq 
n donde: 

Z es igual al nivel de confianza requerido para generali 
zar los resultados hacia toda la población. 

pq se refiere a la variabilidad del fenómeno eEtudiado. 
E. indica la precisión con que Ee generalizarán los resu1 

tados. 0 

Ra~l Rojas Soriano. Guía para realizar investigaciones so 

~· 6a. edición, UNAM, !':éxico, 

1981, pá~s. 163-165 y 172-176. 

La cabecera delegacional de Xochimilco que incluye los 17 

barrios,en nl capítulo II mencionaoos, contaba en 1980 
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con 02,650 hab, (X censo general de poblaci6n y vivienda, 

1930). Tomando en cuenta la maoiitud urbana y haciendo un 

recorrido por las calles del barrio de ':La Anunci6n ae cal 

culó el total de su población en 2000 hab,, de ésta aproxi 

maci6n, 'y utilizando la fórmula ya señalada, se obtuvo 

una muestra de 248 personas que corresponden ul n~mero de 

cuestionarios aplicados. 

Sustituci6n de la f6rmula: 

n 
pq 

n = 

n 

(.642) (. 7) 

~. 5)2 (. 3) 

l+ _1_ (l.64) 2L.1J_ 

2000 (.5) 2 (,3) 

25.10 

l+ __ 1 __ 

2000 

25.10 

1.01 

24.10 

24.6 

n ~ 248 

-1 
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2.- 11100 barrios de Xochimilco" por el Teniente Coronel Inten, 

dente Se-'ltos Acevedo L6pez y tle ln Cruz. •.rchivo !iist6ri

co de :<ochimilco. 15 de diciembre de 1968, p'1g, 6. 

J.- "Invenhrio de Atractivos Tur!sticos de Xochimilco". Vol. 

I, D.D,F.-Belegaci6n Xochimilco. Dpto. de Turísmo. págs.-

17-<·J, 

4.- Harry Rothman. La barbarie ecol6gica. Ed. Fontamara, Ba.!:

celona, 1980, págs. 130-137 y 147. 

5.- "Tierras 'cansadas' en el Valle de México" por Miguel L6pez 

Sauceda. Excelsior, 3 de marzo de 1975, págs. 1,15 y 20. 

- Grupo Cultural Calpulli-C'3.ltongo y Grupo de Estudios A!!! -

bientales A.C •• La problemática actual de la zona chinam

nera de Xochimilco, Distrito Federal,. México, 1985, 

págs. 4-12. 

6.- Al1n Riding. Vecinos distantes. Joa~u!n Mortiz/Planeta, -

:f:áxico, 1985, Cap. "La Ciudad de México: --

imán. y monstruo". 

7.- !f.iguel Messmecher. "El laberinto de cemento" en Revista -

de Geografía Universal, edi.cioncs esp.!'. 

ciales de los Estadoa de la Repdblica

// 1, )léxico, 1980, pág. 46. 

8.- "Los .domingos en chalupa y entre semana a tr9.bajar el cafil 
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po" por Armando Guerra. ~. 'J de mnyo de 1373, 

págs, 9, 10 y 11. 

9.- "La indolencia del Estado y la mn.ncha urbrLna vencen a los 

11ltimos campesinos" por Angel Granados Velasco, Y•'etr6noli, 

suplemento de El Día, 2ó de enero de 1986, págs, 4 y 5. 

10.- "Rescatar Xochimilco" por Miguel Blanco. El Nacional, 

17 de julio de 1986, segunda sección pág. l. 

"L.'"ls chinampaa deben ser declaradas patrimonio universal, 

opina el crinista de Xochimilco" por Angel r.ranados Vela,!! 

co. Metr6poli, suplemento de El Día, 20 de julio de 1986, 

pá¡¡. 2. 

- "Pasó el peligro mayor para el la¡¡o de Xochimilco" por -

Javier l.'.endoza. El Universal, 6 de octubre de 1987, pri

mera sección págs. 25 y 27. 

"Será rehabilitada esta zona lacustre". El Trajinero, - -

periódico local de Y.ochimilco, 25 de abril de 1987, ---

págs, l y 6. 

11;- "Pas6 el peligro mayor para el lago de Xochimilco" por -

Javier Mendoza. El Universal, 6 de octubre de 1987, pri

mera secci6n págs. 25 y 27. 

12.- Información otorgada por el biólogo Froylan Esquinen, -

subdelegado en 11 :>ubdelegaci6n de Desarrollo Rural Int~ 

gral, Dcle~ación Xochimilco, 
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13.- El padre Fausto del seminario ubicado en el barrio de La 

Asunci6n, señal6; "Todo es precario porque el plan re~

lador cambia sexeniºo a sexenio, lo mismo pasa cada que -

hay cambio de delegado", 

14.- Jasmine Aguill.ar. Las chinam·pas Wla técnica agrícola mu.y

productiva. Ed. El Arbol, México, 1982, 

págs. 28 y 29. 

15.- "S6lo se explota el 30% de las chinampas" por María Ter~ 

sa Rend6n. Metr6poli, suplemento de ~. 29 de marzo

de 1978, pág. 6. 

16 .- "Xochimilco es zona tempor.alera porque se abastece del -

ai,,'Ua pluvial" informaci6n otorgada por el bi6logo Froylan 

Esquinca, subdelegado en la Subdelegación de Desarrollo

Rural Integral, Delegaci6n Xochimilco. 

17.- "Tierras •cansadas' en el Valle de México" por Miguel -

L6pez s~ucedo. Excelsior, 3 de marzo de 1975, págs. 1, -

14 y 20. 

18.- "90% de tierra cultivable de Xochimilco, abandonada" por 

Antonio Andrade. Excelsior, 25 de jWlio .de 197 3, págs. -

1, 12 y 13. 

- "Xochimilco: .jacales donde había hortalizas" por :.1iguel

L6pez Sauceda. Excelsior, 3 de marzo de 1975, págs. 1, -

14 y 20. 
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19.- Información obtenida a través de lae encuestas aplicadas 

en el barrio de La Asunci6n. 

20.- Adriana Puiggr6s. Imperialismo y educaci6n en America In 

.:lilli!.• Nueva Imagen, México, 1980, 

¡:ágs. 17-19. 

21,- Ibídem. págs. 109-113. 

22.- "Han alfabetizado a más de tres millones de personas d!!

rante. el gobierno de MM" por Man•1el Ponce. El Universal, 

14 de agosto de 1987, pág, 10. 

23.- "Peligra la salud póblica de Xochimilco por el grado de

contaminaci6n del lago" por Elena González. El :lacional, 

27 de enero de 1986, pág. 4. 
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CONCLUSION 

El entubarniento, para la extracción de agua, de los m.'! -

nantiales de Xochimilco apartir de la demanda de éste líquido 

por parte de la población citadina (1900) cuyo crecimiento -

acelerado y mal planeado, como se muestra en el capítulo III, 

por un lado ha provocado ln degradación ecológica de la zona

chinampera y del área boscosa-cerril aledaffa a la gran urbe,

y por otro conllevó al abastecimiento de los canales con agua 

negra "tratada" para mantener su nive:¡. desde 1958, como lo s~ 

ffala el capítulo IV. 

Este proceso a lo largo del trabajo explicado constituye 

la causa del abandono de chinampae y por tanto del cambio de

acti vidad productiva que ha permitido, al paso del tiempo y -

con el aumento de la población, que estas tierras que estaban 

ociosas sean utilizadas por loe descendientes de los campesi

nos productores como terreno para vivienda, sin medir las co~ 

secuencias ecológicas, ya de por sí graves por la alimentación 

de los canales con aguas negras provenientes de la planta t~ 

tadora Cerro de la Estrella, 

/\Dentamientbs irregulares e insalubres predominan en la-• 

parte de la chinamper!a a la cual es casi imposible introd~ -

cir una red de drenaje, por encontrarse rodeadas de agu.a~, 

esto hace que los canales sirvan para desechar no s6lo mat~ -

ria !ecal humana y animal eino también basura con lo cual el

prob.lema de contaminación se agrava convirtiendo a los c_!! -

nale~ de Xochimilco en foco de infección. El agua y la ener-

I La introducción de unn red de dren~je en los canqles requi~ 
re de una tecnoloe!a costosa. 
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gía electríca, dado el ingenio del hombre, y el encubrimiento 

de autoridades corruptas, son transportadoo con mangueras y -

cablee respectivamente en forma "clnndoetina" desde el lugar

más cercano que los posea. 

Por lo anterior las metas fijadas por el Plan Nacional ele 

Desarrollo Urbano (ya de por sí abstracto) para las re~ervas

terri toriales, adquisición y uso del suelo o tie11~ constJt~

yen un ejemplo de la vaguedad con que se formulan loe pro"1'!!

mas además de que estos se fijan a mediruio y largo plazo per

lo que, si de período a período se hacen modificaciones, ea -

el cuento de nunca acabar. Pera solucionar los problemas hay

que seguir una continuidad, si el anterior delega.do dej6 un -

plan en marcha eu sucesor debería concluirlo y no "estudiarlo" 

y "reeetudiarlo", con el pretexto de actualizarlo, para de_!! -

pu~s modificarlo perdiendo aeí tiempo, dinero y esfuerzo en -

eete proceso de revisi6n que generalmente es in6til (a menoe

quc el plan sea de muchos al'!.os atrás) y que da pauta n que el 

'problema se acreciente y agrave. 

Aunado a lo anterior tenemos que nos movemos dentro rle -

un círculo vicioso de corrupci6n y autorit>rismo disfrazado -

donde no se puede actuar éon libertad porque hay intereoes de 

por medio que de una u otra forma no deben ser perjudicados.

Así, cualquier reestructuraci6n en plnnes y/o programas jamás 

perjudicará a quien posea poder econ6mico y/o político (si -

as! conviene a los intereses del Estado) mucho menos si se -

trata de grupos organizarlos que se encuentran unidos para d~

íender sus intereses (como lo hacen la industria y el comer -

cio). Este tipo rle grupos rie 9resi6n eon loe que realmente -

controlan las acciones del ejecutivo, generalmente apoyadas -
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por el legialativc, de tal modo que se forma una cadena donde 

cada ealab6n contribuye con au grano de corrupción tratando -

de salir beneficiado, se cumplen ordenes superiores y se vela 

por los intereses propios. Todo esto es lo que permite que no 

haya seguimiento en los planes y/o programas de un período d~ 

legacional a otro, mucho menos de sexenio a sexenio. 

Por otro lado, en Xochimilco la gente, conciente o no -

del problema de contaminaci6n, no acepta responsabilidades, -

todoa culpan al vecino de generar y desechar arbitrariamente

los agentes contaminantes pero nadie se preocupa por entera!:

se(o no se dan por enterados) de l9s planes o programas que -

instrumenta la delegaci6n o alguna otra instituci6n para sol~ 

cionar los problemas de contaminaci6n, conoci6ndoloa podrtan

presionar para que planeaci6n y operacionalidad fueran de la

mano, sin embargo, con su actitud fomentan la deeviaci6n de -

loa recursos económicos, dedicados al rescate de X0 chimilco,

hacia fines desconocidos pero justificados por las autorid.§: -

des al presentar el proyecto de los planes y/o programas de -

los cuales es mínima su aplicación. 

Todo es un juego político donde unos evaden su respons~

bilidad -afirmando que la gente es apática- y otros (la pobla 

ci6n) no responden porque están cansados de 6ste juego. 

Por otra parte, Xochimilco es un ejemplo del interés que 

las aµtoridades han puesto en el nivel educativo de sus pobl~ 

do~es pero, lo interesante sería que con ello hubiera una 

transformuci6n de conciencia en cuanto a la visión de los pr~ 

blemas que aquejan su habitat, su comunidad, es una lástima -

que esto no se refleje en la prestrvaci6n de la zona lacusti·, . 

Actualmente loa padres de familia se esfuerzan r,orquc .. 
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sus hijos alcancen una ~reparaci6n lo más elevada posible, de~ 

de la básica elemental hasta la profenional, por esto los h~

bitantes "modernos" visualizan la vida más prometedora y real 

fuera de las chinampas que si en algún· tiempo fueron grandes

produc toras ahora sólo reflejan pasto, salitre, basura y ese~ 

rrimientos (de desechos orgánicos y detergentes) de las c2.sas 

aledai'las que perjudican tanto a la tierra como a los canales. 

Inmiseuido en el ritmo de vida citadino, Xochimilco pieE 

de paulatinamente costumbres y tradiciones al ser estas man.!_

puladas con fines especulativos. Aunado a lo anterior, tiene

un porvenir incierto como productor hortícola y floricultor. 

Por un lado los jóvenes se preparan profesionalmente y -

prefieren buscar mejores oportunidades de trabajo que les 

ofrezca la posibilidad de un sueldo seguro y por lo tanto una 

posición económica estable, hoy un título no garantiza un 

buen sueldo ni siquiera un empleo seguro dentro del drea de-

preparación, sin embargo, los xochimilcas confían en la posi

bilidad arriba citada. Por otro lado, los ancianoG aferradon

s la ohinampa, al tiempo que trabajan se lamentan y recuerdan 

cuando Xochimilco era el principal abastecedor de legumbres -

de la Ciudad de Máxico; cuando el agua era clara y les chinnfil 

pes producían hasta cinco cosechas al año. Finalmente, los -

hombres maduros, como jefes de familia, tienen que buscar el

sustento de sus dependientes, as! pues, abandonan (por las -

causas a.lo largo del trabajo citadas) la chinampa o la trab~ 

jan pero ya no como la principal fuente de ingreso sino como

complemento de lo que constituye su ingreso salarial. 

¿ A quien culpar de lo que ocurre en Xochimilco ? No se

tra ta de culpables absolutos pero tampoco de deslindar re·spo!l 
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sa.bilidades es, más bien, cuestión de compartir problemas, ·

afrontarlos y buscar soluciones manteniend<> constante comuni

caci6n "directa" la población en general .Y las autoridades. 

La integraci6n cultural que Xochimilco manifiesta poseer 

al celebre;r sus fiestas tradicionales, independientemente de

la lucratividad con que estas sean manejadas, debería ser E; -

provechada. ror las autoridades para lograr que los campesinos 

chinamperos se organicen tengan o no a.handonada su chinampa, 

de esta forma se alentaría la. producción china.mperu haciénd~

les ver a los productores la importancia de su trabajo no s2-

lo para Xochimilco y el Distrito Federal sino para los mexic! 

nos en general. Por su tra.dici6n y valor hist6rico, por au -

bondad y belleza. recreativa. debemos tomar conciencia de que -

tenemos que salvar a Xochimilco, As! productores y propiet! -

rios de chinampas abandona.das se sentirían parte integral del 

plan de rescate chinampero y quizá colabora.rían con gusto al

senti r el apoyo concreto de las autoridades. 

Ha.y que tomar conciencia. de que Xochimilco no s6lo deb~

r!a seguir siendo la "Venecia mexicana" sino también: a) pu,!

m5n verde de 12 ciudad, b) productor de verdura.a y flores y,

c) abastecedor de agua. potable. Para. esto se requiere de a~ -

tuar en forma. organizada. y sobre la. be.se de programas que se

apeguen a la. rea.lida.d, de lo contrario, de Xochimilco, y sin

temor a exa.gera.r, pronto sólo quedará el recuerdo; el cemento 

cubrirá canales y china.mpas y la.s que queden se encontrarán -

ero.sionada.s, esto significará extirpar un pulm6n a. la. ciudad, 

consumir verduras producidao en otros estados de la república. 

y disminuir la cantidad de agua potable que diariamente se -

consume en esta. urbe que ya. ;:a.ra entonces (de 20 a 30 años) -
habrá aumenta.do sus problemas si no controla su ritmo de cr~-

cimiento actual. 
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Por loe puntos seffalados en el párrafo anterior no podemos 

dejar de admitir que Xochimilco es un área de equilibrio ec2-

l6gico no s6lo para la propia oelegaci6n sino para todo el -

Distrito Federal y su zona metropolitana. 

A lo largo del trubajo se observa que ln gente está co!!

ciente del problem9. que los aqueja sin embarr,o, 1:1 vioi6n que 

tienen del futuro no refleja las consecuencias reales y gr! -

ves que dicho problema manifiesta traer consigo. 

Hay xochimilcas que piensan en la chinampa (sobre todo -

los que la poseen) como la posibilidad de espacio para vivie!! 

da en un futuro no muy lejano, creen que as! solucionarian el 

problema de habitaci6n pero, no preveen que se acrecentaría -

otro: el de la contaminaci6n ambiental, los traetornoo serian 

catastróficos para el Distrito Federal porque al desaparecer

los canales lo harían también las especies vegetales y anim~

les que ahí viven, se esfumarían los ahuejotes (que por si -

glos han sido guardianes de la chinampa) lo cual implica tala 

inmederada ya de por si grave en el área cerril do Xochimilco 

.por convenir a intereses particulares o por incendios forest! 

les causados por personas irresponsables, todo esto ac9.rre~ -

ria deslave y erosi6n de loa suelos con lo cual la filtración 

de agua pluvial para abastecer loe mantos acuíferos se anul~~ 

ría (Xochimilco ya no proporcionaría agua n la ciudad) y, en 

el subsuelo quedarían grietas que sin agua constituir!an.un -

peligro sismico para los asentamientos que en la suoerficie -

se edificaran, recordemos que casi todo el Distrito Feder·ü -

está.asentado sobre lagos desecados. 

De tal forma, l& "ciudad m~s l!l"f.lnde del.mundo" seria 

irrespirable e inhabitable y, sin exagerar, se producirin·un 
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colapso ecológico del que nada servir!a lamentamos porque -

nosotros con nuestra actituJ seremos responsables de él. Cabe 

mencionar aqu! la frase celebre de Eracli to: "LA NATl;RALEZA -

HABLA ACTUANDO Y EL HO:.IBRE ACTUA HABLANDO". 

Ahora bien, es cierto que hay otrae áreas verdes, sobre

todo ai sur de la ciudad, sean estas reservas ecológicas o ZQ 

nas de cultivo, pues de ellas, sin temor a equivocarnoo nos -

atrevemos a decir que padecen problemas muy similares a loa -

que aquejan a Xochi~ilco y recalca~os y recalcamos que las 

partes no pueden verse aisladas del todo que conforman, 

Finalmente creemos que la gente debe tomar concienci~, -

ya con conccimiento del problema que sufren, de lo que a co~

to plazo puede suceder. Pensamos que precisamente por contar

con un nivel académico alto, se facilitar!a la comunicación -

interpersonal lo cual har!a posible la organizaci6n y post~ -

rior surgimiento de un grupo -de habitantes- independiente~" 

que actde en pro de los intereseo comunitarios, porque sólo -

as! podrán luchar, sin que haya intereses mezquinos de por -

medio, por su ecosistema del cual dependemos todos los habi -

ta."ltes del Va·lle de ~!éxico • 

... Indépendiente porque sal::en los problemas ·1ue hay pero les -
hace falta que algui•n -de entre ellos mismos- tome la ini
ciativa para o~ga~izarlos y diri~irlos. ~lguier. que con pli 
no conocimiento y conciencia de l~ grav~dad de los problemas 
encauce a. la población para que estén claros de que ·!'ente -
extrana sólo loti '\"3. a n:;nnipular de 2.cuerdu a ~us inter13se6. 
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la provincia), 20 de febrero de 1988, pág. l. 
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-"Con al ta. tecnologífl Xochimilco sería 1m gran productor 

a..;i:r!cola.". ~. 19 de junio de 1978, pág. 16. 

-:"!o'n esta épocfl de crisis, Xochimilco se acaba como atractivo 

turístico" por Ernesto Ochoa. Cespedes. Novedades, 5 de ago_§.

to de 1983, cegunda secci6n, ~rimara parte, pág. l. 

-"Inundaron 850 ha. sin consultar a los vecinos; malestar l~

tente" ¡ior Javier Rodríguez Loza.no. El Universal (En la pr9_

Vincia), 7 de junio de 1937, págs. 21 y 24. 

-"Estuvo Von Liebig en :.!éxico" por Pedro Vazquez ::isneros, --

Excelsior, < de abril de 1964, págs. 6 y 8. ~ 

-"I'adecen deficientes salud y o.limentaci6n 20 millones de m~

xicanos: Adolfo ~)lávez" por Mario Peralta. El Universal, 23-

de febrero de 1988, primera. secci6n, segunda. parte, págs. 21 

y 24. 

-"•\nte la. degradación dél suelo, investigan la. coexistencia. -

de los cultivos combina.dos" por Francisco A, Gomezjnra y Ni 

colás Pérez r •• Excelsior, 29 de abril de 1963, secci6n e, 
pág. l. 

-"90% de tierra cultivable de Xochi:nilco, abandonada." por Antg_ 

nÚi Andrade, Excelsior, 25 de junio .de 1973 1 págs, l,12 y 13, 

-"Dil.diva.s de México P.l mundo" por Heriberto García Rivas. 

Excelsior, 3 de diciembre -le 1963, pligs. 4 Y lS. 
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_ .. Si V1Jnecia tuviese chinampas 11 por Carlo Coccioli. Excclsior, 

21 de abril de 1980, 

-"Tierras caneadas en el Valle de Máxico" por Miguel López 

Snuoedo. Excelsior, 3 de marzo de 1975, págs, l y 15, 

;.."Xochimilco: jacales donde hab!a hortalizas" por Miguel L.§. -

pez Sauceda. Excelsior, 3 de marzo de 1975, págs. 1, 14 y 20. 

-"Los procedimientos agrícolas actuales, están destruyendo un 

promedio de cien hectáreas anuale~, convirtiándolas en pár~

moe" por Joeá Guadalupe Muf\oz Ramos. Novedades, 15 de febr!

ro de 1977, segunda sección, primera parte, pág. l. 

-"Urge rehabilitar Xochimilco o desaparecerán las chinampas"

OVaciones, 11 de abril de 1982. 

-"Peligra la salud pdblica de Xochimilco por el grado de con

taminación del lago" por Elena González, El Nacional, 27 de

ener~ de 1986, pág. 4. 

-"Demandan loe habitantes servicios pdblicos y legalización de 

predios" por Enrique Sánchez Yiárquez, El Gniversal, 23 de f! 

brero, de 1998, primera sección, segunda pr.rte, págs. 21 y 24. 

-,"Hay cerca de tres millones de desempleados y subempleados -

en la zona conurbada del DF" por Elvia Andrade Barajas, El -

Universal, 9 de marzo de 1988, pág. 2. 
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-ºHan alfabetizado 3 más de tres millones de personas durante 

el gobierno de MM" por Y.anuel l'once. El UnivC!rsal, 14 de --

agosto de 19S7. 

-"Decreto sobre "!lo construir en las chinampaa", Diario Ofi -

~. expedido el 10 de septiembre de 1942 siendo president~ 

!~anual Avila C'11!lacho. 

-"Nuestro o.huejote 11 por Celia Ve:?.asco hlendozu. Rev. Xochimil

.s.e_, 15 de enero de 1966 # 21, pág. 24. 

-"Los barrios de Xochimilco" por el teniente eoronel intenderr 

te Santos Acevedo L6pez y de la Cruz. Archivo Hiat6rico de -

Xochimilco, 15 de diciembre de 1968, pág. 6, 

-"Xochimilco: su historia, tradición y recursos", El Trajine

ro, periódico local de Xochimilco, 29 de febrero de 1988, -
pág. 8. 

-"Xochimilco cuna de wnp!u'o a l'ls tradiciones". El Trajinero, 

periódico local de Xochimilco, 29 de febrero d~ 1988, 
págs, 1 y 7. 

-"Será rehabilitada esta zona le.custre". El TrR.jinero, peri.§.

dico local de Xochimilco, 25 de abril de 19871 p~ga. l y 6. 



A N E X o 



CUESTIONARIO 

!.!ARQUE CO!I UNA X L!\. RESPUESTA ADECUADA O ESCRIBA DE SER NEC§

SARIO. 

1.- SEXO: MASCULINO FEMEl1IN0 
2.- NUl'ERO DE PERSONAS QU'Eñ°ErEtlDEN DIRECTA!nm•TE°ñE USTED:_ 
3.- EDAD (años cumplidos): 
4.- LUGAR DE NACIMIENTO: --
5.- ESTUDIOS REALIZADOS:----------------

ANALFABETA SECUNDARIA COMPLETA 
PRIMARIA COMPLETA-- SECUNDARIA INCOMPLETA--

PRil'~\RIA INCOMPLETA-- OTROS ESTUDIOS= 
6.- ASISTEN SUS HIJOS A°"Li\'ESCUELAr SI NO 

-SI LA RESPUESTA ES SI SENALE EL GniiiiOñE ESco:LARriiAn __ 

-SI LA RESPUESTA ES NO, POR QUE ___________ _ 

7 .• - OCUFACIOtl: 
CAMPES IN o __ OBREftO __ El•ll'LEADO __ COMERCIAN 

TE __ -

SI ES CAMPESillO O COMERCIANTE DE VEftDURAS O AMBOS CONTESTE -
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1.- CUENT.\ CON OTRO EMPLEO APARTE DE TRABAJAR LA CHINAMPA: 

SI NO 
-PORQUE AMBOS EMPLEOS _____ -_-_-----------~ 

2.- LA TIERRA QUE USTED TRABAJA ES: 
PROPIA RENTADA PRESTADA __ 

J.- TlPO D'E"TEÑENCIA DE LA TIER~ 
EJIDAL COMUNAL PROPIEDAD PRIVADA __ 

4,..1. PRODUCTOS QUE CULTIVA __ :::::: ___________ _ 

5.- AUTOCONSW.:J: CO!liERCIALIZI\ MlBOS __ 
-SI COMERCIALizA ESPECIFIQUE DOND-E::;"""'""-,----=-_,,,..~,,,__ 
-TIENE PROBLEMAS PARA LA COMERCIALIZACION DE SllS FRODUQ -

TOS: SI NO 
-DE HABER COtlTEsTADO SI, cn;,.us ___ , _________ _ 



6.- INGRESO PRO!dEDIO OBTENIDO POR LA COMERCIALIZACION: 
SEMANA QUINCENA MENSUAL 

7.-DONDE SE UBICA SU CHINAMPA Y QUE EY.TENSION TIENE --

8.- HAY ALGUN TIPO DE CONSTRUCCION EN SU CHINAhlPA: SI_ NO_ 
-SI LA RESPUESTA ES SI, SEÑALE PARA QUE. _______ _ 
-CUENTA CON SERVICIOS PUBLICOS: SI no __ 
-SI LA RESPUESTA ES SI, SEí'lA!.E PARA QUE. _______ _ 

9.- Q1JE OPINA SOBRE HABITAR EN LAS Cf'INAMPAS. ______ _ 

10,- EL TRABAJO QUE EMPI.EA EN SU CHINAMPA ES FAMILIAR O RECJl:-
l<RE A OTRAS PERSONAS. _______________ _ 
-PORQUE mABAJO FAMILIAR. _____________ _ 
-PORQUE CONTRATA PEONES 

11.- CUANTO TIEMPO TIENE DE __ T_RA,_B_,A,_J_A_H__,.LA,..-c...,.H'"'I"""NAM..,.-P""'A _____ _ 

12.- RBG~tiE APOYO POR PARTE DE LA DELEGACION PARA ELEVAR LA -
PRODUCCION CHINAh1PERA: SI . NO 
-SI LA RESPUES'l.'A ES SI, EN QUE CONSIS'l'E._-:_-_-:_-_-:_-_-: ___ _ 

13.- RECIBE APOYO DE ALGUNA ORGANIZACION PARA ELEVAR LA PRO -
DUCCION CHINAMPERA: SI NO -
-SI CONTESTO SI, CUAL ORG"iiii"IzACION __ ::=~-----
-EH QUE CONSISTE EL APOYO. ____________ _ 

14. - TIENE PROBLEMAS PARA CULTIVAR LA TIERHA: SI__ NO_ 
,-SI CONTESTO SI, CUALES·--------------

15.- SE VE ll:EECTADA SU PRODUCCION A CAUSA DE LA CONTAMINACIOJI 
DEL MUA: SI NO 
-SI CONTESTO SI,FOiiQUE --

16.- A QUE ATRIBUYE LA CONTAMINACION DE LOS CANALES ___ _ 

17 .- SABE DE ALGUN PROGRAMA PARA 
LAS CHINA~lPAS: SI 
SI CONTESTO SI, CUAL~ 

REHABILITAR LOS CANAI.ES Y -
NO __ 

EN QUE CONSISTEN _________________ _ 

SI ES OBRERO, EMHEADO O CO!f.ERCIANTE CONTESTE LO SIGUIENTE: 
l.~ POSEE TIERRA DE CULTIVO: SI NO 

-SI LA JffSPUESTA F.S SI: -- --
DONDE. ____________ _ 

CUAL ES SU EXTENSION 
TIFO DE TENENCIA. _______ _ 
EN Qt•E LA ocuu _______ _ 



COMO LA OBTUVO 
HAY ALGUN TIPO._,...DE ___ C_O_N""S""T-R~Uc-c'"'1""o_N_,.EN---Er=.LA: sr_ NO_ 
.DE SEk SI, PAfcA QUE 
• CIJENTA CO!l SERVICIO_S_P_Ull_L_I_C_O_S_: _s_r ______ -_ ----11-0:::_:_-=_-_--
• SI DIJO SI, CUALES ________________ _ 

-sr LA RESPUESTA ES NO: 
LA HA POSEIDO ALGUNA VEZ: SI__ NO 
• SI CONTESTO sr' PORQUE SE tESHIZO DE FLJ.A::::::::::::: ____ _ 
• CUAL ERA EL TIPO DE TENENCIA ___ ....,_ ___ _ 
,DONDE ESTABA EXTENSION 
.TENIA ALGUN TIPO DE CONSTRUCCION: S-I----N-o:::-=_-
.SI CONTESTO SI, PARA QUE --
.cot:TABA CON SERVICIOS FIJBLICOS: SI__ NO __ 
.SI CONTESTO SI, CUALES.-=-..,,,....,..=--,,-.,-----------

2.- QUE OPINA DE !!ABITAR EN LAS CHINA!ll'AS ________ _ 

j.- CUANTO !tIEMPO TIENE DE NO TRABAJAR LA TIERRA _____ _ 

-PORQUE·---------------,,--.,.---------
4.- QUE OPINA SOBRE LA CONTAldillACION DEL AGUA DE LOS CANALES_ 

-A QUE ATRIBUYE TAL CONTAMINACION __________ _ 

5.- SABE DE ALGUN PROGRAMA PARA REHABILITAR LOS CANALES Y 
CHINAMPAS: SI NO 
-SI CONTESTO SI, CUALES ____ ::==---------
.EN QUE CONSISTE ________________ _ 



TOTAL !JE CASOS 248 100 % 

f,l. 17 % 

NO CAMPESINOS 83 " 
243 100 % 

Cil!'RAS OBTENIDAS AL rROCESAR L-OS 

DATOS RECABADOS EN EL BARRIO DE

I.A ASUNCION, XOCHillHLCO Y QUE -

SON TOhiADAS COMO BASE Ell LOS CU! 

DROS-POSTERIORES. 



CUADRO I 

A QUE ATHIBUYE U CONTAMINACION DEL AGUA DE LOS CANALES: 

-Al.e.gua negra 11 trata.cla 11 que llega 
de la Ciudad ele l'f.éxico 

-Basura 7 drenaje que desecha gente 
irresponsable 

-El agua s6lo ectá contaminada donde 
hay gente viviendo, pero adn Bhí es 
poca la contaminaci6n 

-Desechos orgánicos ya que el agua 
está e~tancada 

-Apatía por parte de la gente para 
organizarse y mantener limpio el 
medio en que vive 

TOTAL 

CUADRO II 

OCUPACION 

-campesino 
-Campesino y otro empleo 
-ÉMpleado de empresa p~blica o privada 
-Obrero 
-ComerciMte 
-Jubila.do 
-Pr.9fesionista. 

TOTAL 

Frecuencia Frecuenci 
absoluta relativa 

15 

16 

6 

2 

2 
--;;¡¡-

Frecuencia 
absoluta 

ll 
30 

136 
JS 
12 

4 
17 

37 

39 

14 

5 

5 
100 ~ 

Frecuencia 
relativa 

5 
12 
55 
15 

5 
1 
7 

100 f, 



CUADRO III 

QUE OPINA DE VIVIR EN LAS CHINAMPAS: 
Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa 

-Está bien porque aqu! ya no cabemos 
-Está bien "orque al mismo tiempo que 

viven nueden cultivar la tierra 
-Está bien porque las rentas están muy 

caras 
-EsM mal 
-Está mal porque los niños corren 
peligro 

-A mi no me gustaría 
-Está mal porque no hay servicios 

pdblicoe 
-Está mal porque no hay comunicación 
-Está mal porque sin drenaje se fomenta 
la contaminación 

-La chinampa es para trabajarla no 
para vivir 

-No conozco las chinampas 
-No conteotaron 

TOTAL 

46 18 

8 3 

15 6 
23 9 

7 3 
7 3 

21 9 
4 2 

11 4 

37 15 
4 2 

65 26 
248 · 100 

Si relacionamos éste cuadro con el nrunero XI (lugar 
de nacimiento) tenemos que 70 personas no son nativas -
de Xochimilco y que de ~sta cifra el 6 % desconocen las
chinampas pero señalaron haber oído hablar de ellas. 

% 



CUADRO IV 

TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA (campesinos chinamperos) 

Ejidal 
ComW1al 
Propiedad privada 
No contestó 

Frecuencia 
absoluta 

12 
1 

24 
4 

TOTAL _4_1_ 

CUADRO V 

LA fIBBJlA QUE U~TED TRABAJA ES: 

Propia 
Rentada 
Prestada 

TOTAL 

Frecuencia 
absoluta 

35 
1 

_5 
41 

Frecuencia 
relativa 

2') 

2 
5'l 
10 

100 % 

Frecuencia 
relativa 

85.4 
2.4 

12.2 
100.0 'f< 

Confrontando el cuadro IV y V se observa que el ejido -

es considerado como propiedad privada, 



CUADRO VI 

RECIBE AFOYO DE LA DElEGACION PAHA T!1\BAJAH SU CHINAMFA: 

-No 
-Si 

Frecuencia 
absoluta 

29 
_1_2 __ 

TOTAL 41 

Frecuencia 
relativa 

71 
29 

100 ~ 

De las personas que dijeron sí, nueve sefialaron que el 
apoyo generalmente es en barbecho. 

CUADRO VII 

RECIBE APOYO DE ALGUNA ORGANIZACION O INSTITUCION: 

-No 
-Si 

Frecuencia 
absoluta 

37 
_4_ 

Frecuencia 
relativa 

90 

TOTAL 41 
10 

100 '/· 

Lae pel'Sonas que contestaron sí, se refirieron constant!'.. 
mente a ln Secr9tar!a de la Refonna Agraria, 

CUADRO VIII 

CON-OCE ALGUN PLAN O PROGRAMA PARA REHABILITAR LA ZONA LACU§. 
TRE: 

Cwnpesinon 
Frecuencia Frecuencia 
absoluta r~lativa 

No 25 61 
Si lb --12_ 

TOTAL 41 100 f 

Personas c·::in otra ocupaci6n 
Frecuencia Frecuencia 
absoluta 

137 
70 
~ 

relativa 
66 

4 
lO:J '{ 

----·'" _____________ __, 



Cl•ADHO IX 

POSEE TIERRA DE C1-'LTIVO (pregunta realizada a personas que 

actualmente no trabajan la tierra): 

No 
Si 
No contestaron 

TOTAL 

Frecuencia 
absoluta 

134 
51 
22 
~ 

Frecuencia 
rcla ti va 

64 
24 
12 

100 1, 

Del total citado un 60 'fo dijeron que nunca han po,,e!do 
tierra de cultivo. 

Cl'ADRO X 

SI NO ES CAMPESINO Y POSEE TIEltRA DE CULTIVO SE~AI,E EN QUE 

LA OCUPA: 

De 207 personas no campesinas el 24 % dijeron poseer 
tierra de cultivo (chinampa), la cual se encuentra en las 
siguientes condiciones: 

Está abandonada 
Está inundada 
Cultivo eventual de flor, verdura 
y/o maiz 

Están construyendo o han construido 
TOTAL 

Frecuencin
absolutn 

18 
6 

21 
6 _5_1_ 

Frecuencia 
relativa 

35 
12 

41 
12 

100 " 



Cl!AD!"tO XI 

LUG11!l DE NACI!UENTO (del tohl de personas de lfl muestra) 

Frecuencia 
aboolutn 

Xochimilco 17& 
Distrito Federal (no inclu:re Xochimi leo) 19 
Veracruz u 
Puebla 14 
Hidalgo 4 
oaxaca 16 
Michoacan 3 
Estado de México 2 
Italia l 
No contestó 1 

TOTAL 248 

CUADRO XII 

PRODUCTOS QUE CULTIVA (campesino chinampero) 

!Precuencia 

Flor 
Veriiura 
Maíz 
Flor y verdura 
Verdura y roa! z 
Flor, verdura y maíz 
Maíz y frijol 
l:'roductoa de temporada 
llo- contest6 

TOTAL 

absoluta 
3 
6 
7 
2 

13 
4 
1 
3 
2 _4_1_ 

Frecuencia 
relativa 

71.8 
7.7 
4,0 
5.6 
1.6 
6.5 
1.2 
0.8 
0.4 
C.4 

100.0 % 

Frecuencia 
relativa 

7 
15 
17 

5 
32 
10 

2 
7 
5 loOT-

_________________________ __, 



CIJA!lRO XIII 

USO DEL PRODUCTO COSECHADO 

Autoc:Jnsume 
Comercializa 
.\.'!lbos 

Frecuencia 
abaoluta 

11 
6 

23 
No conte:it5 1 

TOTAL 41° 

CUADRO XIV 

LUGAR DONDE COMERCIALIZA 

Mercado de Xochimilco 
Central de abastos 
Jamaica 
Con vecinos (en el hogar) 
No contest6 

TOTAL 

CUADRO XV 

Frecuencia 
absoluts. 

22 
4 
l 
2 

12 _4_1_ 

INGRESO PROMEDIO POR COMERCIALIZACION 
Frecuencia 
absoluta 

Variable 
No contestó 

17 
24 ---;u-

Frecuencia 
relativa 

27 
15 
56 

2 
100 .¡, 

Frecuencia 
rel!ltiva 

54 
10 

2 
5 

29 
100 % 

Frecuencia 
relativa 

41 
59 

100 % 



CUADRO XVI 

TIPO DE TRABAJO EMPLEADO EN SU CHINAMPA 
Frecuencia 

Familiar 
Peones 
Ambos 
No contect6 

TOTAL 

CUADRO XVII 

absoluta 
19 
17 

2 
_ 3_ 

41 

Frecuencia 
relativa 

47 
41 

5 
__ 7 _ 

100 :.< 

QUE OPINA DE LA CONTAMINACION DEL AGUA (personas que no son 

campesinos) 
Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa 

Esta mal 36 18 
Es un foco de inf.ecci6n 71 34 
Es por falta de vigilancia de 

las autoridades 8 4 
Cuando se remueve huele horrible 17 8 
El agua está estancada y fangosa 19 9 
Padecemos amibiacis por consumir 

verduras regadas con aguas 
negras ºtratadas" 4 2 

El agua debe reciclarse 2 1 
No está contaminada 3 1 
Es atribuida al poblador de 

Xochimilco ,. sobre todo aquel 
que vive cerca de los canales 19 9 

No contest6 28 14 
TOTAL 207 100 :< 

,'¡ 



CUADRO XVIII 

A QUE ATRIBUYE LA COllTAMINACION DEL AGUA (personas que no 

son campesinos) 

A las agua.e negras ºtratadas" q.ie 
llegan de la Ciudad de México 

El agua no tiene corriente 
Al drenaje que desemboca e11 los 

canales 
Falta de educación de la gente 
Falta de cultura en las personas 
Falta de concientizucion de la gente 
A desechos orgánicos tomando en cuenta 

que el agua está estancada 
Apatía por parte de la ~ente para 

organizarse y mantener limpio 
el medio en que vive 

Baoura y drenaje que desecha la gente 
irresponsable en los canales 

No contestó 
TOTAL 

Frecuencia. 
absoluta 

30 

31 
3 
3 

10 

5 

1 

92 
28 

2or-

Frecuencia 
relativa 

15 

2 

15 
1 
1 
5 

• 5 

44.5 
14 

100.0 :t 
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ltllu\ l'~hl11\ (!~r4 lto \'11oco. [IN do p1J..ti. l1¡ qw ..... rfrr1o JI nlrañ1h1 fll 111rl,..1n. fiITTllnlo dr fe r ... 1111tlh 16• 
la. p111p11r..1.,. ••ni1t11n •lflH·1.:.,011 11. "'1dl.i• lnlrnl.lrioulr1 ld~d• lt 1iq11ru •"lnT rt rnmptm11l-o • •P">" 1 nd1 
lf11n p111di1 4c dirt'mt""• dl<oeml11t11t1. _,1n-.. 1111111111Mrlth1utlH1lri. n11110 M•"' 11 '""~1·1rM11 llt 111 rurfa1onlo 
f'ft!l ... lcH, i.ur.r1111d dr mi¡nrn lictrW'ft• 111111r11f1.I.,.... r1p.l/ra ••t v h•~•n 11rp· q .. r n dr h ll111n1nld.1d. l 11or In ft>fl'llU 
11·~ lti:•lf'o' 1rifl<n•. rlrollrn:, ••l1l1n ulf1•6lrt•rrlprl .. nta.ru.,d11lu ""'"'~' n de 'l"'I" "'"'· d1tdrl11fto,l11t.l1tnrh 
1r11ido ¡, 11,ialo.in l1rnr~li!r dr !no do-.or• 1¡11r 1111 p:.11 pr~v•lr 1 lo u.11111 du• o trn tk11tu ) fiM111\r111, 
.1,1nl.mul to1Lwl1hot 1fr b l'nnru p11111 prap-"rion"PI'' 1Ao. la 111-nlp<ll.a ttl rl f'11trlono•l11 f.!H• 
r-lu• .,011!111, WJllll b 111hm1 CftnU•• f.11 rninlün dt\ r .. mll/ drf rJlt!"'ClflllJ 1fül lfr IM m111111n1nl1U t illl'I> tnr\la· 
ri<\n drl P1lrl•At11ln; rl C"ol!MjCI fnlr1nl• Mundial dt l1 ll11h('urn l11\p1.,dn1 dt.1 •"' 111111«1 Úl'!t! 11'4riuotí'lnllnlr ...._ 
r1 .. ,..1 dt Munumr111 .. 1 > Slllin llromc11i) dct 1 al 11 drdii;k1nh1r rurdc t11n»drrat• l111pott111ltt. S.1111<> q111 M1t) •UI ulor111 
p1~ b 11.lllt r11ll11nl,} IJ l!1dc\n 1"ltn1I• M •l•lc\1k1. t.n t1 r•r1 11u""1111, pun W •IJ:11tll tk11dn h" ll'h11to1. F1, 11, •I fn'O-
tl"111I ~r (°Ull.,..n1el~n 11 .. 1, S•l11nlru tilo, ton 11plnlt 1¡,r11rnl, N 11'\n!llKI· r<>,;11\k1110 qur lifln111 1 Mhko t• ti 
(1 IC°S) l••rl lo1o UJM'i'lll'\ n1h1111!n. 1r1knl11 lnlrm1c1u11al • lus llllM mull"I· 1·11;odtft1 dt Ullc>..n. FA llli:nblh H 

rrra pJra 11 r111oOl1Cf6ll h~b(a, dtiO Alh· rm1 hkri\rlu 1 .. 11N#n pon¡.e tll ti u1mpro11.>llO pan fes pnklll'OI J lkk 
11«• .. •rfo qMrl C"1H11/!f Tltn1l'CI, 1 l111•k 1nlu111 "1111!01 qutd1rnll ln..:-rllo1 tn 11 l'Ull•llt1.1lr Olla 1<11111 m•iut.ltft>tdtW 
<!• 11111 ,.,r-.,l.1!'11 .,,!lfnr """''"ra i.c,, ll•h tlrl 11111;,..,.,;,, 111•01dl#I ~itlt11 l1tn r111 rl (11l6ado dt 11n f"hl1'11"n1n 4M, 

''"'"" '" .. 1C'I. ,.,,..o 1'.\" i.•1·· 

. L-'1 .] ornaar, 

15 de diciembre ñe 1997 
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