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Fotografía de 
francisco 
Gotilla, pintor 
zacatecano y  
uno de los 
personajes 
ilustres de 
xochimilco. 
Foto. Internet



Albert Einstein 

““LLooss  eexxcceessooss  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  ccoommppeetteenncciiaa  
pprreemmaattuurraa,,  ccoonn  eell  ffaallssoo  pprreetteexxttoo  ddee  

eeffiicciieenncciiaa,,  mmaattaann  eell  eessppíírriittuu,,  iimmppiiddiieennddoo  
ttooddaa  vviiddaa  ccuullttuurraall  ee  iinncclluussoo  ssuupprriimmeenn  eell  

aavvaannccee  ddee  llaass  cciieenncciiaass””  
  



Ver esta fotografía de Albert 
Einstein  fue muy motivante para 
mi trabajo, me hizo tomar con 
alegría un paso importante de mi 
vida. 
Foto. Internet



 
 

Un hermoso atardecer en los 
canales de Xochimilco, imágenes 
que poco a poco vamos perdiendo 
Foto. Internet 

“El sabino”, árbol con mas de 
400 años de antigüedad, sin 
duda uno de los atractivos 
naturales mas maravillosos  que 
ofrecen los canales de 
Xochimilco. Lamentablemente se 
encuentra en estado deplorable 
actualmente. Foto. Internet 

Introducción 

“Xochimilco siempre significará ingenio, voluntad, 
trabajo y grandeza; y, ahora también, la universalidad 
y eternidad de su magnificencia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       HÉCTOR LUNA DE LA VEGA 

XOCHIMILCO: ACENDRADA MAXICANIDAD  
 
 
Xochimilco es una de las delegaciones más 
importantes de la Ciudad de México, por su historia, por 
su cultura, por sus tradiciones, por su atractivo 
turístico, pero sobre todo por su aporte al equilibrio 
ecológico de la ciudad, el cual se encuentra seriamente 
amenazado. 
 
El creciente deterioro de la zona lacustre de Xochimilco 
tiene sus orígenes a principios del siglo pasado, desde 
donde se ha venido generando la desaparición de sus 
manantiales, la contaminación de sus canales, la 
extracción de agua de sus mantos acuíferos, los 
hundimientos en la zona chinampera, el deterioro 
paulatino de su flora y fauna mas la disminución de la 
producción agrícola que alguna vez formó parte vital de 
la ciudad. A nuestros días este deterioro ha 
desembocado en problemas de carácter ecológico y de 
supervivencia para la Ciudad de México, lo cual demanda 
soluciones inmediatas por parte de las autoridades y de 
los propios pobladores, además necesita cada vez mas 
del fortalecimiento de la investigación científica, la cual 
sea aplicable y adecuada para la zona, así como planes y 
apoyos para el desarrollo de Xochimilco. 
 
Desde el año de 1987 en que la zona chinampera de la 
delegación fue declarada “Patrimonio Cultural de la 
Humanidad” ( ) 1 y que en 1989 el entonces Departamento 
del Distrito Federal pone en marcha el “Plan de Rescate 
Ecológico de Xochimilco” con los objetivos principales 
de revertir los procesos de degradación ecológica por 
la sobreexplotación de los mantos acuíferos y reactivar 
la producción agrícola en la zona chinampera de 
Xochimilco-San Gregorio, se han buscado soluciones a 

1 Actualmente esta en riesgo de que sea retirada esta calificación de patrimonio; por falta 
de programas de conservación y preservación de la zona. 



los problemas antes señalados, pero lejos de llegar a 
los objetivos señalados este plan comenzó con una serie 
de controversias entre los ejidatarios y autoridades en 
cuanto a los mecanismos de acción, lo que a la postre ha 
estancado el desarrollo de avances en la recuperación 
de esta zona.  
 
 
Dentro de este panorama no muy prometedor es que el 
presente trabajo tiene como objetivo sumarse a la 
formulación de soluciones prácticas que contribuyan con 
el rescate de Xochimilco y por consecuencia al equilibrio 
ecológico de la Ciudad de México. Una de las principales 
preocupaciones de este trabajo es la organización de la 
investigación científica en Xochimilco, por lo cual se 
propone un centro que concentre de manera documental  
todo lo referente a  estudios e investigaciones sobre la 
zona lacustre de Xochimilco y que dando cierta 
posibilidad a que algunos sean aplicables en lo 
inmediato, lo que nos obliga a tener áreas de aplicación 
practica y así como también es necesario la capacitación 
de los pobladores lo que además nos arroja espacios 
que satisfagan esta necesidad. 

Garza blanca, una de las 
especies de aves migratorias 
que se pueden encontrar en 
las chinampas de Xochimilco. 
Actualmente es amenazado su 
habitad por el deterioro 
ecológico de los canales, lo 
cual hace cada vez mas difícil 
su migración. Foto. Internet 

 
Uno de los medios de 
transporte típico de 
Xochimilco son las 
canoas, las cuales los 
habitantes utilizan poco 
en estos tiempos. 
Foto. Internet 

Los canales son a la vista los 
que más muestran el deterioro 
de Xochimilco, sin embargo en 
ellos solo se ve el resultado 
final de la contaminación y del 
abandono ambiental bajo el cual 
vive Xochimilco en nuestros días. 
La disminución del nivel de agua 
en los canales no solo afecta la 
actividad turística, que parece 
ser una de las mayores 
preocupaciones de las 
autoridades, si no que amenaza 
el equilibrio ecológico de gran 
parte de la delegación y por 
ende de toda la ciudad de 
México. 
Fotos. Internet 

En el año de 1987  
la zona chinampera 
de la delegación 
Xochimilco fue 
declarada 
“Patrimonio 
Cultural de la 
Humanidad”

 
Entonces con una investigación aplicada, experimentada y 
con la aplicación por parte de los pobladores, es donde 
la propuesta toma importancia en el objetivo antes 
mencionado, ya que si bien la zona lacustre de 
Xochimilco es una de las  partes mas estudiadas e 
investigadas de la ciudad, no existe un espacio donde se 
apliquen estas investigaciones, donde se difunda las 
posibilidades que ofrecen las alternativas tecnológicas 
y donde se capacite a los pobladores y se les ofrezcan 
alternativas de cultivo. 
 
El futuro es poco prometedor en cuanto al “AGUA” y al 
equilibrio ecológico en la Ciudad de México; Xochimilco 
ofrece unas posibilidades únicas en el mundo en cuanto 
a solución de estos problemas, que los habitantes de 
esta ciudad no debemos dejar pasar, es por tal motivo 
que la propuesta toma a estos como principios de diseño, 
volviéndolos parte sustancial del proyecto, con esto 
pretende aportar a nivel de objeto arquitectónico 
soluciones concretas y que en lo posible sirva de modelo  
en el resto de la población y en futuros proyectos como 
una propuesta auto sustentable y de carácter ecológico. 

 



 
 
La problemática es diversa,  por lo cual las 
investigaciones adquieren esa misma variedad, pero sin 
duda podemos identificar la mayoría de las líneas de 
investigación en: las agrícolas, las hidráulicas, las 
ecológicas, las ambientales y las tecnológicas; tomemos 
en cuenta que la propuesta pretende ser de carácter 
local, es decir que el centro únicamente desarrolle 
investigación para la zona de Xochimilco, por lo cual 
esta agrupación de las áreas de investigación reúne 
todas las necesidades y pretende abarcar en su 
totalidad la problemática. Sin embargo la investigación 
del centro se enfoca únicamente en lo agrícola y en lo 
hidrológico, en primera por ser las dos actividades mas 
proliferas y con mayor deterioro en la delegación, y en 
segunda por que si se logran soluciones en estas dos 
problemáticas, paulatinamente fluirán  y aterrizaran las  
soluciones en las demás actividades.  

Estado actual de los canales, se 
puede apreciar la contaminación 
del agua así como el bajo nivel en 
los canales actualmente. Foto. 
Internet 

 

El turismo es parte  importante de 
la actividad económica de 
xochimilco en la actualidad, mas se 
encuentra también amenazado por 
el deterioro ecológico de la época 
actual. Trajineras típicas de los 
canales de xochimilco Foto. 
Internet 

El centro de investigación que propone el presente 
trabajo, incluirá como ya se ha mencionado el concepto 
de sustentabilidad, además de estar sujeto a un 
riguroso uso deL Diseño Bioclimatico, por lo cual se 
vuelve importante el uso del entorno físico, ya que no 
solo se adaptará al contexto inmediato, si no que se 
alimentará de este para satisfacer sus propias 
necesidades climáticas, además de contar con 
condiciones adecuadas en el  uso del edificio y con un 
cierto grado de generación de su propia energía. Un 
aspecto importante será el tratamiento que se le dará al 
uso adecuado de las aguas, tanto en su tratamiento 
como en la reutilización de las mismas, ya que con este 
proyecto se pretende contribuir a la recuperación de los 
niveles de agua en los canales de la zona chinampera. 
 
Es por estos motivos que la localización del proyecto se 
decidió en la zona conocida como “Área Natural 
Protegida de Xochimilco – San Gregorio”, ya que se tiene 
contacto directo con la problemática y el proyecto se 
vuelve participe de la solución en esta área, ya que 
complementa el equipamiento urbano destinado a la 
recuperación y preservación de la zona lacustre de 
Xochimilco. 
 
Por ultimo cabe señalar la importancia de impulsar la 
investigación; pero no solo en Xochimilco sino en todo 
nuestro país, ya que sin investigación el futuro se vuelve 
incierto; la investigación es una de las bases en el 
desarrollo de cualquier sociedad y en gran medida 
posibilita la independencia de cualquier país, en la 
actualidad la mayoría de los países han acelerado su 
crecimiento en cuanto a desarrollo científico concientes 
que en el siglo XXI los países rezagados en estos 
términos peligran en cuanto su identidad nacional. 
 
 
 



 
 
 



Poema Xochimilco 
Fernando Celada 

Problemática

CAPÍTULO I

 
“Amo esta tierra de amores 
que en el alma tiene flores 

y en los labios tiene mieles.” 



e e 



 1.1 

Problemática 

El agua es la cosa más necesaria para la vida, pero es fácil 
corromperla… Por ello necesita que la ley venga en su 
auxilio. La ley que yo propongo es: aquel que corrompa el 
agua ajena, agua de manantial o de lluvia, o la desvié de su 
cauce, además de la reparación del daño, tendrá que limpiar 
la fuente o depósito conforme a las reglas prescritas por 
los intérpretes, según las exigencias de los casos y las 
personas. 

Platón. Las leyes. Libro VIII 

 
 
La zona lacustre de Xochimilco se encuentra en una 
situación verdaderamente crítica actualmente, el avance 
paulatino del deterioro ecológico, la sobreexplotación de 
sus manantiales, la extracción desmesurada y clandestina 
de pozos de agua, el abandono de la producción agrícola 
en la zona chinampera, la sobrepoblación, la deficiente 
infraestructura y el cambio radical en los usos de suelo, 
sin ánimos de alarma y con intención de crear conciencia, 
son solo algunos de los problemas mas importante que 
enfrentaran tanto autoridades como pobladores en los 
años venideros si quieren rescatar Xochimilco y toda su 
potencial ecológico. 
 
La hidrología en Xochimilco ha sido afectada desde 
principios del siglo pasado, ya que los pozos de extracción 
ubicados a lo largo de toda la delegación que han 
producido agua para la Ciudad de México desde el año de 
1909 llegaron a su extinción en los años cincuenta. En 
este mismo año de 1909 se comenzó a construir un 
acueducto que desvió el curso de los ríos, obra que 
concluyo en 1913,  por lo que al no ser irrigados los 
canales y apantles comenzaron a perder nivel. Problema 
que a la fecha se ha venido complicando y al cual se le ha 
atendido únicamente de manera superficial, por lo que 
requiere urgentemente de soluciones de fondo.  

El paisaje ha sido modificado por 
la problemática de Xochimilco, 
con el bajo nivel de los canales, 
el cambio de uso de suelo y la 
sobrepoblación aquellos bellos 
paisajes a los cuales nos evoca 
la memoria, cada vez se observan 
menos y los hemos cambiado por 
una imagen urbana- 
 
Foto. Mauricio Sosa 

 



La potencialidad agrícola a principios del siglo XX 
representaba más del 70% de toda la del Distrito Federal y 
ha bajado hasta nuestros días a menos del 15%. ( )1  dicha 
situación empeoro cuando en 1953, los canales y zonas 
chinamperas comenzaron la supervivencia artificial con 
aguas negras tratadas provenientes de la planta de 
tratamiento del cerro de la estrella, pero con alto grado 
de contaminación. Asimismo, la construcción del drenaje en 
dos etapas, una de 1937 a 1940 y otra de 1966 a 1975, 
contribuyó lamentablemente aun mas a la contaminación de 
los canales ( ) 2 lo cual repercutió directamente en la 
producción agrícola de Xochimilco. Con este problema mas 
la perdida del recurso vital, el agua, además de decrecer 
toda la producción agrícola se inicio la degradación 
económica de Xochimilco, lo cual origino que la población 
decidiera buscar otras fuentes de empleo distintas a las 
agrícolas, serio problema para el equilibrio ecológico de 
Xochimilco. 

Xochimilco tal vez represente 
una salida al problema del agua 
en la ciudad de México, sin 
embargo parece no llamar la 
atención de nuestras 
autoridades como una solución. 
Xochimilco no solo representa 
pintorescos paisajes como oferta 
turística, también representa uno 
de los pocos bastiones 
ecológicos de nuestra ciudad. 
 
Fotos. Internet 

 
La presencia lacustre de esta zona, como uno de los 
últimos bastiones del antiguo lago del Valle de México, 
constituye un punto importante del equilibrio ecológico de 
esta ciudad, que se encuentra seriamente amenazado y con 
ello la supervivencia de la misma. La belleza del paisaje 
también ha sufrido degradación por lo cual ha mermado 
otra actividad económica importante como lo es la turística. 
 
Como ya hemos dicho el principal problema es la extracción 
desmesurada de los mantos acuíferos, la cual agoto los 
manantiales y ha provocado hundimientos diferenciales, 
reducción en los niveles de aguas y desniveles en los 
terrenos. Esto ha contribuido al mayor deterioro de la 
calidad del agua y la inundación de zonas de cultivo. Los 
asentamientos causados por dichos abatimientos tuvieron 
un valor máximo de 150 cm. en la zona lacustre del valle 
durante el periodo de 1976-1985. ( ) 3 Estos hundimientos se 
encuentran principalmente en la zona norte de la 
delegación en los ejidos de Xochimilco y San Gregorio. 
Solamente entre los años 1985 y 1987, algunas partes de 
estos ejidos registraron hundimientos de hasta 45 
centímetros. ( ) 4

3 

Las chinampas son una de las 
partes mas productivas de 
Xochimilco, que en su momento 
satisfacían las necesidades 
alimenticias de la población; 
poco a poco pierden esta 
característica para dar paso a 
viviendas y a algunas 
atracciones turísticas. 
Foto. Internet 

 
El clima del sureste de la ciudad de México ha cambiado y 
en esta zona lacustre la precipitación pluvial ha disminuido 
en casi un 30%, ocasionando mayor temperatura y 
resequedad en el ambiente, además de bajar el nivel de las 
aguas. ( )5

 
Otro problema es ocasionado por el crecimiento desmedido 
del lirio acuático, que gracias a la cantidad de fosfatos 
que acarrean las actuales aguas, se ha convertido en una 
plaga, la cual obstruye los canales y contribuye a la 
perdida de agua por su excesiva evaporación. 
 

1 Caníbal, Op cit.,  p 13 
2 Datos recopilados en CORENA 
3 Caníbal, Op cit.,  p 16 
4 Datos recopilados en CORENA 
5 Caníbal, Op cit.,  p 15 



El problema en infraestructura vial es también un problema 
que en los últimos años ha crecido causando problemas de 
accesibilidad y de salida a los centros de trabajo, esto 
puede atribuirse al cambio de actividad económica de los 
habitantes y por lo mismo los obliga a desplazamientos mas 
largos dentro de la ciudad para los sitios de trabajo, 
además de la migración de habitantes de otras zonas de la 
ciudad o de la republica y estos a su vez desarrollan 
también sus actividades en lugares lejanos a la ciudad. 
 
Sin duda no podemos dejar de señalar la problemática con 
respecto al uso de suelo debido en gran parte a la perdida 
de producción agrícola. Por una parte observamos las 
concentraciones de establecimientos comerciales a lo largo 
de la carretera a Tulyehualco y por el otro lado el 
crecimiento descontrolado de asentamientos irregulares en 
la zona de montaña, por lo cual se ve alterado los usos 
originales de habitabilidad del suelo y  con estos 
crecimientos desmesurados se ven rebasados los planes de 
desarrollo. Cabe señalar que muchas de las personas que 
anteriormente se dedicaban al cultivo de hortalizas y 
plantas de ornato en las chinampas han dejado de 
dedicarse a esta actividad y han vendido o heredado sus 
tierras, lo que contribuye con el cambio de uso de suelo. 
 
En lo referente a las líneas de infraestructura, la 
delegación presenta serios rezagos,  cada vez se requiere 
de más equipamiento urbano, para satisfacer la calidad de 
vida de los habitantes de Xochimilco. ( ) 6   
 
Como vemos la problemática es seria y compleja, debemos 
sumarnos a los esfuerzos en la preservación de la zona 
lacustre de Xochimilco, generando los mecanismos que 
integren problemas y soluciones a fondo, es decir 
atacarlos desde su origen y generar una verdadera 
aplicación práctica para su mejor solución. Por esto el 
tema desarrollado en el presente trabajo, propone una 
solución integradora de todos los planes para esta región, 
conjuntando en un solo espacio la investigación, la 
aplicación y la capacitación. 
 

De manera alentadora aun existen 
pobladores que luchan por mantener 
sus tradiciones y practican con 
orgullo los conocimientos agrícolas 
que les heredaron sus antepasados. 
 
Foto. Internet  

El comercio siempre ha sido una de 
las principales actividades 
económicas, sin embargo este ha 
pasado de la venta de productos 
cultivados o manufacturados en 
Xochimilco, a la distribución de 
mercancías de otro tipo de giro, lo 
que ha dado lugar al crecimiento 
del comercio informal en el centro 
y zonas aledañas. 
Foto. Libro “Ambulantaje”. 
COLMEX. 

6 Gaceta Oficial, Op cit.,  p 282 



La idea de un centro de investigaciones nace propiamente de 
la necesidad urgente de dar soluciones a todos los 
problemas en conjunto, con un centro de estas 
características se pretende buscar las soluciones desde el 
origen del problema.
 
¿Por qué agrarias e hidrológicas? El centro tiene 
como ejes principales de investigación la hidrología y la 
agricultura. Con estas dos ramas que una vez fueron los 
principales bastiones de Xochimilco, se pretende rescatar 
gran parte de su belleza y protagonismo ecológico. Es por 
esto que se unifican estas dos áreas con la finalidad de 
crear las soluciones pertinentes de manera local, 
sujetando así al proyecto arquitectónico al medio que lo 
concibe y al cual se debe como parte de su equipamiento. 
 
¿Por qué ecológico? El centro cuenta con sistemas de 
energía alternativa y de manera obvia de tratamiento de 
aguas, anexando además las investigaciones en sistemas de 
cultivo que no afecten el equilibrio ecológico. Por tales 
motivos el centro adquiere un carácter ecológico y 
pretende ser ejemplo para los “modos viven di” y “modos 
operan di” de los pobladores, ya que si se logra 
concientizar a una parte de la población en el uso de 
métodos mas ecológicos de vida podemos salvar gran parte 
de la zona chinampera.  
 
¿Por qué tecnológico? Una de las finalidades de este 
centro es la de generar tecnología apropiada para el lugar 
de manera local, por lo cual también adquiere el carácter 
tecnológico 

1.2 

Propuesta 

Muestra del deterioro ecológico 
y cambio de la imagen en 
Xochimilco. 
Foto. Internet 

Muestra de producción agrícola. 
Planta de ornato. Muestra de 
canales como medio de 
transporte. Canoa lugareño 
Foto. Internet 

La propuesta arquitectónica: 
 

CENTRO ECO – TECNOLÓGICO DE 
INVESTIGACIONES AGRARIAS E 
HIDROLÓGICAS 



1.3 

Fundamentación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… DE LA PROPUESTA 
 
Como hemos visto la problemática en Xochimilco abarca 
distintos panoramas, lo que nos obliga a pensar en 
soluciones interdisciplinarias que se relacionen en su 
aplicación, por tal motivo exponemos la propuesta de 
invertir en investigación en las delegaciones de la 
Ciudad de México que representen un potencial en cuanto 
al equilibrio ecológico de la misma. 
 
Es preciso que en Xochimilco se efectué una investigación  
propia para el lugar, que las investigaciones se aboquen 
a los problemas concretos que debe enfrentar la 
delegación para su rescate, que las investigaciones 
existentes encuentren un punto de unificación y sobre 
todo que se les asigne un lugar para la aplicación de las 
mismas, sobre todo a corto plazo. Además de brindar la 
capacitación necesaria a los pobladores, en su mayoría 
ejidatarios, que son en los que recaerá la 
responsabilidad de la recuperación agrícola. 

Este tipo de imágenes son las que 
podemos encontrar en la 
actualidad al recorrer la zona 
chinampera de Xochimilco. 
Fotos. Internet 

 
Aunado a esto debemos considerar que la delegación 
Xochimilco no cuenta con el desarrollo ecológico 
suficiente como parte de su equipamiento, toda vez que 
esta considerado “PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”  por 



la UNESCO, tiene por obligación contar con lugar donde 
se investiguen las distintas problemáticas y que den paso 
a las futuras soluciones, además de difundir entre la 
población la importancia de este. 
 
La propuesta pretende unificar los esfuerzos que 
distintas instituciones llevan a cabo dentro de la 
delegación en cuanto a su rescate y recuperación, hoy 
día muchas instituciones educativas desarrollan 
investigaciones aisladas dentro de la zona, instituciones 
como la Universidad Nacional Autónoma de México 
UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, la 
FES Zaragoza y el Instituto de Ecología A.C. ( ) 7 por citar 
algunas, realizan estos estudios, pero en la actualidad 
no existe un centro en donde se lleven a cabo, la 
demanda principal además de impulsar la investigación, 
es la de desarrollar un espacio donde se tenga en 
conjunto la información generada, un seguimiento a los 
estudios a lo largo del tiempo y donde se establezca la 
parte practica de estas, donde los resultados se 
recopilen y se renueven constantemente. 

En la actualidad el deterioro 
de la imagen de Xochimilco 
afecta las formas de vida 
tradicionales de algunos de 
los pobladores. Además 
afecta al turismo, lo cual 
pone en riesgo una de las 
ultimas actividades 
económicas. 
 
Fotos. Mauricio Sosa 

 
No debemos dejar pasar que una de las necesidades 
primordiales para el desarrollo no solo de Xochimilco si 
no del país entero es la generación de tecnología, hoy 
en día importamos los avances tecnológicos y los 
aplicamos a nuestro país, algunas veces con éxito pero 
la mayor parte de estos se convierten en fracasos por la 
falta de estudios locales. Necesitamos analizar nuestra 
problemática y generar la tecnología para darle 
solución de manera local, pues de esta manera es menos 
susceptible al fracaso. 
 
Este proyecto viene a insertarse en una serie de Planes 
por parte de la delegación Xochimilco que junto con 
“CORENA”( )8  particularmente en la Dirección de Áreas  
Naturales Protegidas, se están llevando a cabo dentro 
de esta demarcación, estos planes tiene como objetivo la 
regulación de la tierra en el Área Natural Protegida de 
Xochimilco – San Gregorio, el reordenamiento del 
equipamiento urbano de esta zona y una serie de 
actividades que en su conjunto llevan al rescate de 
Xochimilco, en la cual participan activamente los 
ejidatarios y productores de esta misma área. ( )9

7 Datos recopilados en CORENA 
8 Comisión  de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, perteneciente a la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. (SEMARNAT)
9 Ibidem



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El deterioro de la zona lacustre de Xochimilco es una 
preocupación personal que me ha acompañado durante 
muchos años, he visto con tristeza cómo se han perdido 
canales, chinampas, fauna y vegetación importantes en 
Xochimilco, también he vivido como se han dejado 
tradiciones al olvido y como la comunidad se ha ido 
fragmentando en los últimos años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por estos motivos y la preocupación del equilibrio 
ecológico de la ciudad de México, además de la 
responsabilidad social que me dejo estudiar en la 
Universidad Nacional Autónoma de México es que decidí 
dedicar mi trabajo de tesis a la búsqueda de soluciones 

1.4 

Determinación 
del sitio

 

Las chinampas son parte 
importante de la agricultura en 
Xochimilco, son un sistema de 
cultivo muy eficiente pero se 
encuentran en estado de 
abandono. 
Foto. Internet 

Mucha de la belleza de Xochimilco se va perdiendo paulatinamente. Con esfuerzos de 
investigación como el presente trabajo podemos recuperar parte de esta. 
Fotos. Internet 



para una de las zonas con mayor problemática pero con 
mas potencial ecológico de nuestra ciudad, la zona 
lacustre de Xochimilco. 
 
Con parte de las propuestas de esta tesis, se pretende 
demostrar que la ciudad de México se vería en gran parte 
beneficiada si Xochimilco recupera sus recursos 
naturales, retomara algunas de las actividades 
económicas que lo hicieron importante y que 
restableciera el equilibrio ecológico.  
 
El presente trabajo se concentra en la búsqueda de 
soluciones y pretende contribuir al rescate de 
Xochimilco de alguna manera, se suma a los esfuerzos 
que se están realizando tanto a nivel regional como a 
nivel internacional, aportando de manera tangible ideas 
y una perspectiva diferente desde donde se pueden 
afrontar los problemas. 
 
Se realizó un esfuerzo dentro de la investigación para 
elegir un terreno apropiado para desarrollar el 
proyecto dentro de la zona lacustre, específicamente 
dentro de la zona considerada por CORENA como “Área 
Natural Protegida”. (Ver Capitulo VI inciso 6.1). Todo 
con la finalidad de atacar directamente la problemática 
e incidir directamente en la solución en el menor tiempo 
posible, para lograr resultados a corto plazo. 
 
 

Este tipo de imágenes son tal 
vez las que vienen a nuestra 
memoria cuando escuchamos 
Xochimilco. Pero para poder 
seguir encontrándolas 
debemos recuperar mucho de 
los recursos naturales. 
Foto. Internet 

Vista aérea oblicua de la ciudad 
de México en la zona de 
Xochimilco, remarcando el área 
natural protegida. 
Foto. Google Earth 

Área natural protegida 
De Xochimilco 

Terreno 
   Proyecto 

Limite ciudad de México 



Bertolt Brecht

 
 

“me parezco al que lleva el ladrillo consigo para 
mostrarle al mundo como era su casa”.

 

CAPÍTULO I I

Antecedentes 
          Históricos 



e e 



2.1 

Breve historia 
de Xochimilco

Toponímico: 
 
Xochimilco se deriva del Náhuatl Xochitl (flor), mili, 
(sementera) y co (Iocativo): "En la Sementera de flores"

Logo representativo de la 
delegación xochimilco 

  
 
 
Por medio de estudios arqueológicos se sabe que 
Xochimilco estuvo habitado desde el periodo 
prehistórico hace mas de seis mil años, ya que se han 
encontrado restos de huesos de mamut, mastodontes, 
grafitos, lascas, morteros, metales y metlapiles, que 
datan de hasta 4500 años a.C. y en 1977 se 
encontraron los restos de un mamut completo en una 
chinampa de Santa Cruz Alcapixcan. ( )  1

 
 
 
Los Xochimilcas formaron parte de las siete tribus 
nahuatlacas y fueron los primeros en llegar al Valle de 
México procedentes del legendario Chicomoztoc. Se 
asentaron primero en un lugar llamado Ahuilazco, 
cercano a Tula, alrededor del año 866 d.C., y tras unos 
diez años aproximadamente parten hacia el oriente, 
donde después de pasar por Tula (donde muere su 
sacerdote y líder Huetzalin) , Tlacotenco, Santa Ana y 
Milpa alta, se establecen en el cerro de Cuahilama 
ubicado en el pueblo de Santa Cruz Alcapixcan hacia el 
año de 1196, en este sitio estuvieron hasta el año de 
1352 cuando la población se traslado al islote de 
Tlilan (que significa en lo negro) ( )  2

Para el estudio de su etapa 
prehispánica, Xochimilco no cuenta 
con una historia propia, por lo que 
es necesario recurrir a diferentes 
narraciones que proviene de las 
crónicas tempranas realizadas por 
nobles indígenas, frailes y 
funcionarios españoles. En estas 
tradiciones se cuenta que antes de 
las grandes migraciones el 
altiplano mexicano ya se 
encontraba ocupado, sin embargo, 
poco sabemos al respecto. 
 
Las fuentes disponibles 
proporcionan una historia 
xochimilca que se remonta a un 
origen mítico, aun liderazgo y a una 
tradición común que comparten con 
sus vecinos: los chalcas y los 
mexicas, entre otros. Es probable 
que la memoria xochimilca haya sido 
elaborada como resultado del gran 
movimiento de población registrado 
en Mesoamérica entre los siglos XI 
y XII. Una vez asentados, los 
distintos grupos que llegaron al 
sur de la cuenca de México 
tomaron como nombre común el 
topónimo del asiento definitivo. Sin 
embargo, no se sabe en que 
momento, ni en que fecha precisa 
sucedió esto. 
 
 
 
 
Fragmento “Xochimilco Ayer I”. 
Xochimilco prehispánico. 
Juan Manuel Pérez Zeballos 

1 Luna , Xochimilco: Acendrada Mexicanidad.,  p 1 
2 Peralta, Xochimilco y sus monumentos históricos.,  p 19 



Aquellos pobladores dedicados a la agricultura. Fundan 
su señorío con la Acatonalli, su primer gobernante, 
quien inmediato dispuso intensificar el cultivo de las 
tierras altas, y propone sobreponer en el lago unas 
varas cieno o limo, creando así las chinampas en la zona 
lacustre del valle, que empiezan a producir maíz fríjol 
chile calabaza y otros cultivos desde entonces al lugar 
se llamo Xochimilco, "sementera de flores" y sus 
habitantes xochimilcas. ( ) 3 Los Xochimilcas inventaron las 
chinampas, fueron notables lapidarios y comerciaban con 
metales preciosos, piedras finas, conchas, caracoles, 
huesos, esponjas, plantas de ornato y yerbas 
medicinales. 

Acatonalli, el primer señor xochimilca gobernó durante 
23 años y fue sucedido por tlahuitecuhtli, quien gobernó 
a su pueblo durante 7 años. El tercer señor de los 
xochimilcas fue Tlahuícatl I o Atlahuícatl quien encabeza 
el mandato durante 10 años y estableció el culto a la 
diosa Xochiquetzalli. Le sucedió en el mando Tecutonalli 
o Tecuhmale, que durante el primer año de su reinado 
debió enfrentar a los tlahuicas, puesto que estos 
invadieron sorpresivamente islote de Texhuílotl. ( )4

3 www.xochimilco.df.gob.mx/historia/prehispa.html 

Plano de tenochtitlan, 
elaborado por Hernán 
Cortéz.. Imagen. Internet 

Códice. Imagen. Internet 

Construcción de una chinampa. 
Imagen. Internet 

Representación de la salida de 
chicomoztoc. Imagen. Internet 

 
Relación del origen de los Xochimilcas 
 
 
“los xuchimilcas era gente artificiosa de traje muy conjunto a los tultecas y la lengua en 
alguna manera la misma; y grandes maestros de obras de arquitectura y carpintería, y otras 
artes mecánicas y según parece en su historia, eran algo circunvecinos a los aztlanecas, que 
ahora se llaman mexicanos; y su patria de donde ellos vinieron se llamaba Aquilazco. 
(Capitaneados o) juntos con un señor o caudillo que traían consigo, que se llamaba 
Huetzalin, anduvieron muchas y diversas tierras, costas y brazos de mar, dentro de un 
tiempo increíble, aunque ellos lo tenían por cosa muy cierta (diciendo que fueran) 180 años 
hasta ponerse en Tula, en donde enviaron a darle obediencia a Tlotzin, tercer gran 
Chichimecatl Tecuhtli y a pedirle les hiciese merced de darles lugar en donde poblar, y el 
les hizo muchas mercedes y les dio a donde es ahora Xochimilco, lugar muy buen para su 
propósito, (agregándoles) otros lugares en Tula. 
 
Alva Ixtlixóchitl. Obras Históricas. 
“Xochimilco ayer I”. Xochimilco Prehispánico. Juan Manuel Pérez Zeballos. 

4 Ibidem 



Caxtoltzin fue el noveno señor xochimilca, en cuyo 
reinado, hacia 1352, se mudo a la ciudad sagrada a la 
zona del lago islote de Titlan, donde se localiza 
actualmente la parroquia de Xochimilco. "La nueva ciudad 
lacustre se dividió en 14 calpultin o barrios, según los 
oficios que había y que por orden podemos enunciar: 
chinamperos, floricultores, agricultores, tejedores de 
tule, redes, ixtle, vara etc.; tlacuilos ó escribanos; 
agoreros o adivinos; sabios de Chililico; Artífices en 
piedra o cerámica; albañiles, canteros, carpinteros, 

Códice Boturini. Salida de aztlan 
Imagen. Internet 

 
Además, había tres zonas bien definidas: el Calpulli o barrio principal; el 
de los chinancaltin (cosas cercadas) o barrio de producción agrícola y el 
de los pochteca o comerciantes. Se habla de otro llamado Ayahualtenco o 
barrio de pescadores. Por cuestiones geográficas también había tres 
religiones: la del Tepetenchi o pueblos altos; la de Olac o centro de 
Xochimilco y la de los Calpultin o barrios; y aun más de los Tecpan o zona 
comercial".  

 
Fragmento.www.xochimilco.df.gob.mx/historia/prehispa.html 

cesteros, músicos y cantores. (5)

 

En el años de 1376 Caxtoltzin enfrentó a los mexicas, 
acaudillados por Acamapichtli quien se lanzo a la 
conquista de los xochimilcas. En esta guerra, el Señor 
de Azcapotzalco ayudó a los xochimilcas a cambio de 
imponer a Xaopantzin. Vencidos por los mexicas, 
Caxtoltzin se obliga a pagar tributo a sus aliados y a 
compartir el trono con Xaopantzin. Este se convirtió en 
el décimo señor de los xochimilcas. Este gobernante 
logro consolidar las buenas relaciones entre 
Azcapotzalco, Tlatelolco y Xochimilco y las forjó con 
Tenochtitlan. 

Por órdenes de Itzcóatl, los 
derrotados xochimilcas se vieron 
obligados a construir la calzada 
del sur que uniría Xochimilco con 
la Gran Tenochtitlan  
Imagen. Internet 

Fundación de Tenochtitlan 
Imagen. Internet En 1378 Acamapichtli, primer rey de Tenochtitlán 

conquistó Xochimilco por cuenta de Tezozomoc, soberano 
de Azcapotzalco. Derrotada la metrópoli en 1428 por 
los mexicanos y los Acolchas, Itzcóatl y Nezahualcóyotl 
quisieron regularizar los límites de las provincias que 
habían estado sujetas a los tecpanecas. Bajo la 
hegemonía Azteca, la zona de influencia de Xochimilco, 
se redujo a la orilla del lago, entre el pedregal y el 
extremo de Tláhuac. Los Xochimilcas fueron obligados 
entonces a participar con su trabajo en la construcción 
de la calzada de Iztapalapa a intervenir con sus armas 
en las campañas de expansión imperialista. 

Consumada la conquista de Tenochtitlan e iniciada la 
evangelización por parte de los misioneros españoles, 
Apochquiyauhtzin, ultimo gobernante xochimilca fue 
bautizado por el nombre de Luís Cortes Cerón de 
Alvarado el 6 de julio de 1522, y se le permitió seguir 
gobernando a su pueblo bajo el mandato de sus 
conquistadores. ( )6

Códice. Imagen. Internet 

5 Ibidem 



 
La participación de los Xochimilcas en la defensa de 
tenochtitlan se puede dividir en dos etapas, la primera 
es en resistencia hasta la toma el 13 de agosto de 
1521; después apoyaron a los españoles, los 
documentos indican que el pueblo xochimilca resistió 
durante mucho tiempo después de la conquista de 
Tenochtitlan.  

Plano de tenochtitlan. 
 Imagen. Internet 

 
La conquista fue aprovechada por los xochimilcas para 
liberarse del yugo que le imponía Tenochtitlan. Una vez 
consumada la conquista Xochimilco queda en encomienda 
a Pedro de Alvarado en 1559 cuando Xochimilco es 
designado ciudad por los españoles. 
 
Según Mendieta y Torquemada afirman que la labor 
evangelizadora franciscana fue iniciada en Xochimilco 
hasta abril de 1525 por Fray Mártir de Valencia con la 
ayuda de otros Frailes: Alfonso Paz Monterrey, Juan 
Nozarmendia, Juan Tlazcano Cristóbal de Zea, Gregorio 
Basurto, Pedro de Gente, Francisco de Gamboa, 
Francisco de Soto, Juan de Gaona, Bernardino de 
Sahagun (traduce el catecismo de San Bernardino de 
Siena al nahuatl) entre Francisco Bautista. Vista de la  Parroquia de San 

Bernardino de Siena en 
Xochimilco. Foto. Internet 

 

 

 

 

 

Llegada de la orden franciscana 
a tierras de la Nueva España. 
Imagen. Internet 

 

 

 

La conquista espiritual se realizó por parte de los 
frailes franciscanos quienes construyeron el convento 
de San Bernardino de Siena (1535 – 1604) y el convento 
y templo de la visitación del cerro de Tepepan (1599). ( ) 7

La fundación del convento Franciscano acontece entre 
1536 y 1579 durante la época colonial, la orden 
Franciscana trabajó intensamente en Xochimilco dónde 
fundaron la capilla de San Pedro, la Iglesia y el 
convento de San Bernardino de Siena, el hospital de 

Vista de Tenochtitlan en 1519. 
 Imagen. Internet 

6 Ibidem 
7 Peralta, Op cit.,  p 33 - 34 



Concepción Tlacoapa y la primera Escuela de Tecnología 
artes y oficios.

Durante toda la época colonial la población indígena se 
vio sumamente disminuida por diferentes razones, por las 
uras guerras, por el sistema de esclavitud, por las 

uahuatenco - actualmente pertenecen a la

rogresiva desecación del lago se generan 
zonas pantanosas y un agotamiento extremo de los 
manantiales. 

d
epidemias sobretodo las de 1545 – 1546 y por la 
escasez de alimentos generada por las epidemias. 
 
En 1541 muere Pedro de Alvarado encomendero de 
Xochimilco y se creo el corregimiento de Xochimilco. El 4 
de marzo de 1559, el rey de España concede a 
Xochimilco el titulo de noble ciudad y su escudo de 
armas quedo conformado de la siguiente manera: 
corregimiento cuyos limites comprendieron a Mexicatzinco 
el canal de chalco hasta Tlahuac Tlapacoyan, los cerros 
de Chichinahuatzin, Tecomitl, Tepenahuac, Milpa Alta., El 
guarda, La venta, Xicalco, El ojo de agua y San Juan de 
Dios existían los cuarteles que comprendían el casco de 
la ciudad dividido en dos; el curado(convento y escuela) 
por una parte; y los barrios por la otra, los cuales 
durante la época colonial llegaron a hacer 8: San 
Pedro, La Asunción, Santa Crucita, San Juan, Belem, 
Xaltocan, Caltongo y San Marcos. Xochimilco contaba 
con 12 pueblos coloniales: San Lorenzo Ametralla, San 
Andrés Ahuyaocan, San Francisco Tlalnepantla, Santa 
Cecilia Tepetlapa, San Mateo Xalpa y San Lucas 
Xochimanca, San Luís Claxaltemanco, San Gregorio 
Tlalpulco, Santa Cruz Acapixtla, Nativitas 
Sacatlalitemian, San Miguel Topileco, San Salvador 
C s 
delegaciones de Tlalpan y Milpa Alta respectivamente. (8)

 
Desde el siglo XII, Xochimilco contaba ya con sus 
pueblos y barrios, que agrupaban a 10,000 habitantes: 
Los principales ojos de agua de la región estaban en 
Xochimilco Nativitas, San Gregorio, Santa Cruz, 
Acuexcomatl; Tepepan y La Noria. Y para el año de 1375 
contaba con 12,500 habitantes. Hacia fines del 
Virreinato ya pasaba por el pueblo el camino carretero 
de México a Cuernavaca. Es por estos años cuando a 
causa de la p

Telesforo herrera. Cuadro plaga en 
xochimilco. Imagen. Internet 

8 www.xochimilco.df.gob.mx/historia/prehispa.html 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1552, el 

Xochimilco 
Juan 

Badiano tradujo al 
latín el primer escrito 
que se elaboro en 

América: “El Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis”, 
del también Xochimilca Martín de la Cruz, quien lo 
escribió en náhuatl. 

Plano de jurisdicción de Xochimilco, 
1779. Imagen. Internet. 

Códice Badiano. Imagen. 
Internet. 

 

ante el movimiento Insurgente de Independencia de 
Xochimilco también participo con su contingente, 

general José 
elos y 

Pavón. Se tiene 

 Autobuses y tranvías en xochimilco. 
1930. Foto.  Libro. “A la orilla del 
agua” 

 

 

Dur

especialmente dentro del grupo suriano que se 
desarrolla hacia 1815, después del fusilamiento del 

registrado como hecho verídico que cuando el general 
Morelos era conducido preso de Cuernavaca a México, al 

Pedro de Alvarado. Imagen. Internet 

Maria Mor  

Vista parcial del plano que se 
atribuye al cartógrafo español 
Alonso de Santa Cruz en el año de 
1555. Imagen. Internet 



Imágenes de Francisco Villa y 
Emiliano Zapata. Firmaron el pacto 
de Xochimilco  Fotos.  Internet. 

paso cerca del ojo de agua de la noria, pidió a sus 
custodios que le permitieran beber de esa agua, y luego, 
mas adelante, le permitieron en otro ojo o manantial 
conocido como Oztotenco. 

En 1891 Alonso Íñigo Noriega estableció una línea de 
pequeños vapores entre Xochimilco e Iztacalco, pasando 
por el Estrecho de Mexicalcingo. 
 

palidad cuenta ya con 

6,602 habitantes. 

ochimilco a la Ciudad de México, que 
arecía de abasto suficiente. Las obras se realizaron 

11 los Zapatistas penetran a territorio de 
ochimilco, y en mayo del siguiente año toman la ciudad a 
angre y fuego". A mediados de 1911 los primeros 
apatistas llegaron a Milpa Alta y después a Xochimilco, 

En 1908 se introducen los tranvías eléctricos y en 
1909 se inicia la construcción del sistema de alumbrado 
público, mientras tanto la munici

2

PACTO DE XOCHIMILCO fragmento 
Reunión de Emiliano Zapata y Francisco Villa  

Diciembre 4, 1914 

El general Villa en una de las cabeceras de una mesa de comedor. A su derecha, en el 
siguiente orden, los señores Paulino Martínez, dos señoras, una de ellas pariente del 
general Zapata, en seguida el niño Nicolás Zapata, hijo del general don Emiliano, después el 
señor Alfredo Serratos, le sigue el general Roque González Garza a cuya derecha está el 
general Amador Salazar y por último el capitán Alberto S. Piña.  

A la izquierda del general Villa el general Zapata, el general Eufemio de igual apellido, el 
general Palafox, Secretario del general Emiliano Zapata, seguidamente el general Banderas, 
quien se levanta momentos después, siendo ocupado su lugar por el capitán Manuel Alza.

 
Durante el porfiriato se construyeron las casas de 
agua, bombas y red hidráulica, para conducir el agua de 
los manantiales de X
c
entre 1905 y 1914; el agua llegaba hasta las 
estaciones de Dolores y de La Condesa. Conforme se 
condujo el agua para la ciudad de México, se fueron 
cegando las acequias. Esta situación afecto al comercio, 
ya que, durante los siglos, el trasporte los productos- 
frutas y verduras- se había hecho a través de los 
canales; por otra parte, la ruta por tierra estaba 
entorpecida por el arenal de Tepepan, que hacia difícil el 
paso. 
 
 
 
En 19

Inauguración del tranvía 1910 
Foto.  Libro. “A la orilla del agua” 

X
"s Avenida  remodelada. Foto.  Libro. 

“A la orilla del agua” Z
y el 7 de septiembre de ese año incendiaron Nativitas y 
San Lucas permaneciendo allí y bajando en grupos a 



Xochimilco sin atacar a nadie. Así permanecieron hasta el 
21 de mayo de 1912 en que ya pertrechados y en mayor 
número tomaron la ciudad quemando la parte sur hasta 
la calle Nezahualcoyotl donde hicieron su cuartel. ( )9

 
En 1913 se inicia la introducción del sistema de agua 
potable. Un año más tarde 1914 se reúnen los caudillos 
Emiliano Zapata y Francisco Villa para firmar el pacto 
ochimilco, por el cual se aliaron el Ejército Liberador 

del mismo se construye 
acia 1966 y se termina en 1975. 

o y ese mismo año se inaugura el 
useo Arqueológico de Xochimilco. 

do de las otras
elegaciones. Sobre todo considerando que este 

ochimilco cuenta con 17 barrios y 14 pueblos, cada uno 

, Apampilco, 
oltenco o del Japón, Oxtotenco o La Noria, Amelazo y 

ampas, 
egado indígena del imperio Mexica. Las chinampas son en 

X
del Sur y la División del Norte. 
 
En 1929 se introducen las primeras líneas de autobuses 
y para 1937 se construye la primera etapa del sistema 
de drenaje, la segunda etapa 
h
 
En 1968 se construye el Canal Olímpico de Cuemanco 
para las competencias de remo y canotaje de los juegos 
de la XIX Olimpiada. 
 
En 1971 se instala la luz mercurial en el alumbrado 
público. En 1980 se instala la luz de vapor de sodio en 
el alumbrado públic
M
 
El territorio de Xochimilco en los últimos diez años ha 
presentado una dinámica de crecimiento y aumento de 
población que la ha distingui  
d
crecimiento se ha dado en su gran mayoría mediante la 
ocupación de tierras con vocación agrícola y ecológica. 
( )10

 
En el año de 1987 Xochimilco es declarado “Patrimonio 
Cultural de la Humanidad” por la UNESCO. 
 
X
con su capilla. Además existen nueve canales: Cuemanco, 
Apatlaco, Cuauhtémoc o Nacional, Tezhuilo
T
Atlitic; siete lagunas importantes: el Toro, la Virgen, 
Tlilac, Tlicutlli, Tezhuizotl, Caltongo y Xaltocan. 
 
Xochimilco ha sido históricamente un centro de actividad 
agrícola, dedicado principalmente al cultivo de 
legumbres y flores mediante el sistema de chin
l
realidad "el último vestigio viviente de lo que fue el 
Valle de Anáhuac”.  Si bien los orígenes de la chinampa 
se relacionan con los Xochimilcas, es sabido que existen 
vestigios de chinampas más antiguas en el lago de 
Texcoco, puede decirse que desde la era tolteca en el 
siglo XIII, se da comienzo a la expansión Chinampera. La 
zona más extensa estaba localizada en los lagos de 

Vista aérea de Xochimilco principios 
de siglo XX. Foto.  Libro. “A la 
orilla del agua” 

Primeras urbanizaciones en 
Xochimilco Foto.  Libro. “A la orilla 
del agua” 

Cartel de la inauguración de los 
vapores e n 1890. Imagen.  Libro. “A 
la orilla del agua” 

Canal de cuemanco.  Foto.  Libro. “A 
la orilla del agua” 

9 www.xochimilco.df.gob.mx/historia/prehispa.html 
 
10 Gaceta Oficial, Op cit.,  p 214 - 216 



Chalco y Xochimilco. ( ) 11  Y llego a tener 70 kilómetros 
cuadrados ( )12 , sin  embargo las chinampas se han 
reducido a 25 kilómetros cuadrados en la actualidad, se 
encuentran ubicadas precisamente en Xochimilco, donde 
cientos de familias cultivan en ellas productos 
agrícolas que abastecen al Distrito Federal, pero cada 
vez es mas reducida su producción. 

Representación de los lagos en 
época de lluvias. Imagen.  Internet. 

Trajineras. Foto.  Internet. Representación de la belleza en Xochimilco. 
Imagen.  Internet. 

Don Julián, isla de las 
muñecas Imagen.  Internet. 

11 Peralta, Op cit.,  p 28 
12 Caníbal, Rescate de Xochimilco. UAM.,  p 16 



 
 
 

 
Tlaxialtemalco, significa "Lugar del 
incensario del juego de pelota del dios 
Tlaloc"

2.2 

Breve historia 
de San Luís Tlaxialtemalco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La historia de los pueblos de San Luis Tlaxialtemalco y 
de San Gregorio Atlapulco están escritas bajo un largo 
proceso de lucha por el reconocimiento, restitución, 
confirmación y titilación de tierras, en el que los 
pobladores tuvieron que demostrar su posesión des 
tiempos inmemoriables. 
 
Las referencias históricas de San Luís Tlaxialtemalco 
están completamente ligadas a las de San Gregorio 
Atlapulco, ya que este ultimo tenia bajo su dependencia 
al segundo. San Gregorio era una localidad sujeta en lo 
religioso, político y económico al pueblo de Xochimilco. 

Logo representativo de San 
Luis Tlaxialtemalco 

Documento propiedad San Luís Tlaxialtemalco. Imagen. Libro. La fundación de San Luís 
Tlaxialtemalco 

Plano de San Luís. Imagen. Libro. La 
fundación de San Luís Tlaxialtemalco 
 



El titulo de propiedad de esta localidad fue elaborada 
en tiempos de la corona española por los indígenas y 
reconocido mucho tiempo después, esta es la historia de 
muchos pueblos de la Nueva España. 
 
La fundación del pueblo de San Gregorio se verifica en 
1555, en esta época la población vivía en la zona de 
barrancas y fue reubicada a lugares más accesibles y se 
construyo su iglesia y con esto se cree que fue con la 
finalidad de congregar a una serie de grupos dispersos. 

Habitantes de Xochimilco. Foto.  
Internet. 

 
Como vemos San Gregorio se erige como sede conventual 
sujeto al convento de Xochimilco, podemos deducir que 
desde su inicio o hasta 1597 por lo menos tiene como 
sujetos a San Luís tlaxialtemalco, Santiago Tulyehualco 
y San Gregorio Atlapulco. 

Transporte en trajinera Foto.  
Internet.  

 

Choza típica de la zona de 
Xochimilco. Foto.  Libro. “A la 
orilla del agua” 

 
 
Como hemos visto los pobladores de San Luís 
Tlaxialtemalco pertenecieron al barrio de los 
acospanecos, uno de los cinco barrios del pueblo de San 
Gregorio Atlapulco. A finales del siglo XVI y en los 
primeros años del siglo XVII existía un programa por 
parte del gobierno virreinal que consistía en reubicar 
pueblos indígenas denominado “congregaciones”, es por 
esta razón que entre 1592 y 1606 muchos pueblos 
fueron reubicados al pueblo de San Luís. 

Pobladores de Xochimilco. 
Foto.  Internet. 

 



Chinampas en Xochimilco 1930. 
Foto.  Internet. 

 
A raíz de las congregaciones de los pueblos en 1955, 
los de San Juan Evangelista y de Jesús Nazareno 
Xochitepec que pertenecían al barrio de los acospanecos 
quedaron fuera de San Gregorio. Por ello se vieron en 
la necesidad de fundar su pueblo en el año de 1603, en 
el sitio donde hoy se encuentra el pueblo de San Luís. 

 
Durante el movimiento revolucionario la población de 
San Luís tuvo que refugiarse en otros lugares por temor 
a ser asesinados, razón por la que hacia 1914 el pueblo 
quedó totalmente deshabitado. Es hasta 1917 cuando 
los antiguos pobladores regresan a sus destruidos 

hogares para levantar nuevamente al pueblo. Orden franciscana. Imagen.  
Internet.  

Los barrios que conformaron este lugar fueron la 
Guadalupita, San José, San Juan y la Candelaria. 
  
La iglesia del pueblo de San Luís Obispo es del siglo 
XVII. Está compuesta de una sola nave y una torre con 
tres campanas. Destacan en el interior de la iglesia 
varios óleos, entre ellos, uno de San Luís Obispo y otro 
de San Luís Rey de Francia, firmados por Isidro Meunillo 
en el año de 1753, así como otras dos pinturas del siglo 
XVII, que corresponden a Jesús camino al Calvario y a 
San Sebastián sufriendo el martirio de sus enemigos. Las 
fuerzas revolucionarias robaron todos los ornamentos 
sagrados, nuevos y antiguos, como la custodia, el cáliz, 
las coronas y arracadas de la Virgen, así como pequeñas 
esculturas de Santos y un óleo de Nuestra Señora de 
Guadalupe. . ( )13

Chinampas y uso de la canoa en 
Xochimilco 1930. Foto. Libro. 
“A la orilla del agua” 

 
 

13 Peralta, Op cit.,  p 76 



 
 
 

2.3 

Datos históricos   
de la     hidrología en Xochimilco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A los chinamperos y chinamperas, en humilde homenaje, cómo no. 
 
¡OH desecadores de lagos, taladores de bosques! ¡Cercenadores 
de pulmones, rompedores de espejos mágicos! Y cuando las 
montañas de andesita se vengan abajo, en el derrumbe paulatino 
del circo que nos guarece y ampara, veréis cómo, sorbido en el 
negro embudo giratorio, tromba de basura, nuestro mismo valle 
desaparece.  
 
Alfonso Reyes, Palinodia del polvo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Para los mexicas el agua la  proveía tlaloque, deidad que 
habitaba los cerros, se creía que estos eran como grandes 
recipientes y que la liberaban en época de lluvias. El agua 
contenía un significado ambivalente, por un lado fuente de 
poder y fertilidad y por otro objeto de angustia y 
hostilidad, como lo muestra la leyenda de los cuatro soles 
donde uno de estos se denomina sol de agua que 
desaparece después de u diluvio que dura cincuenta y dos 
años y sumerge hasta las montañas mas altas, 
sobreviviendo ricamente una pareja en una balsa con dos 
espigas de maíz. ( )14

 
Según el mismo Hernán Cortés  la cuenca lacustre tenia 
una extensión de 70 leguas y de las cuales 50 estaban 
ocupadas por lagunas. Datos del siglo VI arrojaban que la 
cuenca se extendía en una superficie de 8 000 km2 y se 
supone entonces que 70 mil u 80 mil hectáreas 
correspondían a lagos. Datos más recientes hablan de una 
cuenca lacustre de 1200 km2 formando tres subcuencas: 
zumpango, chalco – xochimilco y texcoco. ( )15

Símbolo Méxica para 

representar  agua 
 

Mapa de Tenochtitlan siglo XVI. 
Imagen. Internet. 
 

14 Tortolero, El agua y su historia.,  p19 
15 Ibidem. 



Curioso… 
 

(Fragmento) 
 
“Por ello no es extraño que 
la Corona española 
contratara al holandés 
Adrián de Boot, quien en 
1614, apenas rebasando los 
treinta años, parte a la ciudad 
de México con un salario de 
cien ducados al mes y un 
interprete. De Boot sostenía 
que el desagüe era un error y 
que lo mejor era preservar 
las lagunas que constituían 
una fuente de ingreso para 
los indígenas y un medio de 
transporte rápido y barato. 
Su proyecto consiste en 
cercar la ciudad detrás de un 
dique y expulsar las aguas 
superfluas con bombas 
hidráulicas como en Holanda. 
También preveía construir 
cinco canales para el 
escurrimiento de las lluvias y 
la circulación de las 
chalupas. Para ello 
demandaba 150 indígenas 
trabajando nueve mese por 
año con un salario de dos y 
medio reales por día. El costo 
total de las obras, que 
comprendían, canales, diques, 
esclusas, compuertas, 60 
puentes y útiles, era de 185 
937 pesos. 
Su plan fue rechazado porque 
no proponía cosas nuevas, y la 
construcción de diques 
constituía u regreso a las 
técnicas indígenas. Por ello, 
A. de Boot sufrió un 
hostigamiento que inicio con la 
denuncia por ser holandés y 
antiguo calvinista y termino 
con el juicio de la inquicisión. 
En 1636 se le acusa de espía y 
herético, es arrestado por la 
Inquisición y en 1638 su 
proceso suspendido; muere en 
1646 después de trabajar en 
la construcción de los fuerte 
de San Diego, en Acapulco 
(1615 – 1617), y de San Juan 
de Ulúa (1653 – 1637). Con el 
muere un proyecto viable que 
habría podido conservar a la 
ciudad y el agua, como en el 
caso de Holanda y de 
Venecia.” 
 
Cap. 3 “El agua de los 
españoles” p 36 – 37. 
Alejandro Tortolero 
Villaseñor. “El agua y su 
historia”. México y sus 
desafíos hacia el siglo XXI 

 
 

Plano reconstructivo de la región de Tenochtitlan. Imagen. Libro. “A la orilla del agua” 

 
 
Se tiene registro de grandes inundaciones propiciadas por 
estos lagos, las más conocidas son las 1382 y la de 1499. 
 
Antes de la llegada de los españoles los indígenas habían 
causado la deforestación de grandes extensiones de 
bosque, la desviación de ríos y  el asolvamiento del lago, 
mas por la importancia ritual y económica que significaba 
para ellos, siempre trataban de guardar el equilibrio 
ecológico y evitaban su desperdicio. 

Canales de Xochimilco 1940 
Foto. Internet. 
 

 



 
 
 
Los españoles construyeron su ciudad sobre las ruinas de 
la gran Tenochtitlan y en 1555 sufren su primera gran 
inundación, por ello Fray  Andrés de San Miguel afirma en 
1607 que drenar la ciudad es sanarla y ahí comienza una 
larga historia de desasolve de la ciudad, con la desviación 
del rió Cuatitlán.   
 
Desde finales del siglo XIX empezó a crearse conciencia de 
que los manantiales que hasta entonces abastecía la ciudad 
de México (chapultepec, santa fe, desierto de los leones y 
en menor parte villa de Guadalupe, mas 1070 pozos 
artesianos) ya no cubrían las necesidades, además 
contenían serias deficiencias higiénicas como lo mostró el 
estudio del doctor Antonio Peñafiel e 1884. Es entonces 
cuando comienzan los estudios para llevar agua de 
xochimilco a la ciudad, estas obras comienzan en 1901 bajo 
la dirección del Ingeniero Marroquin y rivera, y la 
inauguración se celebro en 1910 aunque fue hasta 1912 
que comenzaron a trabajar las bombas de nativitas y la 
condesa y el deposito de molino del rey. 
 
Este sistema consistía en dos acueductos uno que medía 
seis kilómetros entre San Luis Tlaxialtemalco y Santa Cruz 
Alcapixca y el segundo corría desde Santa Cruz hasta la 
colonia condesa en la ciudad de México con una extensión 
de veintiséis kilómetros. Contenía también estaciones de 
bombeo en la zona de manantiales que elevaban el agua por 
encima del nivel del lago de xochimilco. Ya en la condesa el 
agua se elevaba a tres contenedores con capacidad de 52 
000 metros cúbicos a una altura de 42 metros por encima 
del nivel promedio de la ciudad, lo que permitía abastecer 
por medio de gravedad a toda el área urbana. 

Mapa de los alrededores de la ciudad de México. 1886 
Imagen. Libro. “A la orilla del agua” 
 

Plano reconstructivo de la región de Tenochtitlan. Imagen. 
Libro. “A la orilla del agua” 
 

Imágenes que muestran la 
construcción de los acueductos que 
abastecerán la ciudad de México. 
1910Imagen. Fotos. Libro. “A la 
orilla del agua” 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asta 1914 xochimilco abastecería de manera eficiente a la 
iudad según los cálculos del ingeniero, pero nadie 
alculaba que la ciudad crecería a un ritmo inalcanzable 
urante los primeros años del siglos, se tienen cifras que 
urante estos años la ciudad creció 5.6 veces o hasta 
.06, paso de una población de 541 516 a 3 050 442. Por 
o tanto ni siquiera la riqueza de los manantiales de 
ochimilco eran capaces de abastecer esta demanda.  

l acueducto fue proyectado para un caudal de 2 100 
itros por segundo, pero durante sus primeros años de 
xistencia las otras fuentes de abastecimiento fueron 
isminuyendo su capacidad por lo que el ritmo de bombeo 
umento a 2 300 litros por segundo. Al finalizar la década 
e los 20 el bombeo ya llegaba a los 3 037 litros por 
egundo. 

n los años treinta comenzaron a surgir otro tipo de 
roblemas, los hundimientos, con el crecimiento de la 
oblación también aumentó la demanda, lo que obligo al 
epartamento a abrir 18 pozos en 1936 y otros 19 en 
940, esta forma de extracción acelero los hundimientos 
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promedio de la ciudad, hay datos que arrojan un promedio 
de 10 centímetros al año y que en la zona chinampera llega 
hasta 60 centímetros al año. 
 

 
TESTIMONIO 
 
“[mi familia se dedicaba a] 
trabajar, a sembrar 
verdura, este… calabaza, 
jitomate, chiles verdes, 
chiles, chilacas, este…a eso 
se dedicaban…mi papa y mis 
dos hermanos, pues 
recogian algo y la verdura 
la iban a vender a México en 
canoa, en canoas chicas 
para llevar a vender la 
verdura a México.” 
 
Señora Joaquina F. 
testimonio recopilado en 
libro “A la orilla del agua” 
 

 
 
Imágenes que muestran la 
construcción de los 
acueductos que abastecerán 
la ciudad de México. 
1910Imagen. Fotos. Libro. “A 
la orilla del agua” 
(Toda la pagina) 
 



La extracción intensiva de agua en la zona lacustre se 
inició en el año de 1935 hasta 1957, en los manantiales de 
la Noria su explotación condujo a su agotamiento. A partir 
de 1980 el área ha experimentado agrietamientos 
uperficiales, en particular, en el puente Urrieta y San Luís 
laxialtemalco, dicho fenómeno está asociado a los lugares 

sa directa del deterioro paulatino de la calidad 
el agua en algunos pozos de Tecomiltl y Tulyehualco. En 

años los manantiales de
ochimilco estos y el lago terminaron por secarse. 

deficiente tratamiento, lo que originó la perdida de 

s
T
donde existieron manantiales. También hay grietas en el 
canal de San Gregorio debido al mismo fenómeno. Los 
efectos nocivos de las grietas se caracterizan por causar 
filtraciones en los canales y daños a construcciones en 
los poblados de la zona. Además, permiten el escurrimiento 
de agua sin control hacia el acuífero. Lo anterior puede 
ser la cau

Casa de bombas el encanto, en 
acuexcomatl. Foto. Libro. “A la 
orilla del agua” 

d
lo Particular, se estima en 6.7 m3/s la recarga por 
infiltración en las áreas de canales. Sin embargo, el 
acuífero de Xochimilco y Tláhuac se consideraría su 
sobreexplotación pues se extrae un caudal de 14.4 m3/s, el 
cual es el doble del que se recarga y que se estima en 6.5 
m3/s. 
 
Luego de explotar por  
x
Entonces los productores chinamperos comenzaron las 
presiones al departamento del distrito federal para 
tomar cartas en el asunto, es entonces cuando comienza 
la alimentación artificial al lago, con el desvió de los 
ríos churubusco y san buenaventura por medio del canal 
nacional en 1957. a partir de 1959 comenzó la inyección 
de aguas negras tratadas en la planta de Aculco en 
Coyoacan y desde 1971 la planta del cerro de la 
estrella es la que aporta el agua residual para los 
canales. Esta situación no satisfizo las demandas de los 
productores, ya que mientras xochimilco aportó aguas 
puras a la ciudad a este le regresaban aguas negras con 

especies acuáticas y mermo seriamente la producción 
agrícola, hecho que coincide con la urbanización de la 
zona chinampera y que redujo toda esta área en la 
década de los 70`s. 
 
 

Construcción del acueducto. Foto. 
Libro. “A la orilla del agua” 
 

Chimenea de acueducto. Foto. Libro. 
“A la orilla del agua” 
 

Casa de bombas en Nativitas. Foto. 
Libro. “A la orilla del agua” 
 



 
 
 
Xochimilco es por las características de su paisaje uno 
e los vestigios característicos de cómo fue el valle de 
éxico, su imagen de fertilidad y abundantes recursos 
cuáticos ha sido explotada para atraer al turismo 
esde finales del siglo XIX y durante gran parte del XX.

d
M
a
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Campesino trabajando la chinampa 
en los años veinte.. Foto. Libro. “A 
la orilla del agua” 



 
 
 

2.4 

Datos históricos 
de la      agricultura en Xochimilco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicho de manera simple, la palabra chinampa implica la 
construcción de un huerto artificial mediante la extracción del 
suelo del fondo de un lago poco profundo, ampliándolo hasta 
alcanzar un nivel superior al del agua. Se deriva del náhuatl 
chinamitl que significa “seto o cerco de cañas” y pan que quiere 
decir “sobre o encima de una superficie” 
 
 
“Agricultura de jardines flotantes (chinampas) en los antiguos 
lagos de México” 
James R. Moriarty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como su nombre lo indica Xochimilco es un lugar donde han 
existido una gran cantidad de flores y cultivos alimenticios 
que sirvieron durante siglos para el autoconsumo de las 
familias campesinas y para comerciar en los mercados de la 
ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se desconoce el rango exacto de tiempo en que las 
chinampas comenzaron su existencia, pero sabemos gracias 
a varios cronistas que existían desde el periodo azteca 
temprano, en otros casos se cometa que los tlateles 
Del lago de Texcoco (montículos que se encuentran sobre 
el primitivo lecho lacustre) pudieran ser los restos de las 
primeras chinampas, según los restos de cerámica 
encontrada en estos montículos, pudieran corresponder al 
periodo Teotihuacan I (Preclásico Tardío, ca. 200 a. C.) ( )16

Representaciones de 
cultivo en las 
chinampas. 
Imágenes Internet. 

FRAGMENTO… 
 
¿REALMENTE FLOTAN LAS 
CHINAMPAS? 
 
esta pregunta ha sido objeto de 
muchas discusiones desde los 
comienzos del siglo xvi. se creía 
entonces –y todavía mucha gente 
lo cree- que los camellones de 
chinampas realmente flotaban. 
Las descripciones mas 
antiguas(Clavijero, 1804 y 
1883;Prescott, 1843, etc.) 
sostienen definitivamente que 
flotaban. El consenso era que 
los mexicanos construían balsas 
de cañas sobre las cuales 
apilaban fango y sembraban 
semillas. Estas balsas, 
supuestamente, flotaban sobre 
la superficie de los lagos y eran 
remolcadas de un lugar a otro 
para satisfacer las necesidades 
o caprichos del chinampero. 
 
Esta idea se encuentra 
desacreditada en la actualidad. 
Sin embargo para algunas gentes 
las chinampas siempre 
“flotaran”, tal vez por que esa 
idea resulta mas atractiva.  
 
“Agricultura de jardines 
flotantes (chinampas) en los 
antiguos lagos de México” 
James R. Moriarty. 
Chinampas prehispánicas. 

16 Chinampas prehispánicas. David C. grove. Agricultura de jardines flotantes 
p 247. 



 
 
El sistema chinampero era un recurso agrícola, utilizando 
sistemas de irrigación ingeniosos, aprovechando el exceso 
de agua para realizar un cultivo intenso de la tierra. La 
porosidad del suelo y la estrechez de la faja de tierra 
permite la infiltración del agua creando una permanente 
humedad ala altura de las raíces donde es mas importante. 
Este sistema permite el cultivo continuo de terrenos 
incluso e épocas de sequías. Además se abonaban con lodos 
provenientes del fondo del lago (sistema que se utiliza aun 
actualmente) ricos en nutrientes y con un sistema de 
composta que contenía plantas acuáticas y probablemente 
heces humanas o animales. ( )17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudios arrojan que la mayoría de productos alimenticios 
que entraban a Tenochtitlan provenían del distrito 
chinampero de Chalco y Xochimilco, estos aparte de 
satisfacer sus necesidades alimenticias, de pager tributos 
reales usaban los excedentes de producción para comerciar 
en el sistema de mercados de Tenochtitlan. ( )18

 
 
Antes de la llegada de los españoles existían entre los 
xochimilcas y el imperio mexica grandes disputas por la 
posesión de la tierra, un hecho importante fue la 
construcción de la calzada de México a xochimilco, 
construida por los xochimilcas, los de coyuacan y los 
tecpanecas; esta calzada se impuso como obligación 

Estado actual de los canales. 
Foto. Internet. 

Estado actual de los canales. Foto. Internet. Vista de una chinampa actual. Foto. Internet. 

Esquema de disposición de 
las chinampas en los 
canales. 
Imagen. Internet 
 
 
 
 
 
Códice florentino, donde se 
muestran dos comerciantes. 
Imagen. Internet. 

17 Alejandro Tortolero. “el agua y su historia” 
18 Chinampas prehispánicas. Jeffrey R. Parsons. El papel de la agricultura 
chinampera en el abasto alimenticio de Tenochtitlan. 



después de sojuzgar a todos los pueblos circunvecinos de 
la triple alianza. Muchas de las tierras pasaron a ser 
controladas por los mexicas y otras fueron asignadas a 
los tecpanecas. Lo que obligo a los xochimilcas a ocupar 
nuevas tierras hacia el área de milpa alta y por otro lado a 
construir más chinampas. 
 
 
 

 
Durante muchos años Xochimilco siguió abasteciendo a la 
ciudad de México, de verduras, flores y algunas especies 
acuáticas para consumo humano. Durante la época colosal 
hay poca información de que y cuanto provenía de la zona 
chinampera, mas se tienen registros que se mantuvo un 
intercambio comercial entre xochimilco y la ciudad a través 
del canal de la viga. Además xochimilco pronto adopto 
otras actividades comerciales como la crianza de novillos y 
puercos para contribuir con la corona, pero siempre 
mantuvo como primer actividad comercial la agricultura. 
 
Muchos de los productos animales y vegetales consumidos 
desde la época prehispánica, así como las técnicas de 
cultivo no desaparecieron hasta mediados del siglo XX. En 
la actualidad se tiene registro que 1996 el uso 
predominante era agrícola en 58%, factor que se va 
reduciendo con el paso de los años a paso agigantados. 
 
Además de la técnica de chinampa, un recurso utilizado 
mucho por los Xochimilcas fue el de almácigos que permite 
el crecimiento inicial de las planta antes de transplantarla 
y asegura varias cosechas al año. 
 
Una de las actividades principales del pueblo de San Luís 
Tlaxialtemalco durante muchos años, fue la del cultivo del 
estapil que crecía con abundancia en la Cienaga. Este servia 
para la manufactura de petates, sillas y cestas. 

Aun a principios de siglo los 
canales significaban un medio de 
transporte para los Xochimilcas. 
Foto. Internet. 

Estado actual de los canales. 
Foto. Internet. 

Representación del canal de 
la viga en la época colonial. 
Foto. Internet 

Habitantes de San Luís 
Tlaxialtemalco. Con una carga 
de ESTAPIL. 
Foto. Internet 



Julio Cortázar 

  
Somos como yo quiero verlos, 

No como ustedes quieren ser vistos. 
 

CAPÍTULO I I I

Datos 

      Específicos
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 3.1 

Datos 
de Xochimilco

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1. Ubicación geográfica 
 
Las coordenadas geográficas de 
la delegación son al norte 19° 19’ 
al sur 19° 09’ de latitud norte, al 
este 98° 58’ al oeste 99° 10’ de 
longitud oeste. La altitud de esta 
demarcación es de 2,240 msnmm. 
( )1

 
 
La delegación Xochimilco se localiza al sur oriente de la 
Ciudad de México ocupa el tercer lugar entre las 
delegaciones, dada su extensión territorial de 128.1 
kilómetros cuadrados, que representan el 8.9% de la 
superficie total de la ciudad. Colinda al norte con las 
delegaciones Tlalpan, Coyoacan, Iztapalapa y Tlahuac, al 
este con las delegaciones Tlahuac y Milpa alta, al sur 
con las delegaciones Milpa alta y Tlalpan, al oeste con 
la delegación Tlalpan. 
 
Su sistema orográfico se ha dividido en tres zonas 
principales: Media Boreal de la sierra del Ajusto, 
Tlalpan – Xochimilco y del Valle. Sus elevaciones más 
importantes son los volcanes Teuhtli y Tzompole y los 
cerros Xochitepec y Tlacualleli de 2710 a 2420 msnmm. 
( )2

1 Gaceta Oficial, Op cit.,  p 211 

Localización delegación 
Xochimilco en el distrito 
Federal Foto Internet 

Localización San Luís 
Tlaxialtemalco Foto Internet 

Fotografía satelital de 
xochimilco. Foto Internet 

2 Caníbal, Op cit.,  p 14 



3.1.2. Geomorfología 
 
En cuanto a la geomorfología del lugar el 30% del 
terreno de la delegación, en su parte norte, se localiza 
dentro de la zona geomorfológica II. El acuífero de esta 
zona se hospeda en materiales granulares de baja a 
mediana permeabilidad. Es cubierto por un acuitardo 
alojado en las grallas lacustres que puede tener hasta 
300 metros de espesor en Xochimilco - Chalco. El 70% 
restante se ubica en la zona hidrogeológica I. Esta zona 
se localiza en las porciones sur y oriente del Distrito 
Federal formando las sierras Chichinautzin y Santa 
Catarina. Está constituida por rocas basálticas de alta 
permeabilidad, mismas que a su vez alojan los acuíferos 
de mayor rendimiento de la Cuenca, así como las zonas 
de recarga más importantes, haciendo que la calidad del 
agua sea excelente en la mayoría de los pozos 
localizados en la Sierra de Chichinautzin, con excepción 
de algunos ubicados en la porción sureste que se han 
contaminado por afluentes locales. ( )3 El suelo de Xochimilco no 

solo esta conformado por 
canales Foto Internet  

 
 
Como habíamos dicho con anterioridad la cuenca 
hidrológica de Xochimilco es vital para el equilibrio 
ecológico de la Ciudad de México. En años recientes se 
emprendieron acciones importantes para preservarla y 
protegerla debido a que el lago, los canales, las 
chinampas y la montaña están íntimamente relacionados 
formando un ecosistema, aunque como hemos venido 
argumentando falta mucho por hacer. 
 
Sus características geológicas más importantes están 
representadas por las zona plana o lacustre, de lomas y 
de transición. En la zona plana o lacustre predominan 
sedimentos de tipo arcilloso intercalados con arenas de 
grano fino; en esta zona se formó el sistema de canales 
de Xochimilco ubicados en la parte norte de la 

Localización de las distintas 
zonas de xohimilco.  Foto. 
Corena 

La zona de montaña tiene otra 
configuración de suelo. Foto 
Internet 

3 Gaceta Oficial, Op cit.,  p 212 



delegación, en donde se presentan además basaltos 
fracturados de gran permeabilidad. 
 
La zona de transición está localizada entre las regiones 
altas y bajas, se compone de grava y arenas gruesas 
intercaladas con arcillas y pequeñas coladas de basalto 
(derrames líquidos producidos por erupciones 
volcánicas). ( )4

 
Por último, en la zona de lomas existen intercalaciones 
de basaltos, tobas y cenizas volcánicas. Esta zona es 
muy permeable debido a las fracturas y vesículas que se 
formaron en estos materiales ocasionado por el 
enfriamiento de lava original. 
 
Esta delegación presenta diferentes tipos de terreno de 
acuerdo con la clasificación que estipula el reglamento 
de construcciones del Distrito Federal, los cuales se 
enuncian a continuación: 

Fotografía aérea de 
xochimilco. Foto. Libro “a la 
orilla del agua” 

 
 

Recreación en tercera 
dimensión del valle de México 
en el 2001. Foto Internet 

4 Gaceta Oficial, Op cit., p 213 



Zona I Lomas. Esta se localiza en la parte oriente, sur y 
sur poniente de la delegación, específicamente en la 
parte alta de la Sierra Chichinautzin. 
 
Zona II Transición. Se localiza en la parte oriente, sur y 
sur poniente de la delegación a lo largo de la Sierra 
Chichinautzin en la parte baja de la misma. 
 
Zona III Lacustre. Que se localiza en la parte centro y 
norte de la delegación. 
 
 
 
3.1.3. Estratigrafía 
 
El análisis estratigráfico de la región lacustre permite 
establecer que los depósitos de arcillas lacustres 
superficiales aparecen en formaciones divididas, por lo 
que se conocen como "capa dura". Compuesta 
principalmente de sedimentos y arena, la capa dura se 
localiza entre los 10 y los 40 metros de profundidad y 
sólo tiene unos cuantos metros de espesor. A las capas 
de arcillas lacustres superficiales que alcanzan una 
profundidad de entre 100 y 300 metros se les denomina 
acuitardo y son considerablemente menos permeables 
que la capa dura o los sedimentos aluviales 
subyacentes. el siglo XIX, al explotarse el agua del 
subsuelo por primera vez, la capa dura dio origen a los 
primeros pozos  
artesianos. El relleno aluvial se encuentra por debajo 
de las arcillas lacustres y tiene un espesor de 100 a 
500 metros. Este material está interestratificado con 
depósitos de basalto, tanto del Pleistoceno como 
recientes; juntos, abarcan la porción superior del 
acuífero principal en explotación. Otra unidad inferior al 
acuífero, compuesta por depósitos volcánicos 
estratificados que tienen de 100 a 600 metros de 
espesor, alcanza una profundidad que va de los 500 
hasta los 1000 metros, aproximadamente. Esta unidad 
más profunda está limitada por un depósito de arcillas 
lacustres del Plioceno. 
 
 

Era Periodo Roca o Suelo Litología Nombre 

Nombre Clave Nombre Clave  Clave  

Cenozoico C Cuaternario Q Suelo (al) Aluvial 

     (la) Lacustre 

    Ígnea 
extrusiva 

(b) Basalto 

     (bvb) Brecha volcánica básica 

     (tb-bvb) Toba básica-Brecha 
volcánica básica 

  Terciario T Ígnea 
extrusiva 

(a) Andesita 

     (tb) Toba básica 

Vista aérea de Xochimilco.  
Foto. Libro. “a la orilla del 
agua” 

Recreaciones en tercera 
dimensión del valle de México 
en el 2001. Fotos Internet 

Geología de la Delegación Xochimilco 
Fuente: INEGI (1997).



 
Las arcillas lacustres superficiales, están 
representadas por sedimentos asociados con los 
diversos lagos que se desarrollaron en la planicie de la 
porción sur de la Cuenca de México. Presentan un 
espesor variable entre 5 a 120 metros. Su composición 
mineralógica es extrema; en ocasiones se encuentran 
lentes puros de microfósiles y de minerales arcillosos 
(p.e., caolín, atapulgita, etc.) mientras que en otras 
presenta manchones o cuerpos irregulares de ceniza 
volcánica o bien depósitos de materia orgánica. Es uno 
de los estratos de interés en el proceso de hundimiento 
del terreno que afecta a la Ciudad de México, por lo que 
a continuación se describen sus particularidades más 
importantes. ( )5

Los suelos del fondo del lago 
son ricos en nutrientes y aun 
funcionan como abono de 
chinampas Foto Internet 

 
 
3.1.4 Hidrología 
 
La hidrología de la cuenca de Xochimilco está 
condicionada por una red de arroyos de escurrimiento 
intermitente, la que es determinada por la permeabilidad 
de los suelos y el fracturamiento de las rocas 
(basaltos, andesitas y otros materiales de origen 
volcánico). El nivel máximo de escurrimiento se alcanza 
en el vaso lacustre, lugar en el que las aguas son 
drenadas artificialmente al Lago de Texcoco vía el Canal 
Nacional, para de ahí ser dirigidas al tajo de 
Nochistongo y finalmente salir a la cuenca del Pánuco. 
( )6

Recreación del ciclo del agua 
en el valle de México en el 
2001. Foto Internet 

 
 

Vista del Valle de México desde 
el lago de Texcoco.  Foto 
Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las corrientes que configuran la cuenca de Xochimilco 
son: los arroyos San Buenaventura, Santiago, San 
Lucas y San Gregorio, así como numerosos y pequeñas 
corrientes que bajan a Nativitas, San Luis 
Tlaxialtemalco, Tulyehualco, Iztapalapa y a Tláhuac, 
proviniendo, en los dos últimos casos del cerro de la 
Estrella y de la sierra de Santa Catarina. ( )7

 Estado actual del lago de 
Texcoco.  Foto Internet 

5 Datos recopilados en CORENA 
6 Gaceta Oficial, Op cit.,  p 212 
7 Ibidem., p 212 



Los escurrimientos en la cuenca de Xochimilco, que cubre 
las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, 
Tlalpan, Iztapalapa y Coyoacan, provienen actualmente 
de los cerros y volcanes que rodean el sur de la 
ciudad. 
 
Los escurrimientos provenientes del Teoca y Tzompole 
que captan en la presa del Pato, ubicado en San Lucas 
Xochimanca y otras avenidas del Teoca son desviadas a 
Santa María Nativitas, San Lorenzo Atemoaya y Santa 
Cruz Acalpixca, corrientes que durante su trayecto se 
infiltran para recargar los mantos acuíferos de 
Xochimilco. ( )8

 
Los arroyos que bajan del Tehutli se dirigen a los 
poblados San Gregorio, San Luis Tlaxialtemalco y 
Tulyehualco, recargando los acuíferos de esta zona. En 
el recorrido de estos cauces, así como en el resto que 
alimentan el vaso lacustre de Xochimilco, se reciben las 
descargas domiciliarias que contaminan y azolvan estos 
cauces. 
 
En el perímetro de la cuenca hay dos zonas de recarga 
acuífera importantes: la formación Montañosa Ajusco - 
Chichinautzin - Tláloc y los cerros y volcanes de la 
sierra de Santa Catarina. ( )9

 
 
 
3.1.5. Flora y Fauna 
 
La flora era abundante y muy variada. Existían bosques 
mixtos, con árboles de madera dura como el encino o 
blanda como el pino. La vegetación estaba formada 
principalmente por ahuejotes y Xochimilco es el único 
lugar del país en donde se puede apreciar este árbol de 
singulares características. La principal función del 
ahuejote, es fijar a las chinampas al fondo del Lago, sin 
quitar demasiada luz a los cultivos, ya que su ramaje es 
vertical. ( )10

 
 
 

 
 

8 Ibidem., p 213 

Ahuejotes, alegría y lirio, son parte de la flora endémica de Xochimilco. Fotos. Internet 

La garza blanca es una de 
las aves migratorias que 
llegan a los canales de 
Xochimilco.  Foto Internet 

Zona lacustre de la ciudad de 
México.  Foto Internet 

Lagos del Valle de México.  Foto 
Internet 

9 Gaceta Oficial. Op cit., p 213 
10 Gaceta Oficial. Op cit., p 213 



En la actualidad la vegetación terrestre está 
restringida casi a especies herbáceas malezoides propias 
de los cultivos. No se vieron árboles distintos al 
ahuejote. Aparentemen, el agua de los canales está en 
mejores condiciones que en los sitios anteriormente 
mencionados y por lo tanto las plantas acuáticas son 
más diversas. Las especies más comunes son: el 

huachinango (Eichhornia crassipes) el tepalacate 
(Hydrocotyle ranunculoides), el chichicastle (Lemna 
gibba), el zacate cuadrado (Schoenoplectus americanus), 
el achorizo (Ceratophyllum demersum y C. muricatum),  
Potamogeton pusillus, el achilillo (Polygonum 
amphibium), el cebollin o berro largo (Lilaeopsis 
schaffneriana) y la cerbatana (Jaegeria bellidiflora). ( )11

 
La fauna estaba constituida por un importante grupo de 
animales terrestres, peces aves. En los bosques había 
coyotes, ardillas, tlacuaches, armadillos conejos y 
ratone En el Lago había carpas, truchas, tortugas, 
almejas, acociles y ranas, también llegaban aves 
migratorias como las gallinas de agua, agachonas y 
patos silvestres.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Se tienen registros históricos de fauna acuática de 14 
invertebrados, dos crustáceos, varios anfibios y reptiles 
y nueve especies de peces. ( )12

 
El “acocil” Cambarellus montezumae y Hyallela azteca, 
es una de las especies mas conocidas en el Valle de 
México. 
 
El Ambystoma mexicanum “axolotl o ajolote”, es el 
anfibio mejor conocido del Valle de México, en tiempos 
prehispánicos era muy común que se consumiera por su 
carne blanca y excelente sabor, también se utilizaba 
como medicina en forma de jarabe para enfermedades 
respiratorias. En la actualidad es rara su presencia a 
causa del deterioro del medio ambiente y la excesiva 
pesca a que estuvo sometido durante décadas. ( )13

11 Datos recopilados en CORENA 

El Acocil y Ajolote  son dos de 
las especies de fauna endémica 
de Xochimilco. Foto Internet 

Ajolote 

Acocil 

Sardinitas. Foto Internet tilapias.  Foto Internet 

 “charales” .  Foto Internet 

El huisache es un árbol típico en 
el paisaje xochimilca  Foto 
Internet 

El lirio acuatico llega en 
ocasiones a ser una plaga para 
los canales  Foto Internet 

12 Datos recopilados en CORENA 
13 Ibidem 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Fauna en Xochimilco 
 
Existían al menos seis especies ranas como Rana 
esculenta, R. temporaria, R. pipens, R. montezumae y tal 
vez Bufo e Hyla.  
 
Para el Valle de México se tienen registros de tres 
familias de peces: Atherinopsidae con tres especies, 
Goodeidae con una especie y Cyprinidae con cinco 
especies. Dentro de la primera se agrupan los peces 
conocidos como “charales” cuando son juveniles o 
“pescado blanco” cuando alcanzan tallas mayores y por 
ende son adultos Chirostoma humboldtianum y 
Chirostoma jordani. Estos peces fueron muy apreciados 
hace décadas en la gastronomía mexicana. La más 
abundante de las especies de peces en los ambientes 
lacustres del Valle de México es el goodeido 
Girardinichthys viviparus, es una especie vivípara con 
dimorfismo sexual y baja fecundidad. Los ciprínidos 
conocidos como “sardinitas”, “juiles” o “chehuas” 
comprenden a 5 especies Notropis aztecus, Evarra 
eigenmanni, Evarra tlahuacensis, Evarra bustamantei y 
Algancea tincella, de las cuales sólo se conserva esta 
última, las otras cuatro están extintas. ( )14

Lirio acuático.  Foto Internet 

Laguna del Toro en los canales 
de Xochimilco.  Foto Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 canales 
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3.1.6. Clima 
 
La zona sur del Distrito Federal se considera como zona 
húmeda, esto se debe a que los vientos del noreste 
conducen a las nubes del Valle de México hacia el 
suroeste, sobre las sierras del Chichinautzin y del 
Ajusco, donde descargan su humedad por efecto 
orográfico. En general, el clima de la Delegación 
Xochimilco se clasifica como templado, semiseco y sin 
estación invernal bien definida. La temperatura media 
anual es de 15 grados centígrados. El clima es un 
factor importante para los asentamientos humanos ya 
que influye en la explotación agrícola del área, 
alterando los sistemas de producción tradicional. ( )15

NORMALES CLI MATO LÓG ICAS 

 

15 Datos recopilados en CORENA 

S. GREGORIO ATLAP. (XOCH.), D.F. EST. CLIMATOLÓGICA LATITUD 
19-15 

LONGITUD 
99-03 ALTITUD  2259 MSNM ORG. SMN-CNA 

PARAMETROS AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

TEMPERATURAS 

MAXIMA EXTREMA 19 29.0 31.0 33.0 34.0 34.5 34.0 33.0 31.0 30.0 30.0 29.0 28.0 34.5 

PROMEDIO DE MAXIMA 19 211 23.0 26.5 27.8 28.2 26.0 25.4 25.0 23.8 23.2 22.0 20.7 24.4 

MEDIA 19 11.2 12.9 16.7 18.2 19.1 18.7 18.4 18.2 17.5 16.2 13.7 12.3 16.1 

PROMEDIO DE MINIMA 19 1.3 2.8 7.0 8.6 10.1 11.5 11.4 11.4 11.3 9.2 5.5 4.0 7.8 

MINIMA EXTREMA 19 -6.5 -5.5 -5.5 -0.5 2.5 3.0 4.0 4.0 3.5 -1.5 -7.5 -8.0 -8.0 

OSCILACION 19 19.8 20.2 19.5 19.2 18.1 14.5 14.0 13.6 12.5 14.0 16.5 16.7 16.6 

PRECIPITACION 

MEDIA 19 14.4 8.3 9.7 31.6 66.8 131.2 167.0 146.2 123.1 52.5 8.3 6.5 765.6 

MAXIMA 19 83.5 292 43.0 86.0 164.1 235.5 291.0 279.0 173.9 135.6 34.5 41.9 291.0 

MAXIMA EN 24 HRS. 19 58.0 580 H3.5 33.0 31.4 52.0 49.0 63.4 51.5 42.0 17.5 14.5 63.4 

MINIMA 19 1.5 1.0 2.6 4.0 8.5 63.4 67.0 78.5 48.0 1.3 1.0 2.5 1.0 

FRECUENCIA DE ELEMENTOS Y 
FENOMENOS ESPECIALES 

NUM. DIAS CON LLUVIA APREC. 19 1.7 1.9 1.8 4.3 7.1 12.0 15.9 14.6 12.7 6.1 1.7 1.4 81.1 

NUM. DIAS CON LLUVIA INAP. 19 0.9 1.2 1.6 3.4 5.1 5.0 5.1 5.2 4.2 2.7 1.5 0.6 36.3 

NUM. DIAS DESPEJADOS 19 12.2 12.5 13.2 10.5 9.1 4.5 4.6 5.6 5.5 9.2 13.5 11.4 111.7 

NUM. DIAS MEDIO NUBLADOS. 19 10.6 9.0 10.3 10.9 11.7 10.3 11.4 13.0 10.6 10.9 9.9 12.5 130.9 

NUM. DIAS NUBLADO/CERRADO 19 8.2 6.8 7.5 8.6 10.2 15.3 15.1 12.5 13.9 11.0 6.7 7.1 122.6 

NUM. DIAS CON ROCIO. 19 3.2 5.6 6.2 5.6 5.'1 2.9 4.1 4.7 4.5 8.4 8.4 6.5 65.1 

NUM. DIAS CON GRANIZO. 19 0.1 0.1 0.2 0.5 0.6 0.4 0.8 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 3.2 

!\JUM. DIAS CON HELADA 19 17.9 9.8 2.4 0.8 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.9 7.2 10.8 50.1 

NUM. DIAS CON. TORM. ELEC. 19 0.2 0.4 0.6 1.3 1.6 2.8 3.9 4.3 3.6 1.9 0.2 0.3 20.9 

NUM. DIAS CON NIEBLA 19 3.8 1.7 0.6 0.7 1.6 2.1 3.0 2.3 3.7 4.6 3.4 4.3 31.6 

NUM. DIAS CON NEVADA. 19 04 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 

UNIDADES: TEMPER/UURA ("C). PRECIPITACION (rnm) 



 
 

NORMALES  CLIMATOLOGICAS 

MOYOGUARDA (XOCHIMILCO). XOCHIMILCO. D.F. EST. CLlMATOLOGICA LATITUD 
19-17 

LONGITUC 
99-06 ALTITUD ORG. DGACSH 

PARAMETROS 
AÑOS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

TEMPERATURAS 

MAXIMA EXTREMA 10 29.0 30.0 32.0 32.0 32.0 34.5 28.0 27.0 32.5 28.5 28.0 27.0 34.5 

PROMEDIO DE MAXIMA 10 21.8 22.3 24.9 25.7 25.5 23.8 23.1 23.1 22.9 22.8 22.3 21.6 23.3 

MEDIA 10 11.8 12.5 15.0 16.5 17.3 174 16.9 17.0 16.7 15.8 14.0 12.5 15.3 

PROMEDIO DE MINIMA 10 1.9 2.S 5.1 7.4 9.2 11.1 10.8 10.9 10.6 8.9 5.7 3.5 7.3 

MINIMA EXTREMA 10 .6.5 -5.0 -6.0 1.0 1.0 4.0 6.0 3.0 2.0 1.5 .4.0 -5.0 -6.5 

OSCILACION 10 19.9 19.5 19.8 I8.3 163 12.7 12.3 12.2 12.3 13.9 16.6 18.1 16.0 

HUMEDAD 

EVAPORACION 10 96.1 106.2 154.0 146.1 147.5 120.9 113.3 1074 100.4 97.3 87.1 79.1 1355.4 

PRECIPITACION 

MEDIA 10 74 5.5 10.1 19.6 6S.8 1064 123.5 117.2 121.3 62.1 10.3 5.6 657.8 

MAXIMA 10 33.9 12.0 54.5 45.0 151.7 165.5 195.0 206.0 20S.0 154.5 42.0 24.0 208.0 

MAXIMA EN 24 HRS. 10 19.5 6.7 31.0 43.0 60.5 33.2 26.5 43.0 54.0 46.2 25.0 11.5 60.5 

MINIMA 10 0.7 2.0 1.0 7.0 221 54.0 89.5 61.8 46.3 7.0 3.0 2.0 0.7 

FRECUENCIA DE ELEMENTOS Y FENOMENOS ESPECIALES 

NUM. DIAS CON LLUVIA A 10 1.3 2.4 2.5 5.1 10.9 14.1 18.0 18.0 15.7 7.9 2.8 1.2 99.9 

NUM. DIAS CON LLUVIA I 10 0.2 01 0.1 0.7 1.3 0.6 1.0 0.5 0.8 0.5 04 0.0 6.2 

NUM DIAS DESPEJADOS 10 24.5 20.6 21.4 16.1 10.7 84 2.9 4.5 5.5 12.5 18.2 20.3 165.4 

NUM DIAS MEDIO NUBLA 10 4.1 5.6 6.5 7.5 10.2 9.6 14.2 137 9.6 7.8 5.5 6.0 100.3 

NUM. DIAS NUBLADO/CERR 10 2.5 2.1 2.8 6.5 10.1 12.0 13.9 12.8 14.9 10.7 6.3 4.7 99.2 

NUM. DIAS CON ROCIO 10 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.8 

NUM. DIAS CON GRANIZO 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

NUM. DIAS CON HELADA 10 17.5 10.8 3.7 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 32 9.8 45.8 

NUM. DIAS CON TORM ELE 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 1 .3 04 02 0.2 0.0 0.0 2.9 

NUM. DIAS CON NIEBLA 10 2.5 12 0.4 0.0 0.7 1.0 1.7 1.5 06 24 1.5 16 15.0 

NUM. DIAS CON NEVADA 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

UNIDADES: TEMPERATURA (C°). PRECIPITACION y EVAPORACIÓN (mm) 

 FUENTE: Sistema Meteorológico Nacional. Datos recopilados Tablas de 
Normales Climatologicas de dos estaciones meteorológicas en Xochimilco.  
 

3.1.7. Temperatura 
 
En el periodo comprendido entre los años de 1961 a 
1990, la temperatura promedio es de 16 grados c, la 
temperatura del año mas frió es de 15.5 grados y 
temperatura del año mas caluroso es de 17.6 grados 
Las temperaturas mínimas se presentan en los meses de 
diciembre y enero, mientras que las más altas en los 
meses de abril, mayo o junio. ( )16

 
 

 
 

16 Cuadernos Estadísticos, Xochimilco. INEGI. 2000 



Temperatura media mensual 
 
 

PERIODO MES 

 E F M A M J J A S O N D 

1990 17.2 4.5 9.2 48.8 76.7 51.2 252.0 131.0 155.5 94.0 0.0 0.0 

DE 1961 A 1990* 10.0 7.0 11.1 25.7 78.9 121.4 147.7 127.9 110.0 49.9 4.7 5.8 

1982** 0.0 14.1 11.4 12.2 123.3 109.8 54.3 47.2 38.7 35.0 0.0 1.4 

1976*** 9.0 18.0 30.6 20.1 133.4 171.5 207.5 188.2 173.3 135.6 18.0 41.9 

 
* promedio 
** año mas frío 
*** año mas caluroso 
FUENTE: Cuadernos Estadisticos, Xochimilco. INEGI. 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperatura 
extrema en el mes 
Año de 1990 

MES CONCEPTO 

 MAXIMA DIA MINIMA DIAS 

ENERO 25.0 25 4.0 1,3,6,8,9,16 

FEBRERO 26.0 1,3,8,10,11,17 3.0 24 

MARZO 28.0 15-17 4.0 21 

ABRIL 30.0 21 7.0 12 

MAYO 32.0 29,31 7.0 8,14 

JUNIO 30.0 1,2,3 7.0 5,25 

JULIO 26.0 17,18,20,21,25 8.0 1,2,6,9,17,24 

AGOSTO 26.0 3,4,14-
17,22,23,26,28,30, 31 7.0 8 

SEPTIEMBRE 26.0 9,16,21-24 8.0 30 

OCTUBRE 28.0 4 7.0 9,31 

NOVIEMBRE 26.0 7,27-29 4.0 12,13 

DICIEMBRE 24.0 17,20,22,23,25,26 0.0 10 

 
FUENTE: Cuadernos Estadisticos. Xochimilco. INEGI. 2000 

 
 



3.1.8. Precipitación pluvial 
 
En cuanto a su régimen pluviométrico anual oscila 
alrededor de los 78 milímetros, acumulando 946.3 
milímetros en promedio al año. Las corrientes principales 
circulan por los canales: Chalco, Nacional, Cuemanco, 
así como los de la chinampería y Santiago 
Tepalcatlalpan, Presa San Lucas. ( )17

 
Precipitación total anual 
 
En el periodo comprendido entre los años 1961 a 1990, 
la precipitación promedio fue de 700.1 mm, la 
precipitación en el año mas seco fue de 447.4 mm y en el 
año mas lluvioso fue de 1 147.1 mm. ( )18

Precipitación total mensual 
 
 
 

PERIODO MES 

 E F M A M J J A S O N D 

1990 9.4 16.8 14.5 17.4 19.0 18.0 16.8 17.3 17.5 16.5 14.7 13.1 

DE 1961 A 
1990* 11.8 14.2 16.0 18.4 18.9 18.5 17.8 17.7 17.2 15.7 14.1 12.6 

1989** 11.8 15.0 15.1 16.1 16.8 18.3 16.7 16.0 16.5 15.8 15.2 13.8 

1980*** 11.4 14.2 19.4 19.7 21.2 21.2 20.8 20.4 19.0 17.4 14.2 12.5 

 
* promedio 
** año mas seco 
*** año mas lluvioso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Cuadernos, Op cit 
18 Ibidem 



3.1.9. Evaporación  
 
Durante el verano y principios del otoño, se registra del 
80% al 90% de la lluvia anual en Xochimilco. El 
promedio de la precipitación es de 946.3 mm/año, el cual 
cae en una superficie de 104.28 km2, produciendo un 
volumen  de 94,183.982 miles de rn3. 
 
La evaporación promedio en la Delegación Xochimilco se 
muestra en la siguiente Tabla  siendo en total de 
1,540.8 mm/año. Al relacionar los valores de 
evaporación y precipitación total anula es evidente que 
el valor anual de la evaporación sobrepasa al de la 
precipitación pluvial. 
 
El valor de la evaporación y la transpiración de las 
plantas hace que el 81.4% del agua de lluvia se elimine, 
lo que representa aproximadamente un promedio de 60 
429.342 miles de m3 del agua que llueve sobre 
Xochimilco. ( )19

 
 

Mes 
 

Evaporación 
(Ev) 
(mm) 

Evapotranspiración 
(Etp) 

 
 
 (mm)1 

Enero 129.9 103.92  
 Febrero 128.4 102.72  

Marzo 172.0 137.6  
 Abril 219.5 175.6  

Mayo 209.5 167.6  
 Junio 89.8 71.84  

Julio 98.8 79.04  
 

Agosto 118.7 94.96  
Septiembre 83.0 66.4  

 
Octubre 82.4 65.92  

Noviembre 99.7 79.76  
 

Diciembre 109.5 87.6  
 Total 1540.8 1232.961 
 
 
 
Tabla de Datos promedio de evaporación y evapotranspiración en Xochimilco 
FUENTE: datos recopilados en CORENA 

 
 
3.1.10. Radiación 
 
En la Delegación Xochimilco, la mayor radiación solar se 
recibe durante los meses de diciembre a marzo, en el 
resto del año y durante la época de lluvias la nubosidad 
bloquea el paso del sol, aunque esto no impide que al 
mediodía, y con nubes dispersas la radiación solar sea 
suficiente para la formación de compuestos fotoquímicos. 
( )20

 

19 Datos recopilados en CORENA 
20 Datos recopilados en CORENA 



Los  datos específicos más cercanos son los 
proporcionados por el Servicio Metereologico Nacional 
en la estación de Tacubaya 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE ESTACION: Tacubaya, D.F.  
 ELEMENTO METEREOLOGICO: Insolación total 
 
 UNIDADES: Horas y Minutos 
 

AÑOS E F M A M J J A S O N D  
 1998 265.49 288.37 305.12 272.33 280.21 221.49 208.49 170.29 179.50 103.21 208.34 231.09 
 

1999 294.04 227.55 245.52 255.29 265.24 259.30 165.39 181.37 155.96 162.20 218.02 258.52  
 2000 265.24 244.31 251.22 274.01 266.4 256.49 206.95 179.01 173.19 239.39 222.27 242.52 
 
 
 
 
FUENTE: Datos recopilados en S.M.N. 

 
 
 
3.1.11. Vientos Dominantes 
 
La velocidad media de los vientos es de 10 km/h, 
aproximadamente 2.8 metros por segundo (m/s); los más 
intensos pero que se han presentado rara vez, son los 
de 94 km/h. A través del día y durante todo el año, los 
vientos dominantes provienen del norte y noreste, 
aunque en los meses de noviembre, diciembre, enero y 
febrero se presentan vientos dominantes del sureste. La 
velocidad media superficial es del orden de 1 a 2 m/s. 
Esto se debe a la dirección de los vientos. ( ) 21

 

 

 

 

NOMBRE DE ESTACION: San Gregorio Atlapulco. Xochimilco 

ELEMENTO METEREOLOGICO: Viento Dominante 

 
 
 
 
 
FUENTE: Datos recopilados en S.M.N. 

 
 
 
 

21 Ibidem 

UNIDADES: mts/seg 

AÑOS E F M A M J J A S O N D 

1988 SE2 SE3 N4 N2 N1 N3 N1 N1 N1 N1 - - 

1989 - SE2 NE1 N1 N1 NE2 N1 N2 N2 N2 SE2 SE1 

1990 SE1 SE1 SE1 NE1 N2 N1 NE2 N2 NE1 SE1 N2 SE2 



3.1.12. Aspectos demográficos 
 
Población total 
 
La delegación en el año 2000, contaba con 369 787 
habitantes de los cuales 181 872 eran hombres (49.2%) 
y 187 915 eran mujeres (50.8%) ( )22

 
 
 
 

población 

población 

22 Cuadernos, Op cit 



3.1.13. Aspectos socio - económicos 
 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) en 1990 de la 
Delegación es de 91,005 habitantes, de la cual 88 830 
estaban ocupados (97.6%) y 2,175 (2.4%) estaban 
desocupados. 

La Población económicamente inactiva la constituían 
102.011  habitantes; de ésta los porcentajes más altos 
los constituyen las personas dedicadas al hogar (47 %) 
Y los estudiantes (42 %), La población relativa 
estudiantil es mayor al promedio del Distrito Federal lo 
que muestra una mayor permanencia de la población en el 
sector educativo y una mayor demanda relativa de 
infraestructura y servicios en la materia. Por otra parte 
es de destacar que la población relativa de pensionados 
y jubilados es menor en la delegación respecto al 
promedio que tiene el Distrito Federal. 
 
 

POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA 

Tipo de inactividad XOCHIMILCO % DISTRITO FEDERAL. % 

Estudiantes 42,765 41.92% 1,256,990 39.69% 

Dedicadas al hogar 47,887 46.94% 1 ,518,298 47.94% 

Jubilados y pensionados 3,239 3.18% 163,626 5.17% 

Incapacitados 930 0.91% 32,194 1.02% 

Otro tipo 7,190 7.05% 196,210 6.19% 

TOTAL P.E. INACTIVA 102,011 100.00% 3,167,318 100.00% 

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda. 1990. 

 
 
Población económicamente activa por sector 
 
 
 

DISTRITO FEDERAL XOCHIMILCO 
SECTORES DE 

ACTIVIDAD 

POBLACIÓN PORCENTAJE POBLACIÓN PORCENTAJE 

% 
RESPECTO 

AL 
DISTRITO 
FEDERAL 

Sector Primario 19,145 0.84% 3,549 4.00% 18.54% 

Sector 
Secundario 778,434 34.07% 20,752 23.36% 2.67% 

Sector Terciario 1,971.646 86.29% 61,720 69.48% 1..13% 

No Especificado 115,582 5.06% 2,809 3.16% 2.43% 

PEA Total 2,284,807 100.00% 88,830 100.00% 3.89% 

 
 
 
 
Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. INEGI. 



Uso potencial de la tierra 
 
El sitio se encuentra entre los límites de la zona urbana 
y la zona denominada como de uso agrícola manual 
continua, además de estar comprendida dentro del área 
natural protegida ( )23

 
 
Infraestructura 
 
Redes de distribución de agua, pozos de absorción y 
plantas de tratamiento 
 
Longitud de las redes primaria y secundaria de 
distribución de agua potable, de agua residual tratada y 
de las redes primaria y secundaria de drenaje ( )24

 
Fuentes de abastecimiento y volumen promedio diario de 
extracción de agua potable 
 
La delegación cuenta con 62 pozos profundos de 
extracción (año 2000), con un volumen de 229.56 miles 
de metros cúbicos por día. ( )25

 

 
 
Plantas de tratamiento de aguas residuales en uso, 
capacidad instalada y volumen tratado por planta. 
 
 
 

CONCEPTO 1993 2000

RED PRIMARIA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE 23.3 35.0 

RED SECUNDARIA DE DISTRUBUCION DE 
AGUA POTABLE 486.7 617.7 

RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA 55.0 61.5 

RED PRIMARIA DE DRENAJE 56.4 70.1 

RED SECUNDARIA DE DRENAJE 223.1 433.7 

PLAN TA PLAN TAS DE 
TRATAM IE NTO 

CAPAC ID AD 
INSTALAD A(LITR OS 

POR  SEGUNDO) 

VO LUM EN 
TRATAD O 
(M ILES DE 
M ETROS 
CUBICOS 
POR AÑO) 

RECLUSOR IO SUR 1 30 315.36 
SAN LU IS 1 22 TLAX IA LTEM ALCO 1 150 072.

PLAN TA PLAN TAS DE 
TRATAM IE NTO

CAPAC ID AD 
INSTALAD A(LITR OS 

POR  SEGUNDO) 

VO LUM EN 
TRATAD O
(M ILES DE 
M ETROS 
CUBICOS 
POR AÑO)

RECLUSOR IO SUR 1 30 315.36
SAN LU IS 22TLAX IA LTEM ALCO 1 150 072.1

CONCEPTO 1993 2000

RED PRIMARIA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

RED SECUNDARIA DE DISTRUBUCION DE 
AGUA POTABLE 

RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA 

RED PRIMARIA DE DRENAJE

RED SECUNDARIA DE DRENAJE 

23 Cuadernos, Op cit 
24 Ibidem 
25 Cuadernos, Op cit 



 
 

 3.2 

Datos 
de San Luís Tlaxialtemalco

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO FISICO DEL SITIO 
(Conclusiones aplicables al terreno seleccionado en San 
Luis Tlaxialtemalco) (Ver Capitulo VI Elección de terreno) 
 
 
 
 
Dentro de este capitulo, enumeramos los datos 
analizados, resumidos y concluidos de la 
investigación del Medio Físico de delegación 
xochimilco ya que son los que repercuten 
directamente en el proyecto arquitectónico, por lo 
tanto son también los datos específicos del terreno 
determinado para este trabajo, como podremos 
verlo en el transcurso del mismo. 
 
 



3.2.1. Localización  
 
El terreno se encuentra en el pueblo de San Luis 
Tlaxialtemalco y sus coordenadas geográficas son 
latitud norte 19° 15’,  longitud oeste 99° 02’,  altitud 2 
240 msnmm. 
 
Se localiza entre la Av. Juárez, la calle de Guadalupe I. 
Ramírez y la calle de olivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. Fisiografía 
 
El sitio se encuentra en la zona de la delegación 
marcada como llanura aluvial y llanura lacustre 
 
Geología 
 
El sitio corresponde a la era cenozoico del periodo 
cuaternario es suelo con unidad litológica lacustre 
 
3.2.3. Estratigrafía 
 
La capa dura se localiza entre los 10 y los 40 metros 
de profundidad y sólo tiene unos cuantos metros de 
espesor. Las capas de arcillas lacustres superficiales 
alcanzan una profundidad de entre 100 y 300 metros.  
 

Localización 

San Luís 
Tlaxialtemalco 

Deportivo 
Xochimilco 

Glorieta de 
Vaqueritos 

TERRENO 
SELECCIONADO 

Parque Ecológico de 
Xochimilco. 
Foto. Internet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra de la hidrológica del Valle de México. Lago de Texcoco. Foto. Internet. 
 
 
3.2.4. Hidrología 
 
Le corresponden los arroyos que bajan del Tehutli 
recargando los acuíferos de esta zona 
 
3.2.5. Clima 
 
C (w1) el clima en el sitio es templado subhumedo con 
lluvias en verano de humedad media 
 Parque Ecológico de 

Xochimilco. Mercado. 
Foto. Internet.  

3.2.6. Temperatura 
 
La temperatura máxima es de 34.5 °C en el mes de mayo y 
la mínima es de -8.0 °C en el mes de diciembre. 
 
3.2.7. Precipitación pluvial 
 
La precipitación máxima es de 291.0 mm en el mes de julio 
y la máxima en 24 horas es de 63.4 mm que se presento 
en el mes de agosto. 
 
3.2.8. Evaporación  

Vista aérea de  la zona 
de Xochimilco 
Foto. INEGI. 

 
La evaporación total año es de  1,540.8 mm/año lo que 
nos da una de 128.4 mm/mes. Entonces tenemos que 
81.4% del agua de lluvia se elimina. 
 
3.2.9. Radiación Solar 
 
La radiación promedio en el mes de mayo es de 31 968 
calorías por día.  
 
3.2.10. Vientos Dominantes 
 
La velocidad media de los vientos es de 10 km/h, 
aproximadamente 2.8 metros por segundo (m/s); los 
vientos dominantes provienen del norte y noreste, 
aunque en los meses de noviembre, diciembre, enero y 
febrero se presentan vientos dominantes del sureste. 
 
 

Vista aérea de  la zona 
de Xochimilco 
Foto. Google Earth. 



 
 
 
 

 3.3 

Conclusiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos analizados en este capitulo arrojan 
resultados que repercuten directamente en el proyecto, 
como veremos en el transcurso de este trabajo, cada 
dato se convertirá en una constante Arquitectónica o 
condicionante de diseño, cada cifra representa un 
diseño, una problemática a resolver. 
 
Los datos de precipitación pluvial, por dar un ejemplo, 
servirán en su caso para el cálculo de la cisterna para 
recuperación de agua de lluvia, para determinar la 
cantidad de reinyección al subsuelo. Otro caso que 
puede mencionarse es el de los vientos dominantes, ya 
que  condicionan la zonificación de las zonas de cultivo 
y de experimentación, por lo que se les protegerá con 
áreas arboladas y con los edificios propiamente. 
 
El análisis de estos casos podrán apreciarse de manera 
precisa en el ccapitulo VII Análisis Arquitectónico de este 
trabajo, donde los datos arrojados en este capitulo 
son utilizados para definir las actividades y la 
zonificación del proyecto. 
 
Dentro de un diseño arquitectónico responsable como el 
que se pretende proponer este trabajo, la utilización de 
datos se vuelve esencial, ya que se tiene la 
responsabilidad de resolver el bienestar y la comodidad 
del usuario al hacer uso del edificio propuesto. 
 
 

Datos 

Análisis 

Diseño 

Solución 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Gotilla 
“Autorretrato” 
Foto. Internet. 



CAPÍTULO I V

Karl Marx 

 
 

La manera como se presentan las cosas 
no es la manera como son; y si las cosas 

fueran como se presentan la ciencia 
entera sobraría. 

Análisis 

      Urbano 



e e 



CIUDAD 
DE 
MEXICO 

La zona de trabajo abarca desde la carretera México – tulyehualco hasta parte de la ciénega de 
san Gregorio atlapulco (como veremos en el punto siguiente), se extiende  en un radio de 
kilómetro y medio alrededor del terreno seleccionado (ver capitulo vi) dándole importancia a la 
zona ecológica de corena propiedad de la secretaria del medio ambiente y al parque ecológico 
acuexcomatl. (Ver plano diagnostico). En las imágenes aéreas podemos ver la situación actual de 
la problemática (ver plano problemática para especificaciones) 

PUEBLO DE  
SAN LUIS 
TLAXIALTEMALCO 

ACUEXCOMATL 

Para delimitar la zona de estudio fue determinante los 
parques ecológicos y las instituciones dedicadas a la 
conservación ecológica que se ubican en esta zona, el 
terreno seleccionado queda rodeado por estas 
reservas de áreas verdes pero inmerso en una 
extensión semi urbana, con un crecimiento anual 
preocupante. No cuenta con regulación que preserve 
las áreas verdes, que mantenga un equilibrio natural 
entre el paisaje urbano y el natural. 
 
El potencial ecológico de la zona es de los mas 
favorables dentro de la delegación, su deterioro no es 
de niveles  irreversibles y además cuenta con las 
instituciones o las instalaciones que lo conservan, 
(ver capitulo vi). 

ZONA DE 
TRABAJO 

TERRENO 
SELECCIONADO 

 
 
La zona de trabajo 
seleccionada es 
conocida con el nombre 
de acuexcomatl, que 
significa “tinaja donde 
brota el agua” y se 
encuentra en la parte 
noreste del pueblo de 
san luís tlaxialtemalco.  
 

DELEGACION 
XOCHIMILCO 



 4.1 

Delimitación 

ZONA DE 
TRABAJO 

Pensando en una propuesta como la de un centro ecológico de 
investigaciones agrarias e hidrológicas se buscaba una zona de 
xochimilco en la cual la interacción con la problemática fuera de 
manera inmediata, por lo que al final se decidió ubicar el proyecto en 
la zona de acuexcomatl dentro del pueblo de san Luis tlaxialtemalco 
que pertenece a la delegación xochimilco. De los dos terrenos que la 
delegación tenía destinados para el equipamiento de la misma fueron 
estudiados y el ubicado en la zona antes mencionada fue el que se 
adecuo mejor a las necesidades e intenciones del proyecto. (El estudio 
que determino la elección del terreno se desarrolla en el capitulo VI 
“análisis de terreno”) 
 
Para el estudio urbano se delimitó una zona de kilómetro y medio en 
promedio alrededor del terreno, se enfoca en las zonas ecológicas 
que rodean al terreno y en la parte semi urbana en la cual se 
encuentra inmerso. Todo en el seguimiento de encontrar una influencia 
inmediata del centro con la población que lo rodea, las técnicas y las 
tecnologías que se estudia en el cetro podrían ser aplicables en lo 
inmediato a sus alrededores. (Ver 4.3 plano diagnostico y 4.4 plano 
problemática) 
 
El centro complementaria las acciones que llevan acabo los otros dos 
centros ecológicos que se encuentran trabajando, como hemos venido 
mencionando uno es una institución corea que pertenece a la semarnat 
y el otro es un centro que aunque también pertenece a la semarnat s 
de carácter de difusión a un nivel ciudadano. Con nuestra propuesta 
se anexa la parte científica y tecnológica que hace falta para la 
recuperación ecológica de toda la zona de San Luis Tlaxialtemalco en 
un principio y las expectativas es que se extienda por toda el área 
natural protegida de xochimilco. 

Como podemos ver en la imagen el área de trabajo esta delimitada al 
norte por lo terrenos pertenecientes a CORENA que tienen un uso 
agrícola preferentemente, al sur se encuentra el bosque ecológico y 
una parte urbana del poblado, continuando al oriente se encuentran el 
centro ecológico acuexcimatl, la planta de tratamiento, una 
preparatoria del gobierno del DF y una parte del pueblo en proceso de 
urbanización, por ultimo al poniente se encuentra una parte de terrenos 
dedicados a la producción agrícola y una de las extensiones mas 
urbanizadas del pueblo de San Luís que corre a lo largo de la 
carretera Tulyehualco – Xochimilco. 
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Delegación 
xochimilco 

Zona de 
trabajo 



 4.2 

Plan parcial 

Presentamos en este punto el plan parcial de desarrollo de la 
delegación xochimilco con el objeto de contraponerlo con la realidad 
actual en la zona, para poder dar curso a las propuestas de 
replanteamiento en la  regulación de la zona. 
 
En el estudio que veremos en los planos siguientes podremos observar 
un cambio  significativo en los usos de suelo, en las densidades de 
poblamiento y en los regimenes de área libre, situación que rebasa los 
planes de desarrollo y por tal motivo en el capitulo siguiente se 
proponen una serie de lineamientos locales para la regulación del 
crecimiento y para la adecuación del paisaje al entorno natural. 
 
 
 
El terreno seleccionado como se ha visto se encuentra dentro del 
área natural protegida de la zona lacustre de xochimilco y por lo 
tanto el uso de suelo es denominado como producción rural 
agroindustrial (PPRA) y gran parte de los alrededores mantiene el 
mismo uso de suelo. En partes de la zona de estudio los usos de suelo 
son habitacionales (HHC y HHM), pero en toda la zona prevalecen los 
usos de suelo de carácter ecológico (EEA y EER), lo que lo hace una 
zona verde en casi toda su extensión. (Ver plano) 
 
La pproducción rural agroindustrial solo permite áreas con producción 
agrícola y construcciones que fomenten, beneficien y complementen a 
esta actividad. Se debe mantener un carácter rural en las 
construcciones y garantizar que no afecten el paisaje y mucho menos 
modifiquen el suelo en su carácter productivo. 

Terreno 
seleccionado 
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RESERVA ECOLOGICA 
CORENA (VIVERO) RESERVA ECOLOGICA 

PARQUE ACUEXCOMATL

Esta área cumple con todas las 
condiciones de carácter ecológico y 
seria un buen modelo a seguir. Se 
están añadiendo ecotecnias en toda 
esta zona. 

Esta área mantiene un equilibrio 
ecológico, cumple con el plan parcial 
de desarrollo. Tiene deficiencias en 
su cantidad de áreas verdes en buen 
estado. 

 4.3 

Plano 
        Diagnostico 

RESERVA ECOLOGICA 
PARQUE SAN LUIS 
TLAXIALTEMALCO

POBLADO URBANIZADO

La mayoría de las viviendas son 
resultado de la autoconstrucción, 
tienen acabados deficientes y sus 
instalaciones carecen de 
efectividad. Las calles se 
encuentran mal pavimentadas y 
deterioradas en su mayoría. En casi 
todos los casos no se cuenta con 
banquetas y las existentes se 
encuentran en mal estado. El 
paisaje urbano es agresivo con el 
entorno natural. Necesita un serio 
nivel de intervención. 

Esta área no cuenta con un 
mantenimiento suficiente y se observa 
un gran nivel de deterioro en sus 
instalaciones. Además requiere cierto 
nivel de reforestación. 

En este plano se presentan las diferentes áreas que conforman la 
zona de trabajo, cada área se determinó de acuerdo a las 
características de su problemática y de su condición física. 
 
Se trata de esbozar un panorama general de la situación de las áreas 
que rodean al terreno seleccionado dentro del área de trabajo. Cada 
área contiene una problemática y una característica como ya hemos 
dicho, en base a estos resultados es como podemos planificar las 
propuestas y lineamientos a seguir. 

POBLADO SEMI - 
URBANIZADO

No cuenta con infraestructura ni 
equipamiento. Las viviendas son 
resultado de la autoconstrucción y 
sus acabados como sus instalaciones 
son deficientes. 

ZONA DE CHINAMPA EN 
PROCESO DE 
URBANIZACION

POBLADO SIN 
URBANIZAR

Construcciones de vivienda en 
proceso. Desecación de canales para 
uso de calles. Terracerías utilizadas 
como caminos. Canales rellenos de 
basura. Deforestación permanente. 

Forma parte del poblado pero no 
esta construido. Se encuentran 
terrenos baldíos con una 
acumulación de basura. Requiere de 
reforestación. No cuenta con la 
plantación suficiente para su uso 
urbano. 

ZONA DE CHINAMPA 
URBANIZADA

Esta es la zona mas deteriorada. Se 
secaron canales para uso de calles, 
no se han pavimentado. Tiene una 
deforestación extrema. Y se 
construyen viviendas con materiales 
que afectan el equilibrio ecológico. 
Se ha perdido el suelo original y 
tiene serios problemas de 
hundimiento. 

ZONA DE CHINAMPA CON 
POTENCIAL AGRICOLA EN 
DESUSO

Esta zona cuenta con las 
instalaciones para la producción 
agrícola pero no esta cultivada en 
este momento. Necesita reforestación 
y urgente producción para no perder 
la fertilidad del suelo. 

ZONA DE CHINAMPA EN
USO AGRICOLA

ZONA DE CHINAMPA EN 
ESTADO DE ABANDONO

Esta zona se encuentra ligada a las 
áreas de reserva protegidas. Por lo 
cual cuenta con estado de 
conservación óptimo para las 
actividades agrícolas. Necesita 
beneficiarse de las mejoras en la 
calidad del agua e los canales 
circundantes. 

Esta zona se encuentra totalmente 
abandonada, las chinampas se 
encuentra deterioradas y en algunos 
casos con problemas de hundimiento. 
Perdida de suelos fértiles. 
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En este plano se esquematiza un panorama de la problemática local de 
la zona de trabajo, en capítulos anteriores hemos visto los problemas 
que enfrenta xochimilco, en este plano analizamos la problemática 
inmediata que afecta y atenderá el proyecto. 
 
El lugar donde se determino ubicar nuestro proyecto, es una muestra 
casi total de toda la problemática que observamos en la delegación. 
Premeditadamente se decidió por una zona en la que pudiéramos 
encontrar diferentes  muestras de zonas chinamperas con distintas 
problemáticas, donde además se encontraran áreas urbanas con 
interacciones conflictivas y una de las mas importantes es que se 
encuentra inmerso en una área natural protegida con un potencial 
ecológico sin explotar. 
 
En todos los casos que hemos analizado en esta zona podemos 
determinar que ninguno de las amenazas ecológicas encontradas es de 
carácter irreparable, si bien la zona se encuentra en algunos 
procesos de urbanización, estos no se han culminado y se puede 
influir directamente con propuestas especificas para mejorar los 
resultados y si no detener este proceso, si se puede en caminarlos 
hacia acciones que contribuyan con el equilibrio ecológico. (Estas 
propuestas de desarrollo y ordenamiento ecológico las analizaremos 
en el capitulo siguiente)   

Imágenes que ejemplifican la 
problemática en los alrededores 
del terreno. Podemos observar 
que afecta directamente al 
proyecto y que este puede dar 
muestra de sus resultados, 
solucionando su contexto 
inmediato. 

Bajo nivel de agua en los 
canales y contaminación 
por basura o lirio acuático.  
 

Proceso de urbanización 
con viviendas de materiales 
que provocan problemas al 
equilibrio ecológico. 

Caminos 
improvisados en 
canales desecados 
o en medio de los 
terrenos baldíos o 
chinampas en estado 
de abandono. 
 

 4.4 

Plano  
       Problemática 
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Imágenes de los alrededores del Bosque ecológico de San Luís Tlaxialtemalco.  
 

Panorama de la avenida año de  Juárez que va rumbo a xochimilco. Vistas hacia la parte más urbanizada del 
poblado de San Luís Tlaxialtemalco. 
 

Panorama de la carretera México – Tulyehualco. Vistas hacia la zona de montaña donde el poblado crece mas 
rápidamente y con claros problemas de abastecimiento de servicios y de infraestructura urbana. 
 

A) calles o andadores en mal estado con 
problemas de circulación, falta de 
banquetas y viviendas en mal estado o en 
proceso de construcción. 
 
B) calles pavimentadas con falta de 
banquetas. Viviendas con falta de 
adecuadas instalaciones y problemas de 
abastecimiento. 
 
C) invernaderos dentro de una zona en 
proceso de urbanización, que mantiene un 
carácter rural, las calles no son 
uniformes en cuanto a su pavimentación 
existen zonas sin pavimentar así como 
zonas pavimentadas y adoquinadas. 
 

Muestras de las partes en proceso de 
urbanización donde apreciemos carencias 
y mala planeación lo que acarrea muchos 
problemas de carácter ecológico. 
 

12 

a 

b 

c 

F) cambio de uso de suelo, se construyen 
viendas de grandes dimensiones lo que 
dificulta su terminacion y afectan al 
paisaje. Carecen de servicios por lo que se 
improvisan sistemas de abastecimiento  y de 
desalojo de desechos lo que atenta a la 
ecologia local.  

Una muestra de la transcisión de la parte e 
proceso de urbanización con la parte de 
producción agrícola. 
 
D) construcciones co materiales muy 
pesados que ocasionan problemas 
ecologicos, abandono de tierras 
productivas y acumulacion de basura y 
cascajo de construcciones aledañs. 
 
E) caminos sin pavimentas donde se 
producen encharcamientos. Viviendas donde 
se preserva una una forma de vida agricola, 
se producen en los jardines plantas de 
ornato. 
 

9 8 7 

6 5 4 

10 11 f 

e 

d 

3 2 1 

Vistas de la parte de chinampa urbanizada donde se aprecia claramente que guarda condiciones de poblado 
rural y la nula planeación acarrea problemas claros de servicios. 
 



Descripción de imágenes 

1  4.5 

Perfiles 
             Urbanos 

La avenida México – Tulyehualco presenta problemas de 
banquetas por lo que la zona arbolada se va perdiendo 
paulatinamente. 

Las calles que suben hacia la zona montañosa donde se 
encuentra una de las partes mas urbanizadas en su mayoría no 
cuentan con pavimentación, banquetas  y drenaje lo que provoca 
problemas de escurrimientos en época de lluvias. 2 
En estas avenidas solo se da mantenimiento al arroyo vial, y las 
banquetas y zonas peatonales se vuelven intransitables lo que 
ocasiona problemas de acumulación de basura. Tienen poco 
alumbrado gran parte de estas avenidas principales. 3 

Las vistas nos muestran claramente la situación de las distintas áreas 
de la zona de trabajo. El propósito de este apartado es mostrar por 
medio de las imágenes el estudio de los planos anteriores. 

Esta imagen nos muestra una parte de la zona chinampera agrícola 
productiva, podemos ver los invernaderos en los que se cultiva 
principalmente planta de ornato. El agua que se observa no forma 
parte de los canales son encharcamientos en una parte de tierra 
productiva en abandono. El paisaje todavía mantiene características 
ecológicas interesantes que debemos mantener. 

4 
En la avenida año de Juárez el problema vuelve a ser las 
banquetas y los desagües pluviales, lo que ocasiona problemas 
de inundaciones en las partes bajas del poblado cercanas a la 
avenida. 

Esta avenida cuenta con zonas arboladas interesantes pero con 
una mala distribución en las banquetas lo que vuelve 
intransitable estas vías peatonales. Esto acarrea acumulación de 
basura y extensión de comercio a las banquetas. El mobiliario 
urbano esta deteriorado o en otros casos no existe uno 
adecuado. 

5 

6 
Algunas zonas presentan vegetación abundante pero algunas 
otras a lo largo de toda esta avenida va perdiendo gran parte 
de esta a causa de los problemas de circulación. 

7 
Los alrededores del Bosque presentan falta de mantenimiento y 
las circulaciones no cuenta con pavimentación lo que ocasiona 
conflictos para el acceso al bosque. 

Hacia el interior del bosque observamos una falta de 
mantenimiento seria e todas sus instalaciones lo que ha 
disminuido la afluencia de turismo a este lugar. Un lugar con 
tanto potencial turístico y ecológico esta siendo 
desaprovechado por una mal mantenimiento. 

8 
Los alrededores guardan una riqueza vegetal sobre todo en 
época de lluvias, este potencial esta seriamente amenazado por 
la urbanización mal planeada. 9 
La acumulación de basura en los terrenos baldíos es un 
problema frecuente ya que el servicio de recolección es escaso, 
este problema conlleva a serios niveles de contaminación en las 
chinampas y en los canales.  

10 

La urbanización mal planeada de las zonas de chinampa acarrea 
que la líneas de infraestructura no sean las adecuadas y 
ocasionan problemas de circulación y el deterioro de estas es 
frecuente en casi todas las áreas. 

11 
Existe un problema en la alineación de  todos los predios de la 
zona urbanizada esto resultado del doblamiento paulatino y sin 
planeación. Este problema vuelve difícil la circulación y la 
planificación de banquetas. 

12 
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Hemos venido analizando desde distintos puntos de vista 
la problemática, primero a nivel delegacional y en los 
planos anteriores a nivel local, primero analizando el 
pueblo de san Luís Tlaxialtemalco y después la zona de 
estudio delimitada. 
 
En cualquiera de los casos podemos encontrar que la 
urbanización arroja problemas de carácter ecológico en 
su mayoría, por ejemplo, la calidad y cantidad de agua 
en los canales  es uno de los problemas urgentes a 
darle una solución, pues este es uno de los detonantes 
de la problemática, al faltar este recurso disminuye la 
producción agrícola de la zona chinampera lo que 
permite el cambio de uso de suelo y la construcción de 
viviendas en suelos agrícolas. Como este proceso se va 
dando de forma paulatina el paisaje natural se va 
deteriorando, los sistemas constructivos utilizados para 
la construcciones atentan contra el equilibrio natural 
de las chinampas ocasionándoles hundimientos, 
contaminación de los canales, etc. 
 
Debemos de plantear una serie de lineamientos que vayan 
paulatinamente mejorando las condiciones ecológicas de 
la zona, podemos empezar por reglamentar los usos de 
suelo y porcentajes de área libre, así como también 
plantear regulaciones ecológicas en las áreas aledañas 
al proyecto, lo que podría ser el principio para 
transformar la urbanización y poder reequilibrar la 
ecología en toda  la delegación. 
 

 4.5 

Conclusiones 

Si bien no podemos detener 
la urbanización estamos a 
tiempo de poder organizarla 
y proponer mejoras para 
equilibrar el entorno 
natural con el urbano. 
 
Foto. 1 Internet 
Foto. 2 Mauricio Sosa 



la urbanización de las zonas chinamperas de nuestra 
zona de estudio es un factor que debemos aprovechar 
para la transformación del paisaje ecológico de 
xochimilco, como hemos venido viendo esta zona no se 
encuentra urbanizad en su totalidad y las partes mas 
desarrollada tienen carencias importantes de 
infraestructura; si replanteamos por ejemplo sistemas 
de uso del agua potable por sistemas de reutilización de 
agua de lluvia o de tratamiento para usos diversos, 
podemos lograra que esta zona mantenga un equilibrio 
con su entorno natural, con esto quiero decir que los 
esfuerzos por llevar agua potable a las zonas 
urbanizadas deben complementarse con programas de 
índole ambiental, pues estamos a tiempo de poderlos 
combinar. 
 
Otro ejemplo es la pavimentación de las calles, este 
acarrea serios problemas de encharcamientos, 
inundaciones, corrientes; si este problema lo usamos 
como pretexto para poder recolectar el agua de lluvia y 
llevarla a lugares donde puedan tratarse y después 
hacer uso de ella, seria un esfuerzo que daría mejores 
resultados que el solo plantearse la pavimentación; 
también podríamos hablar de los materiales que deberían 
usarse y que no atenten ni contaminen al suelo natural, 
materiales que proporcionen permeabilidad y a su vez que 
no sean agresivos con el paisaje. 
 
Todos estos ejemplos son parte de las propuestas del 
capitulo siguiente, trataremos distintos planteamientos a 
los que nos ha llevado el análisis hasta ahora 
realizado. Tomemos en cuenta que las autoridades, 
pobladores y especialistas debemos tomar parte en toda 
la transformación de la zona chinampera, si alguna de 
estas partes no cae e la cuenta de la necesidad de estas 
acciones será casi imposible comenzar a trabajar en el 
mejoramiento ecológico de Xochimilco. 

Parte turística de los 
canales de Xochimilco. 
 
Foto. Internet 

Podemos contribuir con 
propuestas alternativas de 
urbanización, que no sean 
precisamente las 
acostumbradas, esto es 
proponer diferentes 
materiales y sistemas de 
pavimentación, por dar un 
ejemplo,  para no afectar el 
equilibrio ecológico. 
Pensando en propuestas 
locales para los problemas 
característicos de esta zona 
podemos imaginar una zona 
única en la ciudad donde se 
preserven los vestigios de 
lo que fue el valle de México 
y una urbanización ecológica 
sustentable. 
 
Foto. 1 Mauricio Sosa 
Foto. 2 Internet 

 
 
 



Ciudadano.  Joan Manuel Serrat 

… y se amontonan y se hacinan, encima, enfrente, 
abajo, detrás y a lado, en amargas colmenas nos 
clasifican, donde tan ignorantes como ignorados, 

crecen y se multiplican, para que siga especulando, 
con su trabajo, su agua, su aire y su calle, la gente 
encantadora, los comediantes, que poco saben de 

nada, nada de nadie y son.. Ciudadanos 
importantes...” 

Plan maestro 

CAPÍTULO V



e e 



-1
11

 
il!!I

!!! i
!I! 

11
11

1 
!! 

1¡m
111

1'li
 !

 11
11

 
1 

~ 
e 

I 
i 

·~
 
1 

; 
11

 
1 

!11
111

 li
ll 

1 
11 • 

r 11
1 

! 
,1 

•, 
' 

¡ 
I• 



A continuación y durante todo el desarrollo de este capitulo 
expondremos todas las propuestas a nivel urbano que podrían 
contribuir al mejoramiento de nuestra zona de trabajo antes 
delimitada. 
 
Este apartado tiene como objetivo regular toda el área aledaña al 
proyecto y conformar una zona ecológica protegida en el poblado de 
San Luis, para esto se requiere la aplicación y promoción de una serie 
de programas que respondan a las necesidades de cada área analizada 
en el capitulo anterior. 

promover y reactivar la 
produccion agricola en 
esta zona

En esta zona es urgente aplicar promoción de actividades agrícolas, pues la parte sin 
urbanizar es la más amenazada por la necesidad de viviendas, se pueden promover 
sistemas de vivienda pero condicionando a la producción agrícola. Estas propuestas de 
vivienda podrían proponerse de materiales menos agresivos con el medio ambiente. 

 5.1 

Plano regulador 
programas de mejoras en 
instalaciones incluyendo 
sistemas de recuperacion 
de agua pluvial

Esta parte del poblado es de las más urbanizadas pero carece de pavimentación en 
algunas partes, en otras partes la pavimentación se encuentra en estado seriamente 
deteriorado, por lo que se puede implementar un programa de repavimentación donde se 
propongan sistemas de recolección de agua pluvial y llevar la instalación a una serie de 
estanques propuestos en una serie de solares que se formaron en la traza por motivos de 
la mala planeación de calles. Además se puede plantear un sistema de alumbrado con 
energía solar, utilizando celdas fotovoltaicas en algunos casos. 

programas de mejora  y 
terminacion de vivienda 
motivando a la utilizacion 
de materiales alternos y 
ecologicos asi como la 
utilizacion de sistemas de 
recuperacion de agua 
pluvial y energias 
alternativas.

Esta área tiene carencias en las viviendas y en las circulaciones, por lo que pueden 
ejecutarse programas para que la terminación de la urbanización sea orientada hacia 
sistemas ecológicos que mantengan un mejor equilibrio ecológico. Las viviendas no 
cuentan con el abastecimiento de servicios, por que se puede promover sistemas 
alternativos. Así como en las circulaciones pueden promoverse sistemas de pavimentación 
y redes para recuperación de agua.  

promover programas de 
produccion agricola con 
nuevas tecnicas de 
cultivo

Esta área tiene problemas de abandono en las áreas con potencial agrícola, por lo que 
podría implementar programas que promuevan nuevas técnicas de cultivo desarrolladas en 
el centro de investigaciones que propone este trabajo. 

programas de apoyo a la 
produccion agricola 
familiar

establecer como zona 
ecologica Aquí ya existe una producción agríco

particularmente, por lo que se debe apoyar
mpresariales y apoyar 
der hacer del cultivo d
nte a los pobladores. 

la desarrollada por familias pequeñas 
 con programas de sistemas de producción, 

los sistemas de distribución mas allá de la 
e la chinampa una opción laboral redituable 

Toda esta área cuenta con proyectos a esta
también donde se propone situar el proyect
debe protegerse mediante legislaciones y p
permitiendo construcciones que atenten con
marcha programas de reforestación en esta 

y blecidos de carácter agrícola o ecológico, es 
o de este trabajo, lo que consideramos que 
rogramas a favor del equilibrio natural. No 
tra los fines mencionados. Se debe poner en 
área.  

asesorias legales e
delegación, para po
que atraiga nuevame

programas de 
mejoramiento urbano en 
todo el pobladoproteger la produccion 

agricola en estas areas

El pueblo de San Luís Tlaxialtemalco cuent
 poner en marcha es una
idos turismos que pueda

a con atracciones interesantes para el 
 serie de programas para mejoras urbanas 
n llevar a cabo los visitantes.  
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Todas estas áreas en la actualidad se d tinan
proteger por medio de programas y estímulos p
con asesorias de nuevas técnicas de cultivo y 
que busca llevar a cabo el proyecto propuesto 
distribución de los productos producidos y en 
estas áreas puede contribuir que otras de las á

es  a la producción agrícola, lo que se debe 
ara los productores. Se puede contribuir 
tecnología aplicable que es los objetivos 
por este trabajo. Se debe de apoyar a la 
su caso a su exportación. El fomento de 

reas se incorporen e esta actividad. 

turismo, lo que hay que
que faciliten los recorr



 
 
 

 5.2 

Lineamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La idea principal de regular esta zona es para lograr un 
desarrollo sustentable que contribuya al equilibrio 
ecológico de Xochimilco permanentemente, comenzando 
por la zona delimitada en el estudio podemos demostrar 
las posibilidades de invertir en esfuerzos para el 
rescate de esta delegación. 
 
Por tal motivo se expone una serie de lineamientos que 
pensamos se deben seguir para el desarrollo urbano de 
la zona, son principalmente enfocados a aspectos 
ecológicos y de desarrollo sustentable.  
 
 
Los lineamientos que proponemos son de estas 
características: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las imágenes son 
ejemplos de los temas a los 
cuales se aborda este 
apartado. 
Fotos. Internet 



 
 
 
 

Uso de materiales ligeros y que no afecten el 
equilibrio ecológico. 
Que se instalen sistemas de recuperación de agua 
pluvial, tanto a nivel urbano como a nivel 
habitacional. 
Los sistemas de pavimentación deben de cumplir con 
características especiales para no afectar al medio 
ambiente. 
Que el alumbrado publico propuesto para la zona 
de chinampas sea a base de celdas fotovoltaicas. 
Los programas de mejora de vivienda propuestos 
deben de contar con propuestas ecológicas. 
Se debe de proponer algún tipo de ecotecnia para 
la aprobación del programa de mejora. 
Se debe de dar mantenimiento al sistema de drenaje 
y en las viviendas que no cuenten con este servicio, 
proponer soluciones de tratamiento de agua. 

 
 
 
 
 

Capacitación permanente a pobladores sobre 
mejoras de vivienda y de sistemas alternos de 
energía, recuperación de agua, etc. 
capacitación a productores de chinampas para 
optimización de los recursos. 

 
 
 

 
Programa de reforestación en áreas verdes, así 
como en los edificios institucionales aledaños y en 
calles y andadores. 
Desasolve de canales para crear sistema de 
comunicación vía acuática para productores de 
planta. 
Programa de Mobiliario urbano con fines 
ecológicos. 

 
 
 
 
 

Estímulos prediales y fiscales a viviendas donde el 
porcentaje de área libre sea congruente con el 
equilibrio ecológico. 
Estímulos prediales a viviendas que cuentan con 
ecotecnias y sistemas de energia alternativa. 
Sanciones economicas serias a todo aquel que 
atente contra el entorno natural.

Todas las imágenes son 
ejemplos de los temas a 
los cuales se aborda este 
apartado. 
Fotos. Internet 



 
 

 5.3 

Propuestas de 
  Reglamentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuacion una serie de elemnetos que al parecer 
necesitan urgete atencion reglamentaria para el 
desarrollo, sin afirmar que se ha abarcado en su 
totalidad que deben de realizarce otros esfurzos 
paralelos: 
 
 
 

 
Debe reglamentarse en lo correspondiente al uso 
de suelo, desde puntos de vista de acuerdo a la 
problemática. No debe permitirse en lo absoluto 
cambios de uso de suelo. En la zona de viviendas 
debe reglamentarse el porcentaje de area libre y 
permeable. 

 
 

Debe reglamentarse el uso de sistemas ecologicos 
de desarrollo. Esto es el uso de energia alterna; 
la recoleccion de agua pluvial; el sistema de 
drenaje y su respectivo tratamiento a nivel urbano 
como a nivel habitacional; la separacion de basura; 
el uso de abonos organicos y no permitir 
artificiales; el sistema ganadero. 

Terreno seleccionado y 
área de estudio. 
Podemos ver el 
desarrollo urbano y las 
áreas de cultivo. 
 
Fotos. Google Earth 

 
 

Debe reglamentarse la produccion agricola y su 
distribucion. Asi como la utilizacion de sistemas de 
produccion que no sean agresivos con el medio 
natural. 

 



Debe reglamentarse el área ecológica encuanto a 
la proteccion del medio ambiente y su aporte 
turístico. 

 
Debe reglamentarse la ocupación de las chinampas 
asi como su explotación. Deben de realizarse 
esfuerzos entre autoridades y propietarios de las 
tierras de chinamap para lograr reglamentar los 
titulos de propiedad y subordinarlos a la 
producción agrícola o a cualquier otra actividad 
que no ponga en rieso el equilibrio ecológico. En 
resumen no mas vivienda en la zona chinampera. 

 
Debe reglamentarse el uso de agua de los canales 
asi como la manunteción de la calidad del agua. La 
transportación via acuática debe de conatar con un 
reglamento estricto para el uso de navios 
motorizados. Área de estudio.  

Foto. Google Earth  
Debe reglamentarse a nivel local el uso de 
vehiculos automotores dentro de la zona 
chinampera, asi como la infraestructura necesaria. 

 
Debe reglamentarse el abastecimeito de servicios a 
chinampas con produción agrícola. Manteniendo el 
lineamiento del uso de energias alternas asi como 
sistemas de tratamiento de aguas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creemos que el esfuerzo de este estudio se resume en 
esta serie de prpuestas planteadas; por un lado 
reorientar el desarrollo urbano de la zona hacía una 
planeación en beneficio de la ecológia por medio de los 
lineamientos planteados que debemos seguir y por otro 
lado la reglamentación de ciertos aspectos que 
presentan un anarquismo en el desarrollo, que necesitan 
ser atendidos en lo inmediato. 
 
Podemos afrimar que la peor amenaza para la delgación 
xochimilco, no es la falta de voluntad entre las partes,  
sino el desconocimiento de alternativas ecologicas para  
el mejor desarrollo, se buscan planes para el impulso 
turistico o para mejorar la imagen urbana, pero estos 
planes no se rigen bajo ningun lineamiento ecológico, 
que a la postre aporte una sustenbilidad de desarrollo  
a largo plazo y que mantenga el medio natural, 
deteniendo el deterioro desde sus inicios. 
 
Este capítulo complementa y da razón al proyecto 
arquitectónico propuesto en este trabajo, ya que el 
centro de investigaciones puede trabajar en función de 
resolver los problemas mas cercanos a su entorno y 
sumarse a los esfuerzos de cambio de dirección del 
desarrollo urbano hacía un mejor medio natural. 
 

 5.4 

Conclusiones 

Apoyo al campo. 

Capacitación 
Juvenil. 

Esfuerzos realizados en 
Xochimilco. 
 
 
Fotos. Internet 

Plantas 
purificadoras de 
agua 



 
 

Isla de las Muñecas. Parte 
cultural y turística de los 
canales de Xochimilco. 
 
 
Fotos. Internet 



CAPÍTULO V I

Alejo Carpentier 

                   
Los mundos nuevos deben ser vividos 

antes de ser explicados. 

Análisis de 

           Terreno



•• 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONCEPTO TERRENO 1 
PERIFERICO Y CANAL DE 

CHALCO 

TERRENO 2 
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO 

OPTIMO 

UBICACIÓN 
Av. Periférico y Av. Canal de 
Chalco, Parque ecológico. 

Av. Año de Juárez, pblo. San 
Luís Tlaxialtemalco 2 

SUPERFICIE 9 654.5 m2 13 463.35 m2 1 
USO DE SUELO 

PE 
(preservación ecológica) 

PA 
(producción Agroindustrial) 2 

EQUIPAMIENTO Buena ubicación  comercial Ubicación idónea para la 
investigación de la zona 2 

SERVICIOS Todos  Todos 1 y 2 
COSTO $ 3900 x m2 $ 2000 x m2  2 

PROPIETARIO Gobierno del DF. Gobierno del DF. 1 y 2 

OCUPACION ACTUAL 
(POR PARTE DEL GDF) 

Invadido por Vendedores y 
con permisos clandestinos 

Préstamo a Productores para 
exposición permanente de 

plantas 
2 

RELACION CON LA PROBLEMÁTICA 
PLANTEADA Indirecta  Directa 2 

CERCANIA CON LA ZONA 
(CHINAMPERA Y ANP) 

Lejano a las zonas a 
investigar 

Cercano a las zonas a 
investigar 2 

SITUACION LEGAL En propiedad del GDF En Copropiedad del GDF y 
Ejidatarios 2 

ACCESIBILIDAD 
Se encuentra sobre una 

vialidad primaria 
Se encuentra sobre una 

vialidad secundaria 2 
POTENCIAL TURISTICO 

Optimo por encontrarse cerca 
al Parque Ecológico de 

Xochimilco 

Bueno por su cercanía con el 
bosque de San Luis 

Tlaxialtemalco 
2 

Como parte de la investigación y para la realización de este
proyecto fueron propuestos dos terrenos por el Gobierno del
Distrito Federal, pertenecientes al mismo; uno ubicado en la
esquina que forman la Av. Periférico sur y la Av. Canal de
Chalco en los limites de el Área Natural Protegida al norte de
la delegación (foto 1) y el segundo localizado en el Pueblo de
San Luís Tlaxialtemalco sobre la Av. Juárez casi frente al
Bosque del mismo pueblo, también dentro del Área Natural
Protegida (foto 2). 

2 1 

Cuadro comparativo de las dos opciones de terreno 
*Todos los datos fuero recopilados en CORENA 
 

A

Vista del Kinder  colindante 

B

Vista del Kinder   Fachada 

C

Vista del Mercado de plantas Acceso 

D

Vista del Mercado de plantas 

Vistas oblicuas del terreno seleccionado donde podemos apreciar el
desarrollo urbano en  los alrededores y las dependencias de las que
hemos venido hablando en capítulos anteriores. 



 
 
 

El terreno seleccionado es el ubicado en el pueblo de San Luís Tlaxialtemalco, (opción
2), en un lugar conocido como Acuexcomatl, sobre la Av. Año de Juárez, en dirección
hacia San Gregorio Atlapulco, pertenece a la delegación Xochimilco, esta dentro del
Área Natural Protegida, es regulado por CORENA y tiene una superficie de 13 463.35 m2

 

 6.1 

Elección de      
              Terreno 

 
 
 
 Como hemos visto en el cuadro comparativo algunas de  las consideraciones mas

importantes fueron: en primer lugar su relación próxima con la zona chinampera ya que se
encuentra dentro del Área Natural Protegida de Xochimilco – san Gregorio y en la parte
trasera del terreno se encuentra un canal utilizable, con estas opciones el terreno ofrece
mejores condiciones para la investigación que se pretende en este Centro. 
 
En segundo lugar que se encuentra localizado cerca de tres espacios importantes para el
desarrollo ecológico, uno es el Bosque de San Louis Tlaxialtemalco, el otro es  el Centro de
Educación Ambiental “Acuexcomatl” (Acuexcomatl quiere decir: tinaja donde brota el agua)
que ofrece servicio de capacitación a población en general en cuanto a la conciencia
ecológica y por ultimo la cercanía con CORENA, dependencia que es una de las principales
demandantes de este Centro, con todas estas instituciones en conjunto se puede trabajar en
pro de la recuperación ecológica del lugar. 
  
También se tomaron las consideraciones tales como la accesibilidad, la dotación de
servicios, el uso de suelo y demás, que se detallaran mas adelante en el análisis especifico
del terreno, pero en general todas en conjunto nos llevaron a esta determinación. 
 
Cabe señalar aspectos importantes recabados también en la investigación, primero es que
dentro del terreno se encuentran dos construcciones existentes, uno es un Jardín de niños y
el otro un mercado de plantas (fotos A, B, C Y D), estos edificios, son considerados por
parte de la delegación de Xochimilco como proyectos provisionales, ya que no corresponden
a la adecuada planeación de la zona y se dieron bajo circunstancias políticas diferentes a
las actuales; por lo que dentro del proyecto se tomo la consideración de su reubicación de
acuerdo a los planes propios de la misma delegación, no sin antes tomar las medidas
pertinentes en cuanto a las condicionantes que genera para el proyecto del Centro de
Investigación, ya que las construcciones existentes  sirven de base para el emplazamiento
del proyecto, estas consideraciones recaen en la valoración del Jardín de niños y no
plantear su reubicación, pero si la del mercado de plantas, ya que este  tiene mas
características de proyecto provisional por sus precarias condiciones, además de no cumplir
con las expectativas turísticas que requiere un proyecto como este para los vendedores
como para los visitantes, sin embargo encaja de mejor manera en los desarrollos turísticos
planteados por la delegación para esta zona. 
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Vista de la parte lateral del terreno. 
Colindancia 

1 

Vista interior del terreno 

13 

Vista del canal en la parte posterior del 
terreno 

11 

Vista del terreno sobre avenida Año de 
Juárez 

9 

Vista del canal en la parte posterior del 
terreno 

8 

Vista hacia el interior del terreno 

7 

Vista del terreno sobre avenida Año de 
Juárez 

5 

Vista interior del terreno 

4 

Vista del terreno sobre avenida Año de 
Juárez 

3 

Vista interior del terreno 

2 

23

22

21

21

20

19 

17 

16 

18

15

14 

13
12

11 

10

9

8

7

6

5

4
3

2

1

Vista de la parte posterior del  
terreno 

14 

Vista interior del mercado de plantas 

15 

Vista interior del terreno 

6 

Vista del terreno sobre avenida Año de 
Juárez 

16 

Vista del terreno sobre avenida Año de 
Juárez 

10 

Vista interior del mercado de plantas 

17 

Vista interior del terreno 

12 

Vista interior del mercado de plantas 

18 



Vista interior del mercado de plantas 

19 

Vista interior del terreno 

20  
 
 

Mostramos por medio de imágenes un recorrido por el terreno seleccionado y sus
alrededores. 

 6.2 

Levantamiento         
        Fotográfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista del canal en la parte posterior del terreno 

21 
 
 
 
 

Vista del terreno sobre avenida Año de 
Juárez 

22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista interior del mercado de plantas 

23  
 
 
 
 

24 

Vista del canal en la parte posterior del terreno 
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 Algunos de los esfuerzos que se
van realizando en la delegación
Xochimilco. 
 
Fotos. Periódico “Tu voz” 

 
 

Las redes de infraestructura que circundan el terreno, nos sirven para determinar la
dotación de servicios y el emplazamiento del edificio, en capítulos anteriores
observamos estas líneas a nivel urbano y en este plano analizamos la situación de la
infraestructura en las colindancias del terreno seleccionado. 
 

 6.3 

Infraestructura 
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Presentamos un panorama general del equipamiento con el cual cuenta el pueblo de
San Luís Tlaxialtemalco y en el cual vamos a insertar nuestro proyecto,
complementándolo con las propuestas de equipamiento en el capitulo anterior. 

 6.4 

Equipamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos de los esfuerzos que se
van realizando en la delegación
Xochimilco. 
 
Fotos. Periódico “Tu voz” 
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Vista este Vista oeste 

Vista noroeste Vista noreste 

Vista suroeste Vista sureste 

terreno 

Vista norte 

Vista hacia la parte urbana de 
San Luís Tlaxialtemalco, al 
fondo el cerro ollican. 

Vista hacia el 
bosque ecológico 
de San Luís 
Tlaxialtemalco. 

Vista hacia la parte montañosa 
del pueblo de San Luís 
Tlaxialtemalco. Al fondo el el 
cerro del cautzin. 

Vista hacia la carretera México 
– Tulyehualco. 

Vista hacia el parque 
acuexcomatl y al fondo parte 
de los cerros que siguen 
enmarcando el valle de 
México.

Vista hacia CORENA y el vivero de 
San Luis Tlaxialtemalco, al fondo 
parte de la sierra de santa 
Catarina. 

Vista hacia la zona 
chinampera y al fondo el cerro 
de la estrella y la sierra de 
santa catrina. 

Vista hacia el poblado de 
San luís Tlaxialtemalco y 
al fondo algunos cerros 
que enmarca la cuenca del 
valle de México. 

Vista sur 



 6.5 

V istas 

Analizamos las diferentes vistas que tenemos desde el terreno, los paisajes que se
observaran desde nuestro edificio. Además este análisis define también parte del
emplazamiento. 
Las vistas que tenemos en gran parte del terreno son muy atractivas, muestran paisajes
de todo el sistema volcánico que rodea la cuenca de México, paisajes que podemos
aprovechar para nuestro proyecto
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 6.6 

Asoleamiento 
Aprovechamiento de la energía solar, uno de
las premisas del proyecto. 
 
Fotos. Internet 

El sol es la mayor fuente de energía que tenemos y pero también puede afectar algunas
de las funciones del edificio. Es por esto que estudiamos la grafica solar en el proyecto y
determinamos el asoleamiento que tendremos durante el año, definimos los ángulos de
incidencia, así como la cantidad de calorías que nos proporciona este y la utilizamos
para obtener beneficios y proteger los espacios que se vean afectados. 
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 6.7 

Vialidades y 
          Accesos

AV AÑO DE JUAREZ

AV GUADALUPE I. 
RAMIREZ 

CARRETERA México – 
Tulyehualco. 

CANAL 

para arribar al pueblo de San Luís Tlaxialtemalco, viniendo de otra parte de la ciudad,
uno debe tomar periférico sur hasta la glorieta de Vaqueritos y ahí tomar la avenida
prolongación división del norte hasta el deportivo xochimilco, ahí hay que desviarse por
la carretera México – tulyehualco hasta llegar al pueblo de San Luís, uno pasa por
diferentes pueblos de Xochimilco (nativitas, santa cruz alpixca, san Gregorio atlapulco) al
llegar al bosque de san Luis hay que dar vuelta en “U” y tomar la avenida año de Juárez
de regreso a xochimilco y a unos 200 metros del bosque es donde se encuentra
“acuexcomatl” el lugar de nuestro proyecto. 
 
El análisis de vialidades nos aporta soluciones de abastecimiento de recursos al
proyecto, así como también permiten valorar el potencial económico y turístico del lugar
como ya hemos visto. 
 
Análisis de vialidades da como resultado un planteamiento urbano para el mejor
emplazamiento de los accesos al edificio, lo solucionamos distinguiendo las vialidades
principales y las secundarias. (Ver plano) 

 
Fotos. Mauricio Sosa 

99 100 



 
Uso de suelo 
 
PRA PRODUCCIÓN RURAL AGROINDUSTRIAL  
 
Son las zonas con potencial para actividades agropecuarias por lo que los usos
propuestos tienen como objetivo el fomento de éstas. 
 
Los usos permitidos cuando impliquen construcción a cubierto, no podrán exceder de un
nivel y del 3% de la superficie del terreno como área de desplante. La superficie que se
destine a plazas, andadores y caminos no deberán exceder del 3% de la superficie total
del terreno debiendo garantizar su permeabilidad. La Ley de la materia determinará las
concurrencias y las características de dicha producción. 

Usos permitidos 
 
Campamentos temporales, todas las instalaciones necesarias para la transformación
industrial o biotecnológica de la producción rural, campos para civicultura, campos
experimentales, viveros, campos de cultivo, laboratorios, estanques, presas y bordos y
centrales de maquinaria agrícola. 
 
Por lo tanto el uso de suelo es idóneo para la ubicación del Centro de Investigación. 

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL 2004 

Reglamento de Construcción para el 
Distrito Federal 2004 

Publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004 

Plan parcial de desarrollo urbano del distrito federal 
2001 - 2006 

Normatividad vigente: 

Resistencia del Terreno 
 
Zona lacustre  1 TON/m2 (Sistema de Flotación) 

Terreno 
seleccionado

Programa delegacional de desarrollo urbano 2004 

Lineamientos y reglamentación propuestos por este 
trabajo. 

 
Fotos. Internet 



  

 6.8 

Normatividad 

Es importante saber la normatividad bajo la cual esta reglamentada esta zona, por eso el
motivo de este apartado, para observar las normas y reglamentos bajo los que podemos
proponer un proyecto. 
 
Si bien la normatividad actual es de importancia, también debemos de seguir los
lineamientos que propone este trabajo, los sumamos al reglamento de construcción y a
las normas técnicas, para lograr un mejor resultado. 
 
Aparte de las restricciones del plan de desarrollo, nosotros mismos en el análisis
anterior, propusimos otras las cuales debemos seguir como ejemplo para los
constructores futuros que incidan en el desarrollo urbano subsiguiente.  
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CAPÍTULO V I I

Análisis             

Arquitectónico

Juan O’ Gorman 

El arquitecto que no razone, es un mitificador 
que se aprovecha de la falta de conocimiento 
del público que humildemente acepta, que no 
opina y que, con palabras vacías, llena otros 

vacíos.



--



 7.1 

Listado de 
Actividades

 
 
La investigación que desarrollara el centro eco-
tecnológico de investigaciones agrarias e hidrológicas será 
a nivel local y tacara principalmente la problemática de la 
zona lacustre de xochimilco. En caso de que se requiera 
que el centro elabore algún otro programa externo a esta 
zona será programado de otra forma, podría también en su 
caso atender a investigaciones de carácter privado como 
parte de programas externos, lo que puede contribuir con 
la manutención del centro. 
 
Las actividades primarias del centro son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación 

        Difusión 

      Aplicación 

Complementarias 



 
 
 
 
 
Se divide en dos: 
 

Hidrológicas 
 
 

Tecnología en recuperación y tratamiento de aguas. 
Estado y mejoramiento del lago de xochimilco. 
Métodos y tecnología de saneamiento. 
Desarrollo de programas de concientización, 
capacitación y difusión de carácter ecológico. 

 
Agrarias
 

Tecnología en métodos de producción agrícola. 
Tecnología en productos para el mejoramiento 
agrícola. 
Programas de capacitación, promoción y mejoramiento 
agrícola. 

 
 
 
 
 
 
 
  
Se divide en tres: 
 

Publico en general 
 

Conferencias 
Audiovisuales 
Revistas 
Visitas programadas y guiadas 
Multimedia y medios electrónicos 
Biblioteca 
Exposiciones 

 

Habitantes y productores de 
xochimilco 
 

Talleres y capacitación 
Conferencias y cursos 
Publicaciones especiales 
Biblioteca 

 

 

        DDiiffuussiióónn  

IInnvveessttiiggaacciióónn  

Una de las funciones mas 
importantes del centro es la 
de catalogar, conjuntar y 
coordinar de manera central 
toda la investigación realizad 
y por realizar en xochimilco. 



Comunidad científica 
 

Congresos 
Conferencias 
Intercambios 
Publicaciones especiales 
Medios electrónicos 
Biblioteca especializada 

 
 
 

      AApplliiccaacciióónn   
 
 
 
 
Se divide en dos: 
 

Dentro del centro 
 

Pruebas y experimentación 
Aplicación a muestras 
Monitoreos 

 

En campo (directamente) 
 

Seguimiento de aplicación 
Registro y comportamiento en campo 
Conclusiones y resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrativas 
Recreativas 
Servicios generales 
etc 

 
 

Conclusiones: 
 
Debemos de establecer que el centro de 
investigaciones no se incluirá como paseo turístico 
abiertamente, podrán organizarse visitas pero 
deberán de ser programadas. Otro punto es que la 
venta de tecnología tampoco se hará abiertamente al 
público si no que también se hará de forma 
programada.

CCoommpplleemmeennttaarriiaass  



7.2 

Listado de 

         Necesidades 
Espaciales 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamos la lista de acuerdo a las áreas definidas en el 
apartado anterior: 
 
 
 

                ÁÁrreeaa  ddee  aacccceessoo  

 
Plaza de acceso (exterior) 

Bancas de descanso 
Para de camión y colectivos 
Áreas techadas 
Zona escultórica 

 
Vestíbulo general (interior) 

Vestíbulo control 
Informes 
Control y vigilancia (monitoreo) 
Paquetería 

 
 
 
 
 
Cafetería 

Área comensales 
Cocina 
Almacén 

Las circulaciones en este 
capitulo no se enlistan ya 
que se define en un 
porcentaje del 20% dentro 
del programa arquitectónico 
(ver apartado 7.8) y se 
desarrollan directamente en 
le proyecto arquitectónico. 

                  ÁÁrreeaa  rreeccrreeaattiivvaa  



Servicios 
Cada espacio desarrolla 
distinta actividad y se 
resuelve dentro del 
proyecto arquitectónico. 

o Barra 
o Frigorífico 
o Almacén 

Aseo 
Aseo 
Sanitarios 

 
Jardines 

Bancas de descanso 
Área de lectura 
Paseos y vistas 

 
 
               ÁÁrreeaa  ccaappaacciittaacciióónn   
 
Coordinación 

Oficina y coordinación 
 
Aulas 

(3) para 15 personas 
 
Talleres 

Taller de hidrológica 
Taller de agricultura 
Taller de tecnología hidrológica 
Taller de agroindustria 
Taller de ecología 

 
Sala de cómputo 

(8) computadoras 
 
Sanitarios 

(según reglamento) 
 
 
 

            ÁÁrreeaa  ddee  ddiiffuussiióónn   
 

Biblioteca 
Control 
Paquetería (independiente al del centro) Esta área es de suma 

importancia ya que es la 
encargada del vinculo entre 
el centro y los pobladores 
que son los que llevarán 
acabo gran parte de las 
investigaciones . 

Acervo (cerrado) 
o Área de libros 
o Área de revistas 
o Área de publicaciones científicas 

Búsqueda 
o Consulta 
o Fotocopiado 
o Coordinación 
o Mediateca 
o Audiovisuales 
o Cómputo e Internet 
o Diapositeca 



 

Sala de conferencias 
 

con capacidad de 120 a 150 personas (con opción a 
convertirse en dos salas) 

El esquema de cada 
laboratorio requiere de tres 
áreas pasa su 
funcionamiento: 
 

Oficina 
Laboratorio 
Implementación 
(puede ser en 
exterior) 

 

Salón multifuncional 
 

con capacidad para 250 a 300 personas 
 

Centro de comunicaciones 
 

Centro de cómputo 
 

Área de ventas 
 

Publicaciones 
Libros 
revistas 

 

Exhibición 
 

Tecnología  * Estos solo estarán  
en exhibición y su venta 
se hará de forma 
programada. 

producto 
Equipos 

 

Sala de exposiciones temporales 
 

* Para estas actividades se utilizaran 
vestíbulos, pasillos y jardines dependiendo de 
la exposición. 

 
 
 
 

        ÁÁrreeaa  ddee  llaabboorraattoorriiooss   
 
Laboratorios compartidos 

Laboratorio fotográfico 
Laboratorio de suelos 
Laboratorio de riego 
Laboratorio de metereología 

 
Laboratorios de investigación agraria 

Laboratorio de fitopatología 
Laboratorio de entomología 
Laboratorio de microbiología 
Laboratorio de producción 
Laboratorio de tecnología agrícola 

 
Laboratorios de investigación hidráulica 

Laboratorio de calidad del agua 
Laboratorio de hidrgeoquimica 
Laboratorio de hidrobiología 
Laboratorio de tratamiento de aguas 
Laboratorio de conservación del lago 



Áreas de expansión (previsión) 
Cubículos para investigadores 
 
 
                 ÁÁrreeaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  
 
General: 

Vestíbulo y recepción 
Sala de juntas 
Sanitarios 
Caja 
Vigilancia (monitoreo) 

 
Director general 
Secretaria 
 
Subdirector general 
Secretaria 
 
Recursos humanos 
Personal 
Secretaria 
 

                ÁÁrreeaa  ddee  
        i

Recursos materiales 
immpplleemmeennttaacciióónn  Adquisiciones 

Administración 
Secretaria 
 

Área agrícola 
Parcelas de pruebas 
Invernaderos 

Chapín 
Hidroponía 

 
Área hidráulica 
Tanques de muestreo 
Planta de tratamiento 

Métodos 
naturales 
Tecnología 

Acceso a canal 
 
Generales 
Bodega general 

Equipo 
herramienta 

Almacén materia prima 
Químicos 
Pesticidas 
Abonos 
Semilla 

Estacionamiento de 
servicio (de 2 a 3 
cajones) 
Embarcadero (2 
lanchas 20 personas y 5 
de 4 personas) 

Recursos financieros 
Contador 
Asistente 
Secretaria 
 
Oficina de difusión 
Visitas 
Información 
Exposiciones 
 
Diseño editorial 
Diseño grafico 
Servicio editorial 
Bodega 
 
Control de viajes e intercambios 
 
Dirección de investigación 
Oficina de proyectos y desarrollo 
Oficina de comunicación y vinculación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Intendencia 

Bodega de utensilios 
Área de lavado 

 
Mantenimiento 
Talleres de reparación 

Herrería 
Electricidad 
Carpintería 
Plomería 

 
Almacén de maquinaria y equipo 
 
Bodegas 
 
Baños y vestidores (empleados) 

Hombres 
Mujeres 

 
Cuarto de maquinas 
 
Carga y descarga 
 
Patio de maniobras 
 
Basura 

General 
Deshechos químicos 
Incinerador 

 
Estacionamiento general 
 
 
 

  ÁÁrreeaa  ddee  sseerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess  

Por extensión del centro el 
área de servicios se dividirá 
en dos, una en la parte de 
los edificios y otra en la 
parte de la zona de 
implementación 

Cada área cuenta con el 
control y vigilancia 
correspondiente 



 
 

7.3 

Análisis de 
Analogos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aná
 

logos nálogosA álogos An

Por medio de los análogos se facilito la definición del tipo de espacios que
debía contener el centro de investigaciones que propone este trabajo, además
se analizaron soluciones de espacios parecidos a los que requería el centro. 
En si no se encontró un edificio de con las mismas características en toda la
investigación de análogos, así que se decidió tomar todos aquellos ejemplos en
los que se resolviera una parte relacionada con nuestro proyecto, donde
siguieran los mismos lineamientos de ecología y de diseño bioclimatico  que
pretende resolver el centro de investigaciones propuesto. Casi todos los
edificios son de carácter académico y de investigación, se revisaron libros,
revistas y algunas tesis de la facultad de arquitectura pero a continuación
presentamos los edificios que mas aportaron a nuestro estudio. 

Análogos Análogos Análogos Análogos 

Las imágenes fueron tomadas de los
libros referentes a la obra de cada
autor. Ver bibliografía. 

Análogos Análogos Análogos Análogos 
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De este centro se toma en cuenta el tipo de
emplazamiento de los edificios, la separación formal de
las distintas zonas del proyecto ejemplifica
particularmente la forma de establecer las relaciones en
un centro dedicado a la investigación. 
La aplicación de un concepto relacionado con el tema de
investigación al cual se va  a dedicar el centro es otra
particularidad tomada de este centro, dando así
respuesta a la sustancia del proyecto. 

Biocentrum 1987 
Frankfurt AM Main Germany 
Peter Eisenman 

Planta depuradora de aguas 
SAGEP 1987 – 1993 
Ivry sur Seine 
Dominique Perrault 

La relación que guarda este ejemplo con el tema propuesto es 
de suma importancia, ya que ataca de forma directa el problema 
del tratamiento de aguas residuales, tema que es fundamental 
en nuestra propuesta. 
Se toman algunas consideraciones en cuanto al programa 
arquitectónico, tales como las zonas de tratamiento y espacios 
de servicio. 
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Las consideraciones tomadas de este ejemplo
son las especificaciones del tipo de
laboratorios y los servicios complementarios,
como lo veremos en le programa arquitectónico
de nuestra solución. 
 
La estructura es otro tema utilizado como
análogo para nuestro análisis y para tomar en
cuenta en nuestra solución.  

Laboratorio del Centro 
Tecnológico Mabuchi 1991 
Motono-village, Chiba, Japón 
Takenaka Corp 

 
El emplazamiento y la
complejidad del programa
en este centro son los
valores tomados como
ejemplo para nuestro
tema, la solución formal
es muy atractiva pero sin
duda recae en la
funcionalidad del centro. 

Laboratorio de Investigación y 
desarrollo R-90 de Takenaka 
Inza-city, Chiba, Japon 1993 
Takenaka Corp. 



 

 
 
 
 
En este proyecto podemos
observar las dimensiones
de laboratorios, así como
la relación que guardan
con los demás espacios de
servicio. 
Además el sistema
constructivo con el cual es
resuelto es de materiales
muy ligeros tales como la
madera y cubierta
autoportantes, conceptos
tomados en cuenta en el
presente trabajo, dado que
estamos situados en una
zona lacustre con poca
resistencia de terreno. 

Centro de Tecnología P: A: 
avanzada para los laboratorios 
de Cambridge. 1975 – 1983 
Hertfordshire, Gran Bretaña  
Renzo Piano +  Richard Rogers 

 
 
 
 
De este proyecto se toma a
consideración la solución
de las circulaciones dentro
de un tema de investigación,
ya que todo se relaciona
por medio de una
circulación que sirve de
columna vertebral al
centro, uniendo así los
distintos espacios así como
a los laboratorios. 
Las dimensiones y tipo de
áreas relacionadas al
proyecto también fueron
consideradas y se
desarrollaran mejor en el
programa arquitectónico. 

Centro Tecnológico A. Tondt 
1991 
Breininsuille, Pensilvania 
Davis, Brody y Architecs Associates. 
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La utilización del concepto
bioclimatico utilizado en la
solución de este proyecto es
el tema principal tomado
como análogo, con lo cual
podemos transmitirlo al
proyecto de este tema de
estudio, por eso es que la
utilización de vegetación al
interior del edificio es uno de
los valores a considerar, así
como también será tomadas
como ejemplo la utilización
de las cubiertas acristaladas
para la creación de un
microclima al interior. 

Biblioteca y centro Cultural 
1994 
Herten, Alemania 
LOG ID, Dieter Schempp 

 
 
 
 
La orientación de los edificios dentro del parque son el
mejor ejemplo para nuestro estudio, la utilización de una
fachada acristalada para dar una optima iluminación
natural, la utilización de elementos arquitectónicos
móviles para controlar la entrada de calor y luz, son
tomadas como conceptos a utilizar en nuestra solución. 

Parque de la Ciencia 1995 
Gelsenkirchen, Alemania 
Kiessler + Partner 
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Para analizar cada área comenzamos por definir las
actividades que se desarrolla en cada espacio,
determinamos el mobiliario y las áreas de uso del espacio
lo que nos arroja unas dimensiones, esto lo llevamos a
un volumen y tenemos como resultado un espacio optimo
para desarrollar una actividad especifica. Después en el
apartado siguiente sumamos un análisis bioclimatico, para
tener mas en lo específico un diseño optimo. 
 
En lo siguiente presentamos algunos ejemplos de los
análisis de áreas más significativas del proyecto.
Omitimos algunas otras que aparecen normalmente en
otro tipo de proyecto como por ejemplo baños y
servicios. 

7.4 

Análisis de 
Áreas y volúmenes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Áreas Áreas Áreas Áreas Áreas

Volúmenes Volúmenes Volúmenes 

 118



Áreas Áreas Áreas Áreas Áreas Áreas

Laboratorio de germoplasma forestal 

Lavado y esterilización 

Germinadoras estufas de secado, etc.

Laboratorio de micropropagación 

Almacén de reactivos 

Cromatografía de gases 

Laboratorio de fitopatología 
Laboratorio de fitopatología 
Cuarto de siembre 

Colección de fitopatología 
 

Volúmenes Volúmenes Volúmenes Volúmenes 
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Laboratorio de 
suelos 

Almacén de 
reactivos sólidos 

Cubículos investigación

Recepción y sala de 
espera 

Área de cubículos 
para 
investigadores 

Cuarto de reactivos 

Laboratorio de 
entomología 

Absorción atómica 
e infrarrojo 

Laboratorio de suelos 

120



 
 

7.5 

Concepto – 

Sustancia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUSTANCIA 
 
 
 
Podría pensarse que la parte sustancial del Centro 
de Investigaciones Ecológicas, Tecnológicas, 
Agrarias y Ambientales, serian los espacios 
destinados a laboratorios, pero a para este centro 
la parte sustancial mas importante es: LLa Zonas de 
Aplicación, puesto que son los espacios donde se 
generara el conocimiento practico, que a la postre 
repercutirá en el Rescate de Xochimilco.   
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La forma ortogonal de las
chinampas y los canales
fueron tomadas como
modelos para el
emplazamiento del proyecto
arquitectónico. 

La orientación con
respecto al sol determino
las áreas de cultivo y la
orientación de los
edificios, con el objeto de
aprovechar en su mayoría
la energía solar. 

La idea que concibe este
proyecto es el 
 

Rescate de 
xochimilco, 
 
por lo que todo el
proyecto arquitectónico
se orienta hacia la
ecología, el tratamiento
de materiales, el diseño
bioclimatico y por
ultimo la investigación y
tratamiento del agua. 
 
 
Todo el proyecto se
rige bajo lineamientos
propuestos en este
trabajo para el
mejoramiento urbano de
la zona de lacustre de
Xochimilco. 

Del latín conceptus. 
Idea que concibe o forma el entendimiento 

 
 
 
 
La forma fue tomada de
los invernadero y de
las trajineras, que al
parecer en el
conocimiento popular se
apreciaba esta forma.
Después de un análisis
este tipo de formas
semicilíndricas facilitan
la recolección de agua
de lluvia, tienen mucha
mas superficie en
contacto con el sol, lo
que permite la
aplicación de paneles
fotovoltaicos y además
se mimetiza con el
entorno, evocando el
paisaje tradicional de
Xochimilco. 
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7.6 

Análisis 

         Bioclimático

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Consideraciones preliminares 
 
Dado que el proyecto debe manejar lineamientos 
ecológicos, el edificio en si mismo cuenta con sistemas de 
reciclamiento; de captación y reutilización de agua; 
captación de energía solar y generación un porcentaje 
importante de su energía eléctrica (30% +/-); 
aprovechamiento de temperatura al interior de los locales; 
ahorro de energía en el edificio por medio de sistemas 
tecnológicos. 
 
El edificio debe de proyectar en el publico este carácter de 
edificio ecológico, en si mismo debe instruir y concientizar  
al publico visitante, difundir un desarrollo sustentable 
entre la comunidad. 
 
Por lo tanto todos los elementos en relación con el 
rescate ecológico deben de presentarse de manera 
didáctica a los habitantes y que puedan ser fácilmente 
visitables. 
 

Características 
especificas en el
proyecto  
 
Ubicación: 19º15’ 
latitud norte  con 
una altura 2240 
msnmm 
Clima: C(wl) templado 
subhumedo con 
lluvias en verano 
Temperatura máxima 
extrema: 34.5º C en 
el mes de mayo 
Temperatura mínima 
extrema: -8.0º C en el 
mes de diciembre 
Precipitación pluvial 
anual: +/- 650 mm 
Humedad relativa 
media anual: 60 a 75 
% 
Radiación solar: 31 
968 cal/día 
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Consideraciones generales 
 
Las condiciones óptimas de confort del ser humano son 
establecidas en 22º a 28º C y de 30 a 70% de humedad 
relativa. Estas varían de acuerdo a las actividades 
desarrolladas y el tipo de vestimenta adecuada. El edificio 
desarrollara distintas actividades en diferentes espacios, 
alberga también grandes actividades al aire libre. El 
horario en el que funcionara el edificio será de 8:00 a.m. a 
19:00 p.m. hrs. Por lo que la mayor parte de las 
actividades se desarrollaran con luz solar y solo en 
algunos casos funcionara durante la noche, edemas ciertas 
maquinarias y equipos deberán permanecer en 
funcionamiento durante todo el día y se valoraran 
independientemente. 
 
El contexto dentro del cual se inserta el proyecto no tiene 
alturas considerables, salvo la vegetación de los 
alrededores, no se cuenta una protección con respecto a 
vientos por lo que el edificio debe generar las propias. 
 
 

Tabla de horario, calendario, tipo y cantidad de actividad 

local actividades w/m2 Met. horario calendario 

Laboratorios  Trabajo moderado  122.2 2.1 8:00 – 19:00 Todo el año 

oficinas Trabajo ligero 64.02 1.1 8:00 – 19:00 Todo el año 

aulas Trabajo moderado 122.2 2.1 8:00 – 14:00 Todo el año 
Baños y 

vestidores Bañarse, cambiarse 69.84 1.2 7:30 – 15:00 Todo el año 

biblioteca Trabajo moderado 122.2 2.1 8:00 – 17:00 Todo el año 
Vestíbulos y 
circulaciones 

Caminar, sentado o 
quieto 116.4 2 8:00 – 19:00 Todo el año 

Servicios 
generales Trabajo pesado 407.4 7 8:00 – 19:00 Todo el año 

 
 
 
 
 

Tabla de actividades y tipo de ropa usad en cada área 

local actividad Ropa usada Clo. 
Pantalón holgado, camias de manga larga suéter o 

bata manga larga 
1.01 Laboratorios  Trabajo moderado  

Falda, blusa pantimedias 0.67 
Pantalón holgado, camias de manga larga suéter o 

bata manga larga 
1.01 oficinas Trabajo ligero 

Falda, blusa pantimedias 0.67 
Pantalón holgado, camias de manga larga suéter o 

bata manga larga 
1.01 aulas Trabajo moderado 

Falda, blusa pantimedias 0.67 
Pantalón holgado, camias de manga larga suéter o 

bata manga larga 
0.00 Baños y 

vestidores 
Bañarse, 
cambiarse Falda, blusa pantimedias 0.72 

Pantalón holgado, camias de manga larga suéter o 
bata manga larga 

1.01 biblioteca Trabajo moderado 
Falda, blusa pantimedias 0.67 

Pantalón holgado, camias de manga larga suéter o 
bata manga larga 

1.01 Vestíbulos y 
circulaciones 

Caminar, sentado o 
quieto Falda, blusa pantimedias 0.67 

Pantalón de trabajo camisa  playera Servicios 
generales Trabajo pesado 

Pantalón de trabajo camisa  playera 
0.72 
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Tabla de proporción gr. De agua por gr. De aire seco y hr. 

local actividad w/m2 Met. Clo. 
Temp. 

Optima de 
operación 

% hr Gr agua x gr. 
Aire seco 

1.01 20ºC 30 – 75% 0.004 – 0.010 
Laboratorios Trabajo moderado  122.2 2.1 

0.67 21ºC 30 – 75% 0.005 – 0.012 

1.01 23ºC 30 – 75% 0.004 – 0.010 
oficinas Trabajo ligero 64.02 1.1 

0.67 25ºC 30 – 75% 0.005 – 0.012 

1.01 20ºC 30 – 75% 0.004 – 0.010 
aulas Trabajo moderado 122.2 2.1 

0.67 21ºC 30 – 75% 0.005 – 0.012 

0.00 29ºC 30 – 75% 0.013 – 0.019 Baños y 
vestidores 

Bañarse, cambiarse 69.84 1.2 
0.72 27ºC 30 – 75% 0.007 – 0.016 

1.01 20ºC 30 – 75% 0.004 – 0.010 
biblioteca Trabajo moderado 122.2 2.1 

0.67 21ºC 30 – 75% 0.005 – 0.012 

1.01 30 – 75% 0.003 – 0.008 Vestíbulos y 
circulaciones 

Caminar, sentado o 
quieto 

116.4 2 
0.67 

16ºC 
30 – 75% 0.004 – 0.011 

16ºC 30 – 75% Servicios 
generales 

Trabajo pesado 407.4 7 0.72 
21ºC 30 – 75% 

0.003 – 0.008 

 
 
 
Estrategia de diseño  
 
De acuerdo a los datos obtenidos en las tablas anteriores 
se desarrollaron las siguientes, para elegir los días de 
diseño que presenten mas necesidad en el diseño, térmico, 
para fines prácticos mostramos cuatro tablas de los meses 
que presentan situaciones criticas en cada estación. 
En las tablas siguientes analizamos los espacios mas 
característicos del proyecto donde se podrían presentar 
los diferenciales mas grandes de temperatura y donde 
deben de centrarse los sistemas de ahorro de energía. 
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Tabla de diferencia entre temp. Amb. Y temp. optima 

Horario de uso durante el mes de eenero 
Hrs. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 local 

Temperat
ura 

optima de 
operacion t. amb. ºC 10 12 16 18 20 21 22 23 21 20 17 

Laboratorios 21ºC Dif. Temps. 11 9 5 3 1 0 -1 -2 0 1 4 

oficinas 24ºC Dif. Temps. 14 12 8 6 4 3 2 1 3 4 7 

aulas 21ºC Dif. Temps. 11 9 5 3 1 0 -1 -2 0 1 4 

Baños y 
vestidores 

28ºC Dif. Temps. 18 16 12 10 8 7 6 5 7 8 11 

biblioteca 21ºC Dif. Temps. 11 9 5 3 1 0 -1 -2 0 1 4 

Vestíbulos y 
circulaciones 

20ºC Dif. Temps. 10 8 4 2 0 -1 -2 -3 -1 0 3 

Servicios 
generales 

16ºC Dif. Temps. 6 4 0 -2 -4 -5 -6 -7 -5 -4 -1 



Tabla de diferencia entre temp. Amb. Y temp. optima 

Horario de uso durante el mes de mmayo 
Hrs. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 local 

Temperat
ura 

optima de 
operacion t. amb. ºC 14 18 21 23 24 26 25 24 24 23 21 

Laboratorios 21ºC Dif. Temps. 7 3 0 -2 -3 -5 -4 -3 -3 -2 0 

oficinas 24ºC Dif. Temps. 10 6 3 1 0 -2 -1 0 0 1 3 

aulas 21ºC Dif. Temps. 7 3 0 -2 -3 -5 -4 -3 -3 -2 0 

Baños y 
vestidores 

28ºC Dif. Temps. 14 10 7 5 4 2 3 4 4 5 7 

biblioteca 21ºC Dif. Temps. 7 3 0 -2 -3 -5 -4 -3 -3 -2 0 

Vestíbulos y 
circulaciones 

20ºC Dif. Temps. 6 2 -1 -3 -4 -6 -5 -4 -4 -3 -1 

Servicios 
generales 

16ºC Dif. Temps. 2 -2 -5 -7 -8 -10 -9 -8 -8 -7 -5 

 
Tabla de diferencia entre temp. Amb. Y temp. optima 

Horario de uso durante el mes de aagosto 
Hrs. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 local 

Temperat
ura 

optima de 
operacion t. amb. ºC 15 17 19 20 21 23 23 22 21 20 18 

Laboratorios 21ºC Dif. Temps. 6 4 2 1 0 -2 -2 -1 0 1 3 

oficinas 24ºC Dif. Temps. 9 7 5 4 3 1 1 2 3 4 6 

aulas 21ºC Dif. Temps. 6 4 2 1 0 -2 -2 -1 0 1 3 

Baños y 
vestidores 

28ºC Dif. Temps. 13 11 9 8 7 5 5 6 7 8 10 

biblioteca 21ºC Dif. Temps. 6 4 2 1 0 -2 -2 -1 0 1 3 

Vestíbulos y 
circulaciones 

20ºC Dif. Temps. 5 3 1 0 -1 -3 -3 -2 -1 0 2 

Servicios 
generales 

16ºC Dif. Temps. 1 -1 -3 -4 -5 -7 -7 -6 -5 -4 -2 

 
Tabla de diferencia entre temp. Amb. Y temp. optima 

Horario de uso durante el mes de ooctubre 
Hrs. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 local 

Temperat
ura 

optima de 
operacion t. amb. ºC 13 16 18 20 21 22 23 22 21 20 18 

Laboratorios 21ºC Dif. Temps. 8 5 3 1 0 -1 -2 -1 -1 1 2 

oficinas 24ºC Dif. Temps. 11 8 6 4 3 2 1 2 2 4 5 

aulas 21ºC Dif. Temps. 8 5 3 1 0 -1 -2 -1 -1 1 2 

Baños y 
vestidores 

28ºC Dif. Temps. 15 12 10 8 7 6 5 6 6 8 9 

biblioteca 21ºC Dif. Temps. 8 5 3 1 0 -1 -2 -1 -1 1 2 

Vestíbulos y 
circulaciones 

20ºC Dif. Temps. 7 4 2 0 -1 -2 -3 -2 -2 0 1 

Servicios 
generales 

16ºC Dif. Temps. 3 0 -2 -4 -5 -6 -7 -6 -6 -4 -3 

 
Criterio bioclimático 
 
Los números negativos nos indican temperaturas superiores 
a las óptimas y los positivos temperatura inferiores. 
Debemos buscar siempre la compatibilidad de la temperatura 
ambiente con la temperatura óptima de operación. 
 
Como indican las tablas las necesidades térmicas varían en 
cada espacio por lo que se necesitaran sistemas pasivos de 
climatización (ver 7.7 concepto / definición) y en algunos 
espacios otro tipo de sistema tecnológico.  
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A continuación desarrollamos conclusiones de cada 
espacio analizado en las tablas: 
 

 
 
 
LABORATORIOS 
 
Análisis: 
Se observa que en general la temperatura ambiente es 
superior a la óptima de operación durante casi todo el año. 
 
Criterio: 
Estos locales deben de aislarse del contacto con los 
rayos solares. Iluminación norte. Tener sistemas de 
iluminación alternos. Alturas de mas de 2.50 m y 
circulación de aire en ventanas. Sistemas de inyección de 
aire que puede cancelarse durante las primeras horas del 
día y en los meses más calurosos. Persianas o parte luces 
en ventanas par protección de los rayos solares. 
 
 

 
 
Oficinas 
 
Análisis: 
Gran parte del año este espacio cuenta un equilibrio de 
temperatura ambiente y de operación, solo en los meses más 
calurosos de abril y mayo la temperatura ambiente es mas 
elevada. Un problema lo aqueja en los meses más fríos 
enero y diciembre. 
 
Criterio: 
Estos espacios deben orientarse al sur. Con la mayor 
incidencia solar posibles. Emplear persianas fijas (louvers). 
Muros térmicos para captar el calor de las horas más 
extremas y utilizarlos en las horas mas frías. Ventilación 
adecuada. 
 

 
 
Aulas 
 
Análisis 
Locales con temperatura óptima con diferencias con 
temperatura ambiente. Solo en los meses más fríos estas 
temperaturas presentan semejanzas. 
 
Criterio: 
Iluminación norte. Ventilación natural. Alturas que 
permitan la pérdida de calor.  
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Baños y vestidores 
 
Análisis 
Cuentan con una diferencia entre temperaturas 
considerable tanto en los meses mas calidos como en los 
meses más fríos. Estos espacios albergan áreas húmedas y 
su uso no es durante todo el día.  
 
Criterio: 
Protección de la visibilidad. Incidencia solar por lo menos 
una hora al día. Ventilación cruzada y alturas que permitan 
el fácil desalojo de aire. Muros térmicos para captación de 
calor en los mese mas fríos.  
 

Biblioteca 
 
Análisis: 
Diferencia de temperatura optima con temperatura ambiente. 
Sobre todo en los meses más calidos. Distintas áreas de 
protección. 
 
Criterio: 
Orientación norte. Iluminación natural durante las 
primeras horas del día. Áreas de protección a libros con 
muros sin vanos. Parte luces y persianas. Circulación de 
aire y en los mese mas fríos sistemas de inyección de aire. 
 
 

Vestíbulos y circulaciones (a cubierto) 
 
 
Análisis 
Diferencia de temperatura tanto en los mese mas calidos 
como en los mas fríos. Estancia en periodos de tiempo corto 
y circulación de aire permanente. 
 
Criterio: 
Protección de incidencia solar durante gran parte del día. 
Iluminación natural durante el día.  
 
 

Servicios generales 
 
Análisis: 
En estos locales las actividades desarrolladas generan 
gran cantidad de calor por lo que la diferencia entre la 
temperatura optima es superior y solo en los meses mas 
fríos esta guarda las mismas características. 
 
Criterio: 
Orientación norte recomendada. Ventilación norte y alturas 
que permitan la pérdida de calor rápidamente. Sistemas de 
muros térmicos, que puedan aislar el calor y durante la 
noche y los meses más fríos invertir este resultado. 
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En base al crecimiento tecnológico que hemos venido
observando, mas la tendencia de la arquitectura hacia
la sustentabilidad y la necesidad de preservación del
medio ambiente debemos de apuntar que  el proyecto del
Centro de Investigaciones Ecológicas, Tecnológicas,
Agrarias y Ambientales, cuenta con conceptos
Bioclimaticos para la optimización de sus recursos, ya
que por el lugar donde este se ubica y el tiempo en que
vivimos, se vuelve indispensable que dichos conceptos
sean aplicados en beneficio del rescate de Xochimilco,
además de ser un centro donde se pretenderá generar
este tipo de soluciones  ecológicas que en un futuro
sean la punta de lanza para el beneficio de Xochimilco. 
 
Por tal motivo se presentan los siguientes conceptos y
soluciones Bioclimaticas, analizadas en los ejemplos
análogos, que sirven de base para el desarrollo de
este proyecto arquitectónico. 
 
Las siguientes graficas (grafica 1, 2, 3 y 4) muestran
distintos aspectos climáticos y de confort, que serán
después aplicados dentro del proyecto, estas graficas
son especialmente para la Ciudad de México, por lo que
se tomaran con sus precauciones pertinentes..  

7.7 

Conceptos  

     Definición 

GRAFICA 1 

GRAFICA 2 

GRAFICA3 

GRAFICA 4 
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SISTEMAS PASIVOS DE APROVECHAMIENTO SOLAR 
 
Este tipo de sistema es utilizado en el Centro de Investigaciones Ecológicas, Tecnológicas,
Agrarias y Ambientales, dado que se requiere de sistemas pasivos,  para un mejor aprovechamiento
de  la radiación solar. así como también la utilización de vegetación para la mejor ambientación y
protección posible. 

APROVECHAMIENTO DE 
LOSAS 
 
La utilización de losas 
con usos diversos es una 
estrategia que se sugiere 
en el proyecto como parte 
de la optimización de 
recursos. 

ELEVACION DEL EDIFICO 
 
El edificio se plantea elevado 
del suelo como parte de la 
aportación bioclimatica. 

SISTEMAS DE PURGA DE 
VENTILACION 
 
el sistema donde por medio la
las losas logra purgarse el 
aire, así como las 
protecciones solares por 
medio de persianas, logran 
crear un microclima optimo 
para la utilización del 
edificio. Es importante 
señalar la utilización de 
cañones de ventilación los 
cuales son una estrategia 
utilizada en el proyecto. 

SISTEMAS DE VENTILACION 
 
La utilización de la ventilación  
natural y la artificial con sistemas  
alternos de calentamiento 
complementados con  respiraderos 
en la cubierta, para la óptima 
circulación del aire caliente dentro
del edificio. 
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DELEGACION 
XOCHIMILCO 

NOMBRE DEL LOCAL CANT M2 M3 M2 TOT USUARIO
S NOTAS 

AREA DE INVESTIGACION 
LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA 1 69 284 69 5
CUARTO DE SIEMBRA 
COLECCIÓN DE FITOPATOLOGIA      
CUARTO DE REACTIVOS 
ALMACEN DE MATERIAL      
LABORATORIO DE ENTOMOLOFIA 1 56 234 56 5
CUARTO DE ESTERILIZACION 
CUARTO DE REACTIVOS 
ALMACEN DE MATERIAL      
LABORATORIO DE GERMOPLASMA FORESTAL 1 56 234 56 5
LAVADO Y ESTERILIZACION      
AREA DE GERMINADORES Y ESTUFAS 
MICROPROPRAGACION Y CULTIVO      
SIEMBRA DE MICROPROPRAGACION      
ALMACEN DE MATERIAL      
LABORATORIO DE SUELOS 1 56 234 56 5
ABSORCION ATOMICA E INFRARROJO 
CUARTO DE REACTIVOS SÓLIDOS 
CUARTO DE REACTIVOS LIQUIDOS 
CROMATOGRAFIA      
AREA DE PESADO      
AREA DE MOLIDO Y TRAMIZADO 
ALMACEN DE MUESTRAS      
ALMACEN DE MATERIAL 
LABORATORIO DE MICROBILOLOGIA 1 56 234 56 5
MICROSCOPIO      
CUARTO OBSCURO      
ABSORCION Y MUESTREO      
CUARTO DE REACTIVOS 
ALMACEN DE MATERIAL      
LABORATORIO DE HIDROLOGIA 1 69 284 69 5
AREA DE MUESTRAS      
ZONA DE MANEJO HIDROLOGICO 
CUARTO DE REACTIVOS 
ALMACEN DE MATERIAL      
CUBICULOS DEL LABORATORIO 4 36 210 144 12
CUBICULO DE FITOPATOLOGIA      
CUBICULODE ENTOMOLOFIA      
CUBICULO DE GERMOPLASMA FORESTAL 
CUBICULO DE SUELOS      
CUBICULO DE MICROBILOLOGIA      
CUBICULO DE HIDROLOGIA      
CUBICULOS DE INVESTIGADORES 14 12 42 168 14
CUBICULOS PARA CADA INVESTIGADOR      
ADMINISTRACION DE LABORATORIOS 1 105 367 105 12
DIRECTOR GENERAL      
RECEPCION       
SECRETARIAS       
SUBDIRECTOR GENERAL       
SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES       
AUXILIARES       
SERVICIOS FINANCIEROS       
CONTROL DE FONDOS       

SANITARIOS ESTOS SE DEFINIRAN DE ACUERDO AL 
CALCULO DE SERVICIOS POR AREA 

CALCULO DE SERVICIOS DE AREA DE LABORATORIOS 
SUMA DE AREA UTIL =             799  m2  + 15 % DE CIRCULACIONES Y SERVICIOS =    919 m2 

AGUA POTABLE                               20 LTS/M2/DIA                                  919 x 20 LTS  =  18320 LTS 
TRANSITORIOS ART. 9. C. II. 1 

SERVICIOS SANITARIOS                     101 A 200 PERSONAS                                       = 4  WC   4 LAVS 
TRANSITORIOS ART. 9. D. II. 1 

ESTACIONAMIENTO                1 CAJON/40 M2                                              919 / 4O    = 23  CAJONES 
TRANSITORIOS ART. 9. A. II. 4.4. 

NOMBRE DEL LOCAL CANT M2 M3 M2 TOT USUARI
OS NOTAS 

AREA DE CAPACITACION 
OFICINA DE COORDINACIÓN 1 12 42 12 2

 COORDINACION       

AULAS 3 30 105 90 45

AULAS DE CAPACITACION TEORICA   

TALLERES 3 54 189 162 45

TALLER DE AGROINDUSTRIA   

TALLER DE HIDROLOGIA   

TALLER DE TECNOLOGIAS   

ÁREA DE PRÁCTICAS - 675 - 675 -

 PARCELAS    

 TANQUE DE MUESTREO       

AREA DE PRUEBAS   

SALA DE CÓMPUTO 1 30 105 30 12

     

SANITARIOS 
ESTOS SE DEFINIRAN DE 

ACUERDO AL CALCULO DE 
SERVICIOS POR AREA

CALCULO DE SERVICIOS DE AREA DE LABORATORIOS 

SUMA DE AREA UTIL =                                779  m2   + 15 % DE CIRCULACIONES Y SERVICIOS   =    896 m2 

AGUA POTABLE                                                            25 LTS /M2 /DIA                      896  x   25 LTS  =   4480   LTS 
TRANSITORIOS ART. 9. C. II. 1   

SERVICIOS SANITARIOS                 76 A 150 PERS 4 WC 2 LAVS    ADICIONALES 2 WC 2LAVS   = 6 WC 4 LAVS 
TRANSITORIOS ART. 9. D. II. 1 

ESTACIONAMIENTO                                        1 CAJON/40 M2                                          895  / 4O    = 22 CAJONES 
TRANSITORIOS ART. 9. A. II. 4.4

N O M B R E  D E L  L O C A L  C A N T  M 2  M 3  M 2  T O T  U S U A R I
O S  N O T A S  

A R E A  D E  D I F U S I O N  

V E S T Í B U L O  1 4 0 0 4 5 0 0 4 0 0 5 0

C O N T R O L  Y  R E C E P C I O N  

 I N F O R M A C I O N   

 P A Q U E T E R I A   

B I B L I O T E C A  1 5 6 0 2 1 6 0 5 4 0 8 0

 C O N T R O L  Y  P A Q U E T E R I A       

 S A L A S  D E  A C E R V O   

A R E A  D E  C O N S U L T A  

 A D M I N I S T R A C I O N    

 A C E R V O  C O N T R O L A D O       

S A L A  D E  C O M P U T O  

 F O T O C O P I A D O   

C A F E T E R Í A  1 3 4 0 2 0 4 0 3 4 0 5 0

A R E A  D E  C O M E N S A L E S  

 C O C I N A   

B A R R A  D E  S E R V I C I O  

 F R I G O R I F I C O   

 A L M A C E N   

 A S E O   

S A L A  D E  C O N F E R E N C I A S  1 1 8 0 7 2 0 1 8 0 6 0

     

S A L O N  D E  U S O S  1 4 5 0 2 7 0 0 4 5 0 1 5 0

     

S A N I T A R I O S  
E S T O S  S E  D E F I N I R A N  D E  

A C U E R D O  A L  C A L C U L O  D E  
S E R V I C I O S  P O R  A R E A

C A L C U L O  D E  S E R V IC I O S  D E  A R E A  D E  L A B O R A T O R IO S  

S U M A  D E  A R E A  U T I L  =                                                           1 9 1 0   m 2    +  1 5  %  D E  C I R C U L A C I O N E S  Y  S E R V I C I O S    =    2 1 9 6  m 2  

A G U A  P O T A B L E                                                              2 5  L T S / M 2 / D I A                                              2 1 9 6  m 2   x  2 5  L T S   =    5 4 9 0 0  L T S  
T R A N S I T O R I O S  A R T .  9 .  C .  I I .  1  

S E R V I C I O S  S A N I T A R I O S        1 0 1  A  2 0 0  P E R S O N A S        3   W C   2  L A V S   C  7 5  P E R S  A D I C I O N A L E S  2  W C  2  L A V S    =   5  W C  4  L A V S  
T R A N S I T O R I O S  A R T .  9 .  D .  I I .  1  

E S T A C I O N A M I E N T O                                                                              1  C A J O N / 4 0  M 2                          2 1 9 6  m 2   /  4 O     =   5 4  c a jo n e s  
T R A N S I T O R I O S  A R T .  9 .  A .  I I .  4 . 4 .  

5

5

5

5

5

12

14
 
12
 
 
 
  
  
 
 
  

ESTOS SE DEFINIRANDEACUERDOAL

12 2

  

90 45

162 45

675 -

 

  

30 12

  

ESTOS SE DEFINIRAN DE 
ACUERDO AL CALCULO DE 

SERVICIOS POR AREA

E S T O S  S E  D E F I N I R A N  D E
A C U E R D O A L C A L C U L O D E

5 0

8 0

 

5 0

6 0

  

1 5 0

  



NOMBRE DEL LOCAL CANT M2 M3 M2

TOT 
USUA
RIOS NOTAS 

SERVICIOS GENERALES 
INTENDENCIA 1

      

MANTENIMIENTO 1

      

TALLER DE REPARACION 1

      

ALMACEN DE MAQUINARIA 1

      

CUARTO DE MAQUINAS 1

      

SUBESTACION ELECTRICA 1

      

CARGA Y DESCARGA 1

      

PATIO DE MANEOBRAS 1

 7.8 

Programa 
    Arquitectónico 

Para este programa tomamos en cuento los datos que hemos venido desarrollando, 
del análisis de análogos, de la lista de actividades y de la lista de necesidades 
espaciales determinamos los espacios y características de estos. En este apartado 
definimos de acuerdo al análisis de áreas los metros cuadrados y cúbicos que 
requiere cada espacio en si; los agrupamos de acuerdo a las áreas que determinamos 
y analizamos los requerimientos de circulaciones. Agua potable, sanitarios y 
estacionamiento. 
 
En resumen presentamos a manera de tablas todos los datos analizados 
anteriormente, lo que nos define todas las características arquitectónicas del 
objeto arquitectónico.

NOMBRE DEL LOCAL CAN
T M2 M3 M2

TOT 
USU
ARI
OS 

NOTAS 

AREA DE IMPLEMENTACION

VIVEROS 2 - - - -

     

TANQUES DE MUESTREO 2 - - - -

     

ZONA DE PRUEBAS - - - - -

     
ZONA DE MUESTREO Y 

APLICACIÓN - - - - -

     

PARCELAS - - - - -

     
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS 1 - - - -

     

ESTACIONES DE SERVICIO 2 - - - -

     

BODEGAS 4 36 - 144 -
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AREA DE IMPLEMENTACION
EMBARCADERO SERVICIOS 

GENERALES 1 
AREA DE 

CAPACITACION 

SANITARIOS 
LABORATORIOS

Laboratorio 
fotográfico 
Laboratorio de 
suelos 
Laboratorio de 
riego 
Laboratorio de 
metereologia 

PATIO DE 
MANEOBRAS 

BODEGAS 

SANITARIOS 

SALA DE 
CÓMPUTO 

ÁREA DE 
PRÁCTICAS 

TALLERES 

AULAS 

OFICINA DE 
COORDINACIÓN 

SALON DE 
USOS 

SALA DE 
CONFERENCIAS 

CAFETERÍA 

BIBLIOTECA 

CUBICULOS DE 
INVESTIGADORES 

ADMINISTRACION 

SANITARIOS 

CUBICULOS DE 
INVESTIGADORES 

ADMINISTRACION 

SANITARIOS 

CUBICULOS DE 
INVESTIGADORES 

ADMINISTRACION 

SANITARIOS

LABORATORIOS

Laboratorio de 
calidad del agua 
Laboratorio de 
hidrgeoquimica 
Laboratorio de 
hidrobiología 
Laboratorio de 
tratamiento de 
aguas 
Laboratorio de 
conservación del 
lago

LABORATORIOS

Laboratorio de 
fitopatología 
Laboratorio de 
entomología 
Laboratorio de 
microbiología 
Laboratorio de 
producción 
Laboratorio de 
tecnología 
agrícola 

Taller de hidrológica 
Taller de agricultura 
Taller de tecnología hidrológica 
Taller de agroindustria 
Taller de ecología

ESTACIONES DE SERVICIO

PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE 

AGUAS 

PARCELAS 

ZONA DE MUESTREO Y 
APLICACIÓN 

ZONA DE PRUEBAS 

TANQUES DE 
MUESTREO 

VIVEROS 

INTENDENCIA 

MANTENIMIENTO 

TALLERES DE 
REPARACION 

CUARTO DE 
MAQUINAS 

CARGA Y 
DESCARGA 

COMEDOR 
EMPLEADOS 

BAÑOS Y 
VESTIDORE 
EMPLEADOS NITARIOS

ALON DE
USOS

SALA DE
CONFERENCIAS

FETERÍA

BIBLIOTECA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE DIFUSION 

VESTIBULO 
 

 
 
 

VESTIBULO 
De acceso 

PLAZA DE 
ACCESO 

 
 

ESTACIONAMIENTO 

Visitantes 

ESTACIONAMIENTO 
General 

PATIO DE 
MANEOBRAS ALMACEN DE 

MAQUINARIA

CARGA Y 
DESCARGA

CUARTO DE 
MAQUINAS

SUBESTACION 
ELECTRICA

SERVICIOS 
GENERALES 2 

ZONA DE LABORATORIOS 



 7.9 

Diagrama 
    Funcionamiento
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 7.10 

Zonificación 
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Croquis de 
composición 

Croquis definitorios de PRIMEROS ALZADOS 

Presentamos los croquis mas representativos en el proceso 
de diseño, con los que se llego a solucionar los distintos 
problemas a los que nos enfrentamos, aunque muchos de 
estos no forman parte del resultado final en los edificios, si 
contribuyeron a dar la solución formal necesaria.   



 7.11 

Primeras 
imágenes 
Conceptuales 

Vista de maqueta  centro eco – tecnológico de investigaciones 
agrarias e hidrológicas
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!<~ T?'-(?C.L1_'ff F"ICO P R IN C IPAL. 6 E ACCCOE POR M CDIO OC UN PASILLO 

~ 
J E Q.QN TRA 109 LA :ll:l'\<i1'r°'i5ft' TAL I l'RCS V CN 1..A PLAN TA ALTA SE UEIIOAN 

il! LAec-s N IT A RI OS Y BALA OE OO M PUTO. A ESTA PLANTA BE A CCEDE 

010 oc LA CEJCALCf(A QU E ac UO ICA AL. FON OD DCL CDIFIO IO . 
>.iu. te i:.lil'ri.·,~r~·c;c:~ · ,l .... . ·······"""' ... ... . . . .......................................... . , ·-Til ..,.~ ,.e~) 

......... : ••. . / 5 'A t'=' 0 , ·· E L E " ff:°'10 10 P~INOIPA L H A C I A L A Z O N A O E L A l:I O l~AT 0 1~108 A L 

• e. e e e.: ~ ,\ _:)-. : ¡ ORI EN ~ L T CRRE '." 0 · N OS EN CONTRA M O S CO N EL E D l .-10 10 O C S C:RVIC I CI S OC 

~

~ ._,, : l_ . . I N VEBTICACIÓN. PRACTICAMENTE EB O BLIGADO EL PASO POR ESTE E D IF"ICIO 

(";' PARA A CCEDER A L RESTO OEL CEN T RO. ENCONTRAMOS LOS CUB ÍCULO S D E L O S 

~

., 
~ I NV e a -r 1GAOOU E S . t-:oc 1NETA PAAA E S T Oa M l 0 M OS, 1...A S CIF'H'.: INA 8 

AD M I N ISTR ATIVAS o e: INVES'TIGACIÓN y o c a B LOQUES D E D A ÑOS . TO D O e: 
·~ ~ P L A N T A BAJA. Y E N LA PLAN T A A L T A S E UE:IIOAN L A9 SALAS D E C O M P U T O O E'.L 

°}•"' C E NTRO . EL Á R E A O C COM U N ICACIO N ES O 9 1T E , LOS C I.I EIÍCUL O S P A R A 

lff¡J;\¡l¡ij'f (;W ( f::~ECTOS ESP E C:oA LE~ . 1.oe e1.1a íeu1.oa 1T 1N E:A A N T E S QU E a 1r,vEN PARA 
·- , HAN 9i::'O A.MA F'-ILL) 9 8 E l1U N E t.. P R O YE( :'l'O : T A M 8 1ÉN s e u a , c: A l!t,.. M O N IT O A EO O E 

LOS S ISTEM AS Y E QU IPO S D E L C E NTR O Y POR U LTI M O E NCONT R A MO S L O S 

8 A Ñ 09 Y V f:ST I DC l'tE B P A l~A INVE9TI G A OC R E:0 . A L.A P LAN T A A L I A S E A O C E OE 

P O R M E O I O 0 1::: L A S ESCALE RA S PRI N O I PALE'S O POR l..A 9 QU E: a~ U EJI O A E N 1...A 

PARTE OR I E N T E P OR F"U E RA D EL E O l r:'ICI O QU E PRO P ORCIONA N PÁ C IL ACCES O A 

L OS VE8T I O O RES. EXISTE ADE M ÁS UN E L EVAOOl'I E N E L V ESTÍEIU LO. 
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EL C ENrr.ro EUO lECNOLÓOIOO OE INVE.e110ACIONE8 AORAt~IAS ~ H tDROL.ÓOICAB 

f3E COM P O N E O E 00010 CU E R P O S QUE SE Dlf3TR1 9 UVE N POR TODO EL T E RRE N O. 

ESTO S 9 0N : A) E DIF"ICIO O E: AC:C:EBO , OI F'U B IÓN V BIEJL.IOTECA! OJ E O I F"ICIO O E: 

CAPAC ITACIÓN : C) COIF"ICI C OC OCRVICIOS PARA INVCSTIGACIÓN: O) COIFICI C OC 

LA90r{A1'0 rll08 O E INVE STI G ACION ES A GRARIAS; E) E 01nc10 o e: L AB01iA-ror,oos O E 

APOYO; r) B ODE G AS V A BAS T E CIMI ENTO: G) INVERNADEROS Y H) E DIFIC I O D E 

L A 6 0RATORIO S O E INVEST IG ACIONES HIOROl..Ó GICAS , (Euros CO IP IG IOff i..oi, 
O CGCRIO IRC'MCO MA G A DCt.AHTC Ul'fO A UNO) 

EL.. PROYE CTO S E O EBARRCL LA E N UN TERRENO CON UNA SUPE RF"IC:IE 

OE 1 3.4 G 3.:3 S M2 DE L OS C U ALE:9 SE 7.683 M2 S E U TILl2All.0N PAl~A e::L 

EMPLAZ A MIENTO D E L PROVE CTO CON LO QUE SE MANTUVO EL 57,069" OE ÁREA 

LIORC QU E SE D ESTINO A LAB ZONAS D E IMPLCME N TACIÓN AGRÍCOLA V CU L TIVO . 

AD EMÁS SE DESTINARON OTRAS ÁREAS PARA LA CREACIÓN oe LOS C0TANG;IU E 9 

N E C ESARIOS PARA LA IMl' L E M E N TACIÓN V EXl" E RIME:N'TACIÓN M IORÁULICA, 

E L Acocea PCATCNAL. vc1-11 CULAR V oc 9CRVICIOB e e DESARROLLAN EN LA 

AVE N I DA Pr{IN C IPAL AÑO D E J uÁ,~E Z, D IVIDIDO S Y S IN O BSTr~UCOIÓN E L U N O D E L. 

IJTRO, CUE N T A CON OTRO AOOtt:10 DE ABAST!;CIMIISNTO POR 1- A CALLE O E 

A C U E XCOMATL. E N L A PARTE ORI ENTE D E L T ERR E N O, DON D E SE PUE D E N 

ABASTECE R MAl;JUINARI A PESADA. ASÍ COMO SEMILLAS, PRODUCTOS QUÍMICOS. 

trrc. T ooo L O R ELAC IONADO CON LAS ÁREAS D E
0 

INVE S T IGACIÓN OE:TE RMIN A OA B 

POR. El.. Pl~OYE CT·o. EL O T tl.0 ACOt::..SCJ L)E 9t.RV1CIOB SE ENCUE N T tlA EN L.A PArn·e: 

SUR P O NIE N ~r E l)EI.. TERR E N O. ES D E C MIÁ( :'rE R VE l~ ICUL AR 1'E NIEN00 CON1'R OL 

POR M E DID DEL E S TACIONAMIENTO GEN E RAL.., E:L ACCESO AL CBTAOIONAMJENTO 

ESTA JUNTO CON E OTA ENTRADA D E: eE.RVIC IOS, Y CUE NTA CON 90 CA.JCJNEB Y 6 

PARA O IBCAPACITAOOS, ADEMÁS DE UN CAJÓN PARA CAMIONES O MICROBÚS. 

CCNT • ••• • ••• 

C CIN T ••.•.• • . 

PASANDO EL EOIF"ICIO or OERVl0100 oc INVC9TIGAC:IÓN Y 9U]UIENDO POR EL 
1"1ABILLO TECHADO HACIA EL ORIENTE DEL PROVECTO ENCONTRAMOS EL EOlrtCIO DE 

L..AHtlRAl"IJRHl8 Of: I NVF'"é:J1 !'3AC:l (JNE"a A(3~A!l1A8. Etn t rJUE N 1'A tN au PLAN1"A BA .. IA 

CIJN (l. LABORATORIO oc rCCNOLOGÍA AGRÍCOLA Y e, 1 AfJORATORIO DE 

PRC10LI001r'1N V POR ULTIMO CUARTO orr r~u1Pt1 C IN6TAL.ACHCNL:fl. EN I A PLANTA 

ALTA BE LOCALIZAN EL LABORATOlllO DE rlTOl'ATOLOC:ÍA, EL LABORATORIO CE 

EN roMOLOGÍA, EL L.Al:IORAH)Hll.J oc MICRCEJ IUL.DCÍA, EL LAEfOHA10RIU 

,OTOGRÁl'I OO y UN CUARIU DE MIJNITOREO. se ACCEDE POR LA ESCALERA LIUE BE 

C""NC I ICNTRA ('"N L-A PA~Tr LATC~AL c ·o1no10 Al P CINlrNTlr OCl PR:OYrcrro . 

EL F01f"1r.1n OF l Al'IORATOR1na 01'" APOYO SE F"NCUENTRA EN I A PARTE nRl l'"NTF" 

OEL PROVCCTO A UN COOTAOO OC LA TORRC OC COMUNICACIONES QUC AOCMÁO CO 

téL ,ANQUL l<LEVAOO, 1;:N ESTE EDIFICIO "'" ALOJA LL LABORAromo OE BUt.LOEI V 

EL C:UAíHO Ot. t~EAC IIVOS, UN OUAIH O OE EQUIPOS E INl:IT ALACIONtS, EN LA 

P I ArA Al.TA SE 118 1k!I\N l..AA 11ClMIIN I C:Atl l l l NES AF"Nf.:RAL..€8 OEL ( :FN.íf;{O . ... L 

orPARTAMCNTO DE MCTCRCOLOGÍA y UNA !JALA oc CÓMPUTO . 

f:N OTRO CUERPO !3C CNCUENTRAN LA ZONA DE OOOCGAS V ALMACCNCS OONOC BC 

C:UAROAN LA MAQUINARIA PARA usa AC:RÍCOLA. LOS QUÍMICOS rERTILIZANTE:9. E:TO. 

PA•lA TODO EL Ot!NTr-.ta V ÁREAS DE I MPLEM~NTAUIÓN. 

~ N tL IJLIIMO t.01i. 1u10 t::Nlf.{AMU9 LUB LABCIN:AIOHIUa Ot. INVt::ttllGACIUNl"..t:1 

AGRÍt:OLA9 , FN l.A PLANl A BA.JI\ FI. L.AOORI\TOAIU Ol or 1.:Al I OAO OEL AAUA . f'L 

LADORATORICI O( Pt1TAOIL.17AOIÓN e• 1.AOORATIJRl n ne nnNSCRVAOIÓN OCI LAGO V 

UN IJUA~rn C>t. .. _~UIPOa . LA PI ANIA ALIA r:uNarA o~ L.At:UJA.Art.:H~IU Ot 

lilOROGFOQLIIMICA, LAí-lílRAHIRI O OF I II DRLlLÓGlr.A IAOF'Tll'1A Y LABOMATOMI O OF 

I IIDRna101 OGÍA. EN UNA E'.)Cl"F"N91ÓN or con: EOlf"I 0 1n l;JIIC: oc OIVIDC rN ons 

CUE:Rl"Ol!!I ENCONTRAMOS UNA NAVE EN LA QUE BE UBICA EL LABORATORI O DE 

IHAIAMU:.N I U Ut... AIJUA 4Ut. t.:UNlll:..NI:. UN IM.1:.N Ut. 12 Ut.i,..tLU::I I IU~ l)I:. AUUA. t.N 

ESTE EDl> ICIO EXIS ff.. I\O(MÁB UN MEiANINE DONDE SE USICAN El;JUIPOB V 

cer.RITnR IOR oc T~AnA .. 10. 

Tooua LD0 E.Ol ílC:109 DEL.. PROVECTO ES'l ÁN ROOEAOOS POR LA0 ÁREAS 0€. 

IMPLEMCNTAOIÓN AGRÍCOLA C H I DR.OU!HeHCA9. LO QUE GEN F"RA UN AMA ICNTC 

NATURAL LLr:NC DE: VCOETADIÓN DE OIBTINTAS l!:BPCCIEB. LAS MUCBTRA9 or LOS 

OIBTINTAa INVEBTIGACl tJNEB SE OBSERVAN A LO LAROC DE TCOae LOB 

~ECU l·,f.HI UOtl Y ~t. OOMl--'Lt.Mt:.N íA L.A V I S rA Ot.L OUNJUN r U OUN Lt:19 º'ª I I N ro1:1 

CBTA"'QUCS OC AGUA QUC OORRCN A l. O LARGO OE LA ZONA SUREBTC OCL 

PRtlVCCITO , CBTOO CATANQuro OON oc 018TINTAE1 PRUl'BAO oc: L.AO 

INVE6110ACIONEtl DE M EJORA OE LA CAUOAO Ot.L. AOUA DEL L.AiJCI. 
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CAPÍTULO I X

Proyecto       

        Ejecutivo

“En la arquitectura, el 
orgullo del hombre, su 

triunfo sobre la gravitación, 
su voluntad de poder, 

asumen una forma visible.”

Friedrich Nietzsche 

EEDDIIFFIICCIIOO  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN
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9.1.1  
CCrriitteerriioo  ddee  
IInnssttaallaacciióónn  hhiiddrrááuulliiccaa  

CALCULO DE DEMANDA 
 
Como vimos en el programa arquitectónico la dotación de servicios la dividimos por áreas y son las 
siguientes: 
 
Área de investigación 
M2= 919 
Agua potable            20 lts/m2/día                919 x 20 =  18 380 lts 
Transitorios art 9 c. II.1. 
 
Área de difusión 
M2= 2196 
Agua potable            25 lts/m2/día                2196 x 25 =  54 900 lts 
Transitorios art 9 c. II.1. 
 
Área de capacitación 
M2= 896 
Agua potable            25 lts/m2/día                896 x 25 = 22 400 lts 
Transitorios art 9 c. II.1. 
 
 
Área de servicios generales 
M2=560 
Agua potable            20 lts/m2/día                560 x 20 = 11200 lts 
Transitorios art 9 c. II.1. 
  
                                                         Total   106 880 lts 
 
 
GASTO DIARIO                       TOTAL: 106 880Lts. 
CONTRA INCENDIO  4571 X 5 Lts / Seg        22 855 Lts. 

       
                                          TOTAL: 129 735 Lts. 
 
* se considera dos dias de almacenamiento para el calculo del tanque elevado por lo que su 
capcidad sera de 259470 lts 
 
 
CAPACIDAD DE CISTERNA                               129 735 Lts. 
          1.5 X 105,583 Lts = 194 602  Lts. 
DIMENSIONAMIENTO DE CISTERNA                     194.6  M3 
 
PROFUNDIDAD DE CISTERNA 3.00 METROS 
LADO A    9.00 METROS 
LADO B    8.80 METROS 
 
* Se dejara un espacio libre en la cisterna de 50 cm. para dejar cámara de aire,  

 
CALCULO DE LA TOMA 
 
Qma= 194 602 litros/86400 seg 
        = 2.2523 litros/seg 
Qmd= 2.2523 x 1.2 
        = 2.7027 litros/seg 
Q      = 2.7027 x 35.7 
         = 96.48 mm 
        = 100.0 mm 
 
El cálculo de la toma nos da como resultado un diámetro de 96.48 mm, al no haber esta medida 
comercial, se opta por un diámetro mayor de 100 mm (4”) ya que esta medida si existe dentro del 
mercado. 
 

MEMORIA (general del conjunto) 
 
El suministro de agua potable para el conjunto se realizará  mediante la 
conexión a la red municipal, una vez realizada, el agua se conducirá hacia la 
cisterna del  conjunto. De esta se bombeara el volumen total al tanque elevado 
del conjunto para después distribuir por gravedad al conjunto La cisterna 
tendrá la capacidad para almacenar el agua demandada tanto para servicios  
como para el sistema contra  incendio, como a una parte del sistema de riego. 
 
El conjunto también cuenta con un sistema de tratamiento de aguas, con dos 
plantas de tratamiento (ver plano agua tratada) de las cuales se almacenan en 
una cisterna y se bombean directamente a las cisternas individuales de cada 
edificio (ver planos hidráulicos de edificio).desde las cuales se abastecen 
distintos muebles con esta agua. También se usa para el sistema de riego. 
 
El abastecimiento para cada edificio se hará de manera individual y cada uno 
contara con una cisterna propia y sistema de bombeo para el abastecimiento 
programado de los muebles 
 

La capacidad de almacenamiento en el tanque elevado y cisternade acuerdo al 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, deberá ser de dos veces la 
demanda diaria y equipada con sistemas de bombeo. Art. 156 RCDF 
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MEMORIA (general del conjunto) 
 
El tratamiento de aguas se propone en un sistema de plantas de tratamiento con las que 
cuenta el centro para uso de investigación, estas dos plantas se encuentran en el área 
de implementación hidrológica, una es a base de tanques de oxidación  y la otra es en 
base a métodos naturales como el lirio acuático, además de algunos otros procesos en 
los que experimente el centro. 

 

Después de estos procesos el agua se bombea a una cisterna general y de esta se 
distribuye a las distintas cisternas de cada edificio del conjunto para el abastecimiento 
de cada uno. 

 

La capacidad de la cisterna general se propone de 129 735 Lts. Que es la misma de la 
cisterna de agua potable en un dia de abastecimiento. Para las cisternas de cada edificio 
se hara el calculo correspondiente. (ver instalacion hidraulica de edificio de servicios 
de investigacion) 

9.1.2  
CCrriitteerriioo  ddee  
IInnssttaallaacciióónn  aagguuaa  ttrraattaaddaa  
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MEMORIA (general del conjunto) 
 
Para el diseño de la instalación sanitaria se propone el uso de tubería de fierro fundido 
en la red general con un diámetro de 200 mm (8”), para desalojar los residuos en todo 
el conjunto. 
 
Las aguas desalojadas de todos los edificios se distribuyen hacia las plantas de 
tratamiento y estas como mencionamos a las cisternas de cada edificio. De las plantas de 
tratamiento también se distribuye a dos pozos de absorción planteados en el conjunto o 
se vierte directamente a los canales circundantes después de su tratamiento. 
 

9.1.3  
CCrriitteerriioo  ddee  
IInnssttaallaacciióónn  ssaanniittaarriiaa  
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MEMORIA (general del conjunto) 
 
El centro tiene como objetivo la recuperación de la mayor parte del agua pluvial, por lo 
cual se propone e todos los edificios bajadas de agua pluvial conectadas a una red que 
se conecta con una de las plantas de tratamiento, de esta se bombea a una cisterna de 
agua de lluvia, que se utiliza para el abastecimiento o para el riego. 
 
Se cuentan con 7 683 m2 de construcción 2 349 en pavimentos y si la precipitación 
promedio es de 450 mm, esto nos da una cantidad de agua alrededor de 450 m3 4500 
lts, en un día por lo cual se propone una cisterna de 100 000 lts. Para el uso 
general del conjunto. Los excedentes de agua se distribuirán de la planta de 
tratamiento directamente a los estanques de la área de implementación o en su caso a 
los pozos e absorción  

9.1.4  
CCrriitteerriioo  ddee  
IInnssttaallaacciióónn  pplluuvviiaall  
          ((AAzzootteeaass))  
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MEMORIA (general del conjunto) 
   
Para el diseño de la instalación de recuperación de agua pluvial se propone el uso de 
tubería de pvc en la red general con un diámetro de 100 mm (4”),  
 
Las aguas recuperadas de todos los edificios se distribuyen hacia las plantas de 
tratamiento y estas como mencionamos a las cisternas de cada edificio. Los excedentes  
se distribuyen a dos pozos de absorción planteados en el conjunto o se vierte 
directamente a los canales circundantes o a los estanques de implementación después de 
su tratamiento. 
 

Los pasillos techados también cuentan con un sistema de recuperación además los 
pavimentos cuentan con desagües de agua pluvial para su total recuperación. 

9.1.5  
CCrriitteerriioo  ddee  
IInnssttaallaacciióónn  pplluuvviiaall  
              ((PPllaannttaa))  
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MEMORIA (general del conjunto) 

La acometida general llegara a una subestación de alta tensión en la cual estará el área 
de servicios del edificio de acceso, después por medio de un transformador de piso 
pasara a una subestación de baja tensión ubicada en el cuarto de maquinas del mismo 
edificio, aquí se encontrara el tablero general y de este se tomara una línea para los 
tableros secundarios de cada edifico. Desde estos sen distribuirá a base de tableros 
ubicados en puntos estratégicos de los distintos locales, de los cuales se tomaran los 
circuitos necesarios para cubrir cada zona de cada edifico. 
 
Los circuitos generales del alumbrado del conjunto saldrán del tablero principal antes 
mencionado, este alumbrado será a base de postes con lámparas de vapor de sodio a 400 
metros de altura. Además de luminarias a base de emergía solar con sistema de leds en 
puntos distintos del centro. 
 
La alimentación eléctrica se hará con cable de cobre con aislamiento vinanel 900 (90º C), 
para 600 volts. 
 

9.1.6  
CCrriitteerriioo  ddee  
IInnssttaallaacciióónn  eellééccttrriiccaa  
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CONSIDERACION 

PARA FINES DE ESTE TRABAJO SE DESARROLLO UN SOLO EDIFICIO A 
NIVEL EJECUTIVO, ESTO POR LA EXTENSION  Y CANTIDAD DE 
EDIFICOS DEL CONJUNTO. SE SELECCIONO EL EDIFICIO DE 
SERVICIOS PARA INVESTIGACIONES PARA ESTE DESARROLLO POR 
QUE ES UNO DE LOS QUE CONTIENEN TODOS LOS CRITERIOS A 
SEGUIR EN LOS DE MAS EDIFCIOS SALVO LAS CARACTERISTICAS 
ESPECIFICAS DE CADA UNO. 
 

 9.2 

Estructurales 

189 190

MEMORIA  
 
 
CIMENTACION 
   
En este edificio se propone una losa de cimentación de concreto con diferentes peraltes 
de acuerdo con la pendiente natural del terreno (ver plano), el terreno tiene una 
resistencia de 1.5 ton/m2, por lo cual se determino este tipo de cimentación, dejando 
cajones de aire como sistema de flotación del edificio. El concreto utilizado en la losa 
deberá de contener impermeabilizante integral y cemento con puzolanas (roca volcánica 
pulverulenta que sirve para hacer mortero hidráulico) a fin de lograr un concreto mas 
impermeable. 
 
 
ENTREPISO 
 
Para el sistema de entrepiso se propone losa acero y capa de compresión de 5 cm, ademas 
del piso de acabado. Esta apoyada en largueros de perfil “c” para dar rigidez a la 
estructura. 
 
ESTRUCTURA 
 
Para la estructura se propone en columnas perfiles ipr de 35 x 50 cm, con protección de 
concreto con aditivos integrales impermeables Hasta 1.50 m de altura. Y en vigas 
perfiles ipr de acuerdo al calculo,(ver plano) 
 
CUBIERTA 
 
El edifico cuenta con dos tipos de cubiertas, en una parte las losa son planas y la gran 
parte de este edificio esta cubierta con una bóveda de cañón corrido. Para esta cubierta 
se propone una estructura a base de vigas y montenes de acero, para recibir compuesto 
de lamina calibre con  aislantes fijado mecánicamente y sellados sus traslapes con  
vulcanizados en frió. En las  partes planas se propone losa acero y capa de compresión 
con entortado e impermeabilizante, con pendiente para desagüe pluvial. 
 
 
Esta estructura se propone por facilidad de construcción y por que ofrece fáciles 
posibilidades de ampliaciones o modificaciones que pueda requerir el centro. Por las 
características del centro las investigaciones pueden requerir de diferentes necesidades 
espaciales o en su caso transformar el carácter de la investigación, por lo cual se 
prevén remodelaciones y/o en su caso ampliaciones. Es por tales motivos se propone una 
estructura sencilla y fácil de trasformar.  

9.2.1  
CCrriitteerriioo  ddee  
CCiimmeennttaacciióónn    
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W= w l 
    = (3.05 m x 9.6 m) 760 = 22252 Kg./m2

    = 22252 Kg. = 2318 Kg / ml 
           10.40     
A 36       Fy  = 2318 Kg/m2 

Ft = 0.6  Fy  = 1390 Kg/m2

 
M max =  w l 2 = 26703.36 Kg./m 

                   8   

 
E 

 
F 

 
G 

 
8 

 
9 

9.60 

6.10 

6.10 
12.20 

ESQUEMA PARA CRITERIO 
ESTRUCTURAL  

Modulo de la sección  = 26703.36  Kg./m =19.21 m = 1921 cm3

                               1390 Kg. m2

 
Se propone IPR 305 x 158,0  Kg./m  
 Sx = 2376 cm3  > As 

 9.2 

Estructurales 
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9.2.2  
CCrriitteerriioo  ddee  
EEnnttrreeppiissoo    
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 9.2 

Estructurales 
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MEMORIA  
 
Bajada de cargas. 
 
Azotea (zona plana) 
-Relleno de tezontle      1m X 1m. 0.06 m x 1.3 ton/m3 = 0.0780  ton/m2 
-Entortado                1m X 1m. 0.025m x 1.5 ton/m3 = 0.0375 ton/m2  
-Enladrillado       1m X 1m. 0.025m x 1.8 ton/m3 = 0.0450 ton/m2 
-Impermeabilizante                                    = 0.0100 ton/m2 
-Concreto                 1m X 1m. 0.050m x 2.2 ton/m3= 0.1100 ton/m2 
-Losa acero                                     = 0.0100 ton/m2 
-Viga de acero                            = 0.1500 ton/m2 
-Plafond                                                      = 0.0500 ton/m2 
 
     subtotal                 = 0.4905 ton/m2 
             Carga viva permanente       = 0.1500 ton/m2 
             CCarga total de azotea        = 0.6405 ton/m2 
 
 
 
Azotea (bóveda) 
-lamina cubierta                                                                  = 0.0100  ton/m2 
-montenes                                                              = 0.1500 ton/m2  
-policarbonato                                                     = 0.0080 ton/m2 
-Impermeabilizante                                    = 0.0100 ton/m2 
-Viga de acero                            = 0.1500 ton/m2 
-Plafond                                                      = 0.0500 ton/m2 
 
     subtotal                 = 0.2000 ton/m2 
             Carga viva permanente       = 0.1500 ton/m2 
             CCarga total de azotea        = 0.3500 ton/m2 
 

9.2.3  
CCrriitteerriioo  ddee  
TTeecchhuummbbrreess    
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El abastecimiento  de agua caliente solo se dará en la zona ce regaderas para 
investigadores y se este sistema será a base de calentadores de gas. 

MEMORIA  
 
El suministro al interior de cada uno de los edificios proviene del tanque 
elevado y cada uno cuenta con una cisterna individual de agua tratada. 

Para el caso de este edificio el diámetro propuesto para el abastecimiento de 
muebles es de 13mm y cada uno cuenta con una válvula de compuerta para su 
mantenimiento sin afectar otras áreas. la descargas de estos muebles será de 
seis litros. 5e abastece principalmente la zona de sanitarios a cada extremo del 
edifico y a la cocineta ubicada en la zona sur del edificio. Se propone utilizar 
agua tratada para los wc y los mingitorios se proponen con sistema sin agua (ver 
plano detalle). 

 

 9.3 

Instalaciones 

9.3.1  
CCrriitteerriioo  ddee  
IInnssttaallaacciióónn  
HHiiddrrááuulliiccaa  
((GGEENNEERRAALL))  
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MEMORIA  
 
El sistema de agua tratada se distribuye a los wc principalmente y algunas de las 
tarjas. Este abastecimiento proviene de una cisterna ubicada del lado norte del 
edifico y por medio de un equipo hidroneumático de bombeo se distribuye a los 
muebles. El diámetro propuesto para este sistema es de 13mm.  

 9.3 

Instalaciones 

199

9.3.2  
CCrriitteerriioo  ddee  
IInnssttaallaacciióónn  
AAgguuaa  TTrraattaaddaa  
((GGeenneerraall))  
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Instalaciones 

9.3.2  
CCrriitteerriioo  ddee  
IInnssttaallaacciióónn  
AAgguuaa  TTrraattaaddaa  
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MEMORIA  
 
Para el diseño de instalación sanitaria se propone al interior del edifico tubería 
de pvc de diámetro 100mm (4”) para desalojar los desechos. En regader4as wc y 
mingitorios se propone tubería de pvc de diámetro 50mm (2”). Esta tubería se 
alojara en ductos y plafón y bajo el nivel de piso según sea el caso Esta red 
interna se conecta con la red exterior del conjunto y los desechos se 
distribuirán a la planta de tratamiento localizada en la zona de implementación 
hidrológica. 

 9.3 

Instalaciones 
9.3.3  
CCrriitteerriioo  ddee  
IInnssttaallaacciióónn  
SSaanniittaarriiaa  
((GGeenneerraall))  

203 204



N
 o 



 9.3 

Instalaciones 

205 206

9.3.3  
CCrriitteerriioo  ddee  
IInnssttaallaacciióónn  
SSaanniittaarriiaa  
((GGeenneerraall))  
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MEMORIA  
 
El sistema se distribuye en 52 circuitos (ver cuadro de cargas) y se utilizan 
lámparas flourecentes, incandescentes y halógeno dependiendo del local y la 
forma de iluminación (ver plano). La alimentación eléctrica se hará con cable de 
cobre con aislamiento vinanel 900 (90º C), para 600 volts. 
 

El sistema de tierras es a base de varillas copper-weld de 3.05 metros de 
longitud por 15.8 mm de diámetro de cobre y cable de cobre desnudo de los 
calibres No. 12. 
Se consideran como alimentaciones los tramos de línea de corriente, 
comprendidos desde los tableros hasta 10 cms., del centro de carga de cada 
circuito, así como las líneas de interconexión de tableros principales. 
 

El sistema de emergencia se conecta a una planta general del conjunto, y 
algunas zonas funciona a base de energía solar almacenada en sistemas de 
baterías conectadas en el cuarto de maquinas. 

9.3.4 
CCrriitteerriioo  ddee  
IInnssttaallaacciióónn  
eellééccttrriiccaa    
((PPllaannttaa  bbaajjaa  yy  
EEssppeecciiffiiccaacciioonneess))  
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9.3.4 
CCrriitteerriioo  ddee  
IInnssttaallaacciióónn  
eellééccttrriiccaa  
((PPllaannttaa  aallttaa  yy  
ccuuaaddrroo  ddee  ccaarrggaass))  
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 9.3 

Instalaciones MEMORIA  
 

9.3.5 Para el sistema contra incendio se cuenta con la cisterna de agua tratada que 
satisface la demanda de 3600 lts unida a la del sistema  hidráulico general del 
conjunto  que da una capacidad total de hasta 8800 lts para utilizarse en caso 
de siniestro, se colocara equipo de bombeo de  manera que en la planta  baja se 
colocaran tomas siamesas  en cada extremo del edificio. Se contará  con  sistema  
de detector  de   humo  y rociadores en distintas  partes del edificio que estarán 
conectados a un equipo de monitoreo y diagnostico, además de contar  con 
sistema de hidrantes y extintores a cada 10 metros. 

CCrriitteerriioo  ddee  
IInnssttaallaacciióónn  
ccoonnttrraa  
iinncceennddiioo  
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MEMORIA  
 
El criterio de paneles fotovoltaicos es hecho en base a ejemplos 
proporcionados por el fabricante. Se consideraron necesidades y 
dimensiones adecuadas para este trabajo, los paneles 
seleccionados son de la marca atersa. Se determino colocar 20 
paneles a 127 - p con una potencia de 110w. se distribuyen en la 
cubierta ubicados estratégicamente para aprovechar la mayor 
incidencia solar. En el cuarto de maquinas se ubican los equipos 
requeridos para el funcionamiento del sistema (ver diagrama). 

 9.3 

Instalaciones 
 
El objetivo de esta instalación es que en un futuro el edificio pueda 
ser autosuficiente. Por el momento el edificio consume energía 
eléctrica normal y el uso de energía solar es solo de emergencia y 
en casos especiales, pero se demuestra que el edifico puede 
abastecer sus necesidades energéticas con este sistema de energía 
alterna. 

9.3.6  
CCrriitteerriioo  ddee  
IInnssttaallaacciióónn  
ppaanneelleess  
ffoottoovvoollttaaiiccooss  

Central con 24 elementos en línea, 6.6 Kw de 
capacidad total. Esta central esta ubicada en 
el cuarto de maquinas. Esta instalación 
dispone de 40 paneles solares de 110W. 
Suficientes para abastecer al edifico durante 
periodos de emergencia o en su caso un día 
entero funcionando sin necesidad de recarga. 
Para periodos de uso más largos es necesario 
el uso de un generador un par de veces 
durante 3 horas aproximadamente, según 
especificaciones de fabricante, para ello se 
dispone de un alternador cargador capaz de 
cargar hasta 1900 W/h, de esta manera se 
equilibra el abastecimiento. 

ESQUEMA DE INSTALACION DE 
LOS PANELES EN EL EDIFCIO 

1) Grupo de módulos fotovoltaicos 
2) Regulador de carga solar 
3) Grupo de acumuladores 
4) Inversor 12 v dc – 110 v ac. 

1 

2 

2 

3 

4 

Alternador de dc a ac Acumuladores Regulador de 
energía solar

Generador 
alternativo a 
diesel en caso 
de condiciones 
metereologicas 
adversas. 
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CAPÍTULO X

Administración 

Ortega y Gasset 

 
"Yo soy yo y mi 

circunstancia, y si 
no la salvo a ella 

no me salvo yo" 





 10.1 

Financiamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud e 
importancia deben de concurrir muchos esfuerzos, y el 
estado juega un papel primordial. Como hemos mencionado 
en el capitulo de la  propuesta este tiene la obligación de 
invertir en investigación y tecnología si quiere impulsar el 
desarrollo de nuestro país. 
 
La propuesta de inversión conjunta a distintas 
instituciones, comenzando con la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL) y con la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), además del gobierno del 
distrito federal y la delegación Xochimilco. No solo las 
instituciones están contempladas para invertir en la 
propuesta, también creemos que las asociaciones de 
ejidatarios y productores, la iniciativa privada, las 
empresas relacionadas con Xochimilco deben participar. 
Otras instituciones que juegan un papel importante son las 
internacionales, como la UNESCO, y como las fundaciones 
internacionales pro ecológicas. 

UNESCO 
SEDESOL 
SEMANAT 
SEGAM 

GDF 
DELEGACION 

CORENA 
UNAM 
UCM 

 

 
En la actualidad se están llevando a cabo esfuerzos y 
proyectos  por parte de fundaciones extranjeras, se esta 
apoyando a Xochimilco para que no pierda el nombramiento 
de patrimonio de la humanidad, la delegación y otras 
instituciones son las que están regulando y ejecutando 
estos trabajos. 
 
 



Se propone que los recursos para la inversión inicial sean 
proporcionados por el estado, por medio de las 
instituciones públicas  a las que nos hemos referido. 
Quedando la delegación Xochimilco como la ejecutora del 
proyecto. También puede obtenerse apoyo de las 
instituciones internacionales que tienen ingerencia 
actualmente en la delegación Xochimilco. 
 
 
Como lo manejamos en la propuesta integral la 
administración del centro quedaría a cargo de la 
delegación Xochimilco, apoyada por alguna Institución 
educativa del país, que podría ser la Universidad de la 
Ciudad de México, aunque si lugar a dudas proponemos a la 
Universidad Nacional autónoma de México. 
 
 
Para la manutención del centro participaría activamente la 
inversión privada y las asociaciones de productores. El 
centro investigara, creara y desarrollará tecnología que 
después podría ser vendida a empresas con capacidades de 
inversión en Xochimilco, como son las asociaciones de 
productores; esta tecnología también podría ser exportada 
a diferentes partes del mundo que necesiten desarrollo 
agrícola e hidrológico. 
 
Además de la posibilidad de ofertar tecnología al mercado 
agroindustrial e hidrológico, el centro tendría ingresos 
propios por medio de capacitaciones, cursos e 
investigaciones por encargo, estas ultimas a empresas o al 
estado, en alguna otra institución. Si bien no se contempla 
como parte de un recorrido turístico, si es un proyecto que 
podría incluirse dentro de un programa de desarrollo 
turístico, ya que contribuye al mejoramiento de todo 
Xochimilco. 
 
Por ultimo el centro podría desarrollar productos que se 
oferten como parte del desarrollo tecnológico, lo que 
contribuiría también con los costos de manutención. 
 
Otro factor que hace viable la propuesta es la posibilidad 
de autosuficiencia, que de llevarse a cabo el centro 
abatiría los gastos referentes a servicios públicos. 
 
Por el carácter oficial del proyecto y por sus dimensiones, 
la obra deberá ser concursada por medio de una licitación 
pública, y el concursante ganador deberá proponer 
seguramente un financiamiento propio para la ejecución del 
proyecto. 



 
 
 

10.2 

Costos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PRESUPUESTO PLANTEADO ES EN BASE A COSTOS 
PARAMETRICOS DE MERCADO. Y PARA EL COSTO TOTAL SE 
DIVIDIERON LOS METROS CUADRADOS TOTALES EN AREAS 
DE LUJO, SEMILUJO, SERVICIOS Y AREAS DONDE LA 
TECNOLOGIA DE LAS INSTALACIONES AUMENTAN EL COSTO 

   

 

 

 COSTO DE LA OBRA 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO  COSTO 

Área semilujo m2 4 609.80 $ 15 000 $ 69 147 000 

Área lujo m2 1 152.45 $ 20 000 $ 23 049 000 

Área de servicios m2 1 920.75 $ 8 000 $ 15 366 000 

tecnología m2 1 325.63 $12 000 $ 15 907 560 

Implementación y 
exteriores m2 5 780.00 $ 8 500 $ 49 130 000 

Estacionamiento  m2 5100.00 $ 1 000 $ 5 100 000  

Elevadores y  
Montacargas pza 88 $ 350 000 $ 2 800 000 

instalaciones porcentaje 330% - $ 32 268 600 

Obra urbana m2 2489.87 $ 8 500 $ 21 163 895 

   Sub Total $ 223 931 495 

3% para protección de Imprevistos $ 7 017 944 

   Sub Total $ 240 949 888 

25% de Costo Indirecto $ 60 237 472 

   TOTAL $ 301187 360 



 

 

El costo del proyecto que mostramos en este 
trabajo se determina en base a porcentajes del 
monto total de la obra. 

 

COSTO PROYECTO 

Concepto Porcentaje Costo x concepto 
Proyecto conceptual 5% $ 969 823.25 
Anteproyecto 25% $ 4 849 116.20 
Arquitectónico 45% $ 8 728 409.20 
Estructural 15% $ 2 909 469.70 
Instalaciones 10% $ 1 939 646.50 

Total 100% $ 19 396 465 
Los honorarios por concepto del proyecto arquitectónico se determina al valor 

correspondiente del al 5% del total del costo del proyecto total, +12 %de 
indirectos + IVA lo que nos da un total de $     por concepto de honorarios. 

 

 
COSTO TOTAL 

Concepto 
Unidad 

Cantidad 
Costo x 
unidad Monto 

INMUEBLE      

Terreno m2
13 463 $ 1 200 $ 16 155 600 

 

PROYECTO      

Proyecto arquitectónico Proyecto 1 $ 19 396 465  $ 19 396 465 
Asesorias técnicas de 
corresponsales 

Visitas 54 $ 2 000 $ 108 000 

 
LICENCIAS, GESTORÍA, 

SUMINISTRO 
 

   

Avalúo del predio  1 $ 55 645 $ 55 645 

Gestoría   $ 235 000 $ 235 000 

Alineamiento y número oficial Tramite 1 $ 1500 $ 1500 

Agua y drenaje por DGCOH Tramite 1 $ 679 235 $ 679 235 

Licencia de uso de suelo Tramite 1 $ 1000 $ 1000 

Licencia de construcción Tramite 1 $1 025 987 $1 025 987 
S.S. De compañía de Luz y 
Fuerza Tramite 1 $ 580 000 $ 580 000 

 

OBRA     

Construcción        $ 301187 360 

 

TOTAL $ 339 425 792 



Karl Marx 

Los filósofos se han limitado a interpretar el 
mundo de distintos modos; de lo que se trata 

es de transformarlo. 

Conclusiones 



•• 



Conclusiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante todo el proceso de este trabajo fueron surgiendo 
necesidades, interrogantes y problemas que parecían no 
tener solución, o que la forma de cómo resolverlas era 
demasiado compleja. Pero a la culminación de nuestro 
estudio nos damos cuenta que la solución es menos difícil 
de lo que se planteaba al principio. es urgente llevar 
acciones en conjunto, involucrar a todos los sectores de 
la sociedad y sobretodo sensibilizar y reorientar a las 
autoridades para voltear al desarrollo tecnológico del 
país. 
 
El trabajo se desarrolla en Xochimilco, pero parte de la 
problemática al que decidimos enfrentar es de carácter 
nacional, estamos inmersos en un retraso tecnológico y en 
un gran riesgo de sustentabilidad de nuestro patrimonio. 
En la actualidad podemos ver como a través de los medios 
electrónicos en todos los países se desarrollan 
tecnologías para la utilización de energías alternas, cosa 
que en nuestro país aun no es utilizada. 

Pobladores de Xochimilco. 
Fotos. Internet 

 
El papel de nuestras instituciones dedicadas a administrar 
y evaluar los temas de desarrollo, se ven rebasado por las 
necedades que el país va acumulando día a día. Las 
regulaciones energéticas y de desarrollo en lugar de 
impulsar estos temas, parecen obstáculos que librar en el 
curso de un desarrollo integral del país. 
 



En el caso especifico de Xochimilco, nos encontramos un 
problema local de repercusiones mundiales, “EL AGUA”, 
gran parte del atraso y deterioro ambiental de Xochimilco 
se debe a la falta de este recuso; malas políticas, 
decisiones erradas en las ultimas décadas han 
desembocado en problema de abandono y deterioro de la 
zona lacustre. Las acciones paliativas al problema 
hidrológico de Xochimilco no han rendido ningún fruto 
desde la segunda mitad del siglo XX, lo que ha 
acrecentado el problema en las ultimas décadas hasta el 
grado de poner en riesgo el nombramiento de la UNESCO 
como patrimonio de la humanidad, reconocimiento que 
parece no haber encontrado conciencia de su magnitud, 
nadie ha visto a Xochimilco como u lugar único en el mundo, 
su importancia no ha sido el detonador del rescate 
ecológico. 
 
Si embargo Xochimilco mantiene hoy en día un gran potencial 
por explotar dentro de nuestra ciudad, si lugar a duda 
cualquier inversión económica en esta delegación puede ser 
recuperada en un plazo no muy largo, la capacidad 
turística de este lugar ofrece esta afluencia de capitales. 
El turismo no solo es de carácter local si no extranjero, y 
las ofertas de servicios para este rublo  no se ha planeado 
a estos niveles. 
 
Es importante señalar que además de este potencial 
turístico, el desarrollo urbano de Xochimilco es precario y 
nulo en algunos casos, lo que permite como lo platea este 
proyecto, comenzar una plantación y regulación urbano 
arquitectónica casi de cero, nos referimos por ejemplo a la 
pavimentación, donde se puede en general proponer 
pavimentos menos agresivos al equilibrio ambiental, además 
de redes de infraestructura que contemplen la captación 
de agua pluvial en casi todos los casos, ya que gran parte 
de la extensión territorial de Xochimilco no cuenta con 
pavimentación o banquetas y donde las hay están en estado 
muy precario. 
 

Canales de Xochimilco en 
los 40`s  
Foto. Internet 

Frida Kahlo en Xochimilco 
Foto. Internet 



Es alentador ver que después de nuestro estudio, podamos 
verle una luz a toda esta problemática. si tal vez lo mas 
difícil se concientizarnos y comenzar a unir esfuerzos para 
lograr el propósito común “EL RESCATE DE XOCHIMILO” 
 
El proyecto rebaso las expectativas planteadas en un 
principio, comenzó como una preocupación por la situación 
de Xochimilco y culmina con una serie de conocimientos 
sobre distintos temas y en materia ambiental principalmente. 
 
Es satisfactorio saber que un proyecto pueda contribuir 
con el rescate de un lugar como Xochimilco, que ponga ala 
vanguardia de desarrollo a este y que evoque nuevamente 
la tradición ancestral que siempre debe de mantener esta 
región. 
 
Voltear hacia los caminos de la sustenbilidad en los 
edifico y en lo urbano, para aplicarlo en un lugar como 
este fue de lo mas significativo en lo personal, poder ver 
que es viable una contribución como esta para la comunidad 
a la cual pertenezco, me es alentador y enriquece mi 
participación.  
 
El proyecto en si propone el uso de tecnologías que poco a 
poco deben de ganarse un lugar en el desarrollo de 
proyectos arquitectónicos en nuestro país, como esta 
sucediendo en otras partes de nuestro planeta. Estas 
tecnologías tiene el objetivo de ahorrar energía y de 
conservar el equilibrio ecológico de la región, lo que hace 
más viable la supervivencia de Xochimilco. 
 
En el ámbito académico en el cual me toco desempeñarme y 
en el tiempo en el cual estuve, ha ido perneando poco a 
poco los temas ambientales y el uso de tecnologías para la 
generación de energía alterna o tratamiento y recuperación 
de aguas; si bien al comienzo de este trabajo mis 
conocimientos en estos temas eran escasos, el desarrollo 
de este proyecto me permitió comenzar a involucrarme con 
estos temas, lo cual me ha significado conocer un campo 
del que hacer arquitectónico poco desarrollado en 
nuestro país, ha sido una provocación a continuar con el 
estudio de estos temas para poder desarrollarlos después 
en campo laboral donde me desempeñe, contribuir con un 
granito de arena para poder dejar un mejor planeta a las 
generaciones futuras. 
 
En lo personal mis objetivos fueron cubiertos por este 
trabajo, sin embargo siempre quedan caminos abiertos 
donde seguir explorando para hacer mejor las cosas en el 
campo arquitectónico, siempre son perfectibles las cosas de 
acuerdo al tiempo y espacio en el que se encuentran,  
 
 Vistas del proyecto 

arquitectónico 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualquier información relacionada 
con este trabajo comunicarse con: 
 
S. Mauricio Sosa Castañeda 
mauriciososa_11@yahoo.com.mx
56765812



 
 

“… dicen que hay, dicen que hay, un mundo de 
tentaciones, también, hay caramelos con forma de 
corazones, dicen que hay bueno o malo, dicen que hay 
mas o menos, dicen que hay algo que tener… y no 
muchos tenemos…” 

El cantante. Estadio Azteca 
     Andrés Calamaro 



Francisco Goitia 
Paisaje de los ahorcados I (c.1914) 
Óleo sobre tela 
Museo Nacional de Arte, ciudad de México 
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