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Introducción.

Xochimilco es uno de los pocos lugares en el Distrito Federal donde podemos observar aun 
restos del lago de Xochimilco, uno de los 5 lagos de la Cuenca de México. Muchos de los 
cuerpos de agua que se conservan, han sido modificados por la mano del hombre, gracias 
a la creación de chinampas, se conforma un espacio con características espaciales únicas.

Las chinampas son basamentos hechos con tierra del fondo del lago, delimitada por tron-
cos y ahuejotes. Con varias capas de tierra y restos vegetales como hojas de árboles, se 
obtiene un terreno bastante rico para la agricultura. Desde la epoca precolombina, existen 
las chinampas y perduran hasta nuestros días.

Lamentablemente, Xochimilco ha perdido mucho de su encanto debido al crecimiento 
demográfico y a la gran cantidad de agua que se extrae, es por eso que es de suma impor-
tancia hacer propuestas que intenten rescatar el paisaje y los pocos recursos biológicos que 
aun existen.

Distrito Federal. La zona Sombreada es la 
delegación Xochimilco.

7

Como sociedad no hemos sabido darle la importancia a los lagos y rios que existían en esta 
ciudad, acabando día a día con estos. Como arquitectos, no hemos sido capaces de 
integrar el agua como elemento de paisaje urbano. Tampoco hemos podido generar 
arquitecturas inteligentes y sostenibles que procuren un consumo más optimo de este recur-
so tan importante para el desarrollo de la vida cotidiana de los habitantes de esta gran 
urbe.
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Xochimilco y su región lacustre, se debate hoy en una perspectiva de modernidades 
cuyos modelos son más destructores que preservadores. La zona chinampera, debe librar 
tres grandes problemas, los cuales son:

- Los Hundimientos diferenciales provocados por la excesiva extracción de agua del 
subsuelo.
- La creciente urbanización legal e ilegal de la zona chinampera y ejidal, provocando así, 
un pobre cuidado hacía el entorno natural.
- La deficiente calidad del agua que alimenta los canales chinamperos, siendo la mayor 
fuente de contaminación, las descargas residuales domésticas y de otras actividades 
productivas.

De esta forma, poco a poco se extingue uno de los lugares que conservan nuetsro pasado 
milenario.

Dentro de este panorama, se encuentra el barrio de Santa María Nativitas un barrio que 
colinda con la zona chinampera y que presenta distintos problemas que competen al 
campo de la  arquitectura y el urbanismo. En este barrio, encontramos desde mercados 
de plantas, embarcaderos, bosques, el restaurante de “Los Manantiales”, obra de Félix 
Candela, entre otros espacios. Se analizaran los distintos problemas del barrio para llegar 
a distintas posibles soluciones urbanas, arquitectónicas y ambientales para mejorar la 
imagen del barrio y reforzar su identidad.
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En Diciembre de 1914, tuvo lugar en 
Xochimilco el histórico encuentro entre 
Francisco Villa y Emiliano Zapata, para 
firmar la alianza conocida como el “Paco 
de Xochimilco”

En enero de 1929 se crean las delegacio-
nes entre las que contaba Xochimilco y 
que incluía los pueblos de Mixquic, San 
Juan Ixtayopan y Tetelco.

Por tal motivo, el 15 de enero de ese 
mismo año se nombrado como primer 
Delegado el señor Pablo Rosas Velasco, y 
es hasta 1931 que se da a Xochimilco su 
actual definición geográfica.

Hoy en día, xochimilco se divide en 18 
barrios; El Rosario, Santa Crucita, 
Caltongo, San Lorenzo, San Diego, La 
Asunción, San Juan, San Antonio, Belem, 
San Cristóbal, San Esteban, La Santísima, 
La Guadalupita, La Concepción 
Tlacoapa, San Marcos y Xaltocan.

Existen 14 pueblos: San María Tepepan, 
Santiago Tepalcatlalpan, San M;ateo 
Xalpa, San Lorenzo Atemoaya, Santa Cruz 
Xochitepec, San Lucas Xochimanca, San 
Francisco Tlalnepantla, Santa María Nativi-
tas, San Gregorio Atlapulco, Santiago 
Tulyehualco, San Luis Tlaxialtemalco, San 
Andrés Ahuayucan, Santa Cecilia Tepet-
lapa y Santa Cruz Acalpixca.

Xochimilco se forma además por 45 colo-
nia y 20 unidades habitacionales.

Por todos estos motivos y con el objetivo 
de rescatar y de preservar sus recursos, la 
FAO (Organización Mundial para la 
alimentación y la Agricultura de las Nacio-
nes Unidad) tomó bajo protección, a 
partir de 1986 la zona rural y lacustre de 
Xochimilco.

Al año siguiente, el 11 de diciembre Xochi-
milco fue declarado Al año siguiente, el 11 
de diciembre Xochimilco fue declarado 
“Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. La entrega oficial del 
Pergamino se hizo en el años 2002. así, las 
chinampas, en conjunto con las famosas 

trajineras y la venta de plantas de ornato 
conforman el principal atractivo turístico 
de esta comunidad.

Actualmente el Gobierno de la Ciudad y 
Delegacional realizan importantes obras 
para rescatar el equilibrio ecológico 
regional, dando tratamiento a las aguas 
que nutren los canales, recuperando pau-
latinamente para el cultivo de las chinam-
pas y restituyendo la belleza del paisaje 
que es mundialmente conocido.
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I.6 Vista de la isla de Zacapa con el restaurante de 
los Manantiales al fondo

1.1.2 HISTORIA LACUSTRE

Se tiene evidencia que para el período 
preclásico superior, Xochimilco ya tenía 
ocupación humana. Sus habitantes esta-
ban relacionados con la cultura de 
Cuicuilco.

Después del colapso teotihuacano, la 
población de la metropli se dispersó, y 
algunos grupos llegaron a Xochimilco, 
estableciendo así el pueblo xochimilca en 
la ribera sur de los lagos del Anáhuac. Los 
xochimilcas ocupaban los pueblos de 
Mixquic, Temoac, Yautepec, Zacualpan, 
Tepoztlán, entre otros. A los xochimilcas se 
les atribuye la invención de las chinam-
pas.

En la época de la Conquista, Xochimilco 
fue arrasado por los españoles. Xochi-
milco mantenía una línea de comercio 
con el centro de la ciudad. También 
servía de paso para los pueblos orientales 
que se dirigían al centro, pero para 
mediados del s. XVI los lagos del sur del 
Valle de México habían quedado aisal-
dos, la única vía fluvial entre el centro y 
Xochimilo era el canal de la Viga.

La comunicación fluvial entre Xochimilco 
y la Ciudad de México fue suspendida 
con la clausura del canal de La Viga y su 
posterior entubamiento. La explotación 
de los manantiales redujo también la 
superficie del lago, de modo que se 
deterioró la agricultura y el entorno de 
Xochimilco.

La clausura de La Viga implicó también el 
auge de Xochimilco como destino 
turístico, pues muchos de los antiguos 
paseantes de las chinampas de Iztacalco 
encontraron en las chinampas de Xochi-
milco un ambiente similar. En 1968 fueron 
construidas algunas obras urbanas como 
parte del equipamiento de México para 
la recepción de los juegos olímpicos de 
ese año. El canal de Cuemanco fue con-
vertido en parte de la Pista Olímpica de 
Canotaje Virgilio Uribe y en el límite de 
Xochimilco y Tlalpan fue construido el 
Anillo Periférico.

La zona de chinampas de Xochimilco fue 
declarada patrimonio de la humanidad 
en 1987. Desde entonces ha habido 
cierto interés en rescatar el entorno 
ecológico de la zona lacustre.
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I.7 Vista de un canal de Xochimilco, con los árboles 
ahuejotes.

La comunicación fluvial entre Xochimilco 
y la Ciudad de México fue suspendida 
con la clausura del canal de La Viga y su 
posterior entubamiento. La explotación 
de los manantiales redujo también la 
superficie del lago, de modo que se dete-
rioró la agricultura y el entorno de Xochi-
milco.

La clausura de La Viga implicó también el 
auge de Xochimilco como destino 
turístico, pues muchos de los antiguos 
paseantes de las chinampas de Iztacalco 
encontraron en las chinampas de Xochi-
milco un ambiente similar. En 1968 fueron 
construidas algunas obras urbanas como 
parte del equipamiento de México para 
la recepción de los juegos olímpicos de 
ese año. El canal de Cuemanco fue con-
vertido en parte de la Pista Olímpica de 
Canotaje Virgilio Uribe y en el límite de 
Xochimilco y Tlalpan fue construido el 
Anillo Periférico.

La zona de chinampas de Xochimilco fue 
declarada patrimonio de la humanidad 
en 1987. Desde entonces ha habido cierto 
interés en rescatar el entorno ecológico 
de la zona lacustre.

Los manantiales fueron entubados 
durante el Porfiriato para abastecer a la 
creciente ciudad de México, lamentable-
mente en 1951 se agotaron la mayoría de 
estos. Desde aquel entonces, los canales 
han sido alimentados por plantas de 
tratamiento de agua, la más importante 
de ellas, ubicada en el cerro de la Estrella, 
en Iztapalapa. Entre los canales más 
importantes de la zona chinampera están 
los canales: Nacional, de Chalco, Cue-
manco y Apatlaco.

1.3 Declaración Patrimo-
nial

El entorno de Xochimilco y sus alred-
edores tiene un gran valor ecológico, 
cultural e histórico. Para proteger el patri-
monio de los pueblos lacustres, el 4 de 
diciembre de 1986 se delimitó mediante 
decreto del presidente Miguel de la 
Madrid un polígono conocido como 
Zona de Monumentos Históricos de Xochi-
milco, Tláhuac y Milpa Alta. Esta zona 
tiene una superficie de 89,65 km² y com-
prende un gran número de edificios ante-
riores al siglo XIX que se encuentran en los 
pueblos alrededor de los antiguos lagos 
de Xochimilco y Chalco.

La Unesco declaró como Patrimonio de 
la Humanidad el área de las chinampas y 
los monumentos históricos el 11 de 
diciembre de 1987. El área contemplada 
en dicha declaratoria corresponde a 
terrenos pertenecientes a los ejidos de 
Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, y 
comparte la declaración con el Centro 
Histórico de la Ciudad de México. De 
acuerdo con la declaratoria, las chinam-
pas de Xochimilco son un ejemplo excep-
cional del trabajo de sus antiguos habi-
tantes para construir su hábitat en un 
territorio poco favorable. Al momento de 
la emisión de la declaratoria, los límites 
del área considerada patrimonio de la 
humanidad eran imprecisos, pues el 
documento sólo contemplaba "los cana-
les". En 2006 se delimitó oficialmente el 
terreno sujeto a conservación. Esta 
poligonal comprende no sólo la 
chinampería de Xochimilco, Tlaxialte-
malco y Atlapulco, sino el centro histórico 
de la delegación, las chinampas de 
Tláhuac y Míxquic, los humedales de 
Tláhuac, la laguna del Toro, Cuauhilama 
y Ciénega Chica.

La declaratoria de Xochimilco como 
patrimonio de la humanidad ha estado 
en peligro varias ocasiones. La conserva-
ción de las chinampas está amenazada
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I.8 Ajolote o Axolotl. Especie originaria de los lagos 
de la cuenca de México, actualmente, en peligro 
de extinción.

por la extracción de agua para consumo 
humano. Este proceso comenzó a 
principios del siglo XX cuando Porfirio Díaz 
ordenó la construcción del acueducto, y 
continúa en la actualidad a través de 
pozos que explotan los acuíferos subterrá-
neos de la zona lacustre. La deficiencia 
del sistema de exclusas y diques, aunada 
a la reducción del caudal de agua 
tratada proveniente del cerro de la 
Estrella y San Luis Tlaxialtemalco han 
provocado una disminución del nivel de 
agua en los canales. En 2005 se calculaba 
que de continuar esta situación, las 
chinampas serían perdidas en un plazo no 
mayor a cincuenta años54 ,y que ademas 
amenaza con la extinsion del ajolote, 
animal originario de Xochimilco.

conclusiones.

Como pudimos ver en este 

capitulo, Xochimilco es un 

punto de referencia para la 

ciudad de México y un lugar 

de visita obligado por su 

riqueza cultural e históri-

ca, además de su belleza 

paisajistica. Es importante 

reconocer los problesmas 

y virtudes de esta delega-

ción para poder proponer 

soluciones aterrizadas y 

relacionadas con el lugar.
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xochimilco

 

I.1 Arreglo de una trajinera en Xochimilco.
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I.2 Las chinampas fueron uno de los inventos 
agrícolas más importantes de mesoamérica.

1.1 historia de Xochimilco

1.1.1 Antecedentes históricos y cul-

turales

Los primeros habitantes de Xochimilco 
fueron las tribus preclásicas de Cuicuilco, 
Copilco y Tlatilco y, durante el periodo 
clásico, los Teotihuacanos.
Los xochimilcas, la primera de las siete 
tribus nahuatlacas que llegó al Valle de 
México, se asentaron hacia el año 900 en 
Cuahilama, en los alrededores de Santa 
Cruz Acalpixca. Fundaron su ciudad en el 
919, poco a poco se extendieron y ocup-
aron otros terrenos, como Mixquic, 
Tláhuac, Culhuacán, e incluso algunas 
áreas del actual Estado de Morelos.

Aquellos pobladores dedicados a la 
agricultura, fundaran su señorío con Aca-
tonallo, su primer gobernante, quien 
dispuso intensificar el cultivo de las tierras 
altas, y propuso sobreponer en el lago 
unas caras y cierno o limo, creando así las 
chinampas en la zona lacustre del valle, 
produciendo maíz, fríjol, chile, calabazas y 
otros cultivos.

En Xochimilco, Tlazocihuapilli, llega a ser 
gobernante (una mujer), lo que no 
sucedió en ningún otro lado de Mesoa-
mérica en la época prehispánica y a 
quien se atribuye la creación de algunas 
de los tradicionales patillos de la cocina 
xochimilca, como el necuatolli, el chilea-
tolli, los esquitos y los tlapiques.

Posteriormente el señor xochimilca Cax-
toltzin, en 1352, traslada la ciudad a la 
zona del lago e islote de Tlilan, donde 
actualmente se localiza la Parroquia de 
San Bernardino de Siena.

En el año de 1376 se enfrentó a los mexi-
cas, que acaudillados por Acamapichtli 
se habían lanzado a la conquista de los 
xochimilcas. En esta guerra, el Señor de 
Azcapotzalco concede ayuda a los 
xochimilcas a cambio de imponer a Xao-
pantzin.
Vencidos los mexicas, Caxtoltzin se obliga 
a pagar tributo a sus aliados, quien se 
convierte en el décimo señor de los xochi-
milcas.

En el año de 1430, durante el reinado de 
Tzalpoyotzin, los xochimilcas son vencidos 
por los mexicas, quienes rompieron los 
escuadrones de Xochimilco, obligándolos 
a replegarse hace el cerro de Xochite-
pec, destruyendo la cerca que defendía 
la ciudad; entonces los señores de Xochi-
milco para evitar más destrucción, 
saqueo y muerte, ofrecieron vasallaje a los 
mexicas. Itzcoatl los obligó a construir, de 
piedra y tierra, la calzada que unía a los 
dos señoríos (hoy calzada de Tlalpan), y 
los puentes para cruzar las acequias.

Durante el reinado de Moctezuma 
IIhuicamina, los xochimilcas contribuyeron 
con materiales y mano de obra para la 
construcción del templo dedicado a 
Huitzilopochtli; y en tiemp o de Ahuizotl, 
con mano de obra para el acuerdo que 
iba de Coyoacán a México.

Con el siguiente gobernante, Tlihuatzin, los 
xochimilcas contribuyen con muchos 
prisioneros de guerra que gabía tomando 
de Cuauhnáhuac, Xalisco, del Valle de 
Meztitlan y de Oaxaca. Y, para repoblar 
esas comarcas, envían en 1489 a 20 matri-
monios xochimilcas, que fueron distribui-
dos convenientemente, mientras arriba-
ban los colones mexicas.

Después de las victorias logradas, suma-
mente complacido, Ahuizoltl concede a 
los xochimilcas la libertas de sus señorío y  
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I.3 Ex convento de San Bernardino. Xochimilco, DF.

partir de este momento, Xochimilco y 
Tenochtitlan conviven en paz, se ayudan 
y comercian entre ellos libremente.

En el mandato de Moctezuma Xocoyotzin 
los sabios chililicos presagiaron la llegada 
de los hombres blancos que acabarían 
con el poderío mexica.

Ante esta situación, Moctezuma Xocoy-
otzin impone a Xochimilco un nuevo 
gobernante, Omácatl, quien hubo de 
volver a Tenochtitlan cuando Moctezima 
es hecho prisionero por Hernán Cortés por 
lo que fue sustituido por Macuilxo-
chitecuhtli, que a escasos 80 días de 
haber asumido el trono se vio también 
precisado a regresar para combatir a los 
españoles en la rebelión encabezado por 
Cuitlahuac.

Mientras tanto, en Xochimilco sube al 
trono Apochquiyautzin advertido por los 
mexicas que debía ayudarlos en 
cualquier conflicto armado que 
sobreviniera a la huida de los españoles; y 
así lo hubo de hacer, pues siguiendo su 
plan de conquistar primero las poblacio-
nes aledañas a Tenochtitlan, Hernán 
Cortés y sus y sus ejércitos entran a Xochi-
milco el 16 de abril de 1521.

Durante este episodio, Cortés cae de su 
caballo en Xaltocan, siendo salvado por 
un soldado llamado Cristóbal de Olea y 
uno de sus capitanes.

Ya en el pleno sitio de Tenochtitlan, 
Cortés ordena un ataque rápido y sorpre-
sivo contra los xochimilcas, desatándose 
una terrible lucha de a que pocos 
salieron con vida. Según una leyenda, el 
propio Cuauhtémoc fue hasta Xochi-
milco a conseguir ayuda de hombre y 
canoas para la defensa de Tenochtitlan, 
y como recuerdo de su presencia, plantó 
el sabino que aún se conserva en el 
actual Barrio de San Juan.

Consumada la conquista de Tenochtit-
lan, e iniciada la evangelización por 
parte de los misioneros españoles, 
Apochquiyauhtzin, último gobernante 
xochimilca, fue bautizado con el nombre 
de Luís Cortés Cerón de Alvarado el 6 de 
junio de 1522, y se le permitió seguir 
gobernando a su pueblo bajo el man-
dato de los conquistadores.

Después de las guerras de conquista, una 
política de buen trato por parte de los 
españoles se notaba para Xochimilco.

La labor evangelizadora fue iniciada en 
Xochimilco por Fray Martín de Valencia 
con la ayuda de otros frailes: Alfonso Paz 
Monterrey, Juan de Nozarmendia, Juan 
Lazcano, Cristóbal de Zea, Gregorio 
Basurto, Pedro de Gante, Francisco de 
Gamboa, Francisco Soto, Juan de 
Gaona, Bernardino de Sahún (quien 
traduce el catecismo y la vida de San 
Bernardino de SIELA al nahuatl) y Fran-
cisco Bautista.
La construcción del convento francis-
cano acontece entre 1534 y 1579. 
durante la època colonial, la orden fran-
ciscana trabajo intensamente en Xochi-
milco, donde fundaron la capilla de San 
Pedro, la iglesia y el convento de San 
Bernardino de Siena, el hospital de la 
Concepción Tlacoapa y la primera 
escuela de Teología, Artes y Oficios.

Hernán Cortés entregó Xochimilco. Tierras 
y población encomienda a Pedro de 
Alvarado inmediatamente después de la 
conquista militar, en 1521 y permaneció 
como tal hasta su muerte, en 1541.
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El rey de España, Felipe II quien atendi-
endo la petición que le hicieran los habi-
tantes de Xochimilco, resolvió el 4 de 
marzo de 1559 que: “ es nuestra merced y 
voluntad y mandamos que ahora y de 
aquí en adelante el dicho pueblo de 
Xochimilco se llame e intitule y pueda 
llamar e intitular la NOBLE CIUDAD DE 
XOCHIMILCO, y que goce de las preemi-
nencias, prerrogativas e inmunidades que 
gozan y deben gozar las otras ciudades 
de las dichas nuestras indias”.

Durante la colonia, la Nueva España 
padeció epidemias que llegaron a 
mermar a la población indígena; las más 
devastadoras en xochimilco fueron: 
cocolixtle en 1576 y la de 1777, que dejó 
un saldo de dos mil muertos.

Por ser Xochimilco una ciudad lacustre, 
sufría de repentinas inundaciones que 
acababan con sus sementeras; la más 
grave registrada ocurrió en 1609.

Por haber aceptado aparentemente el 
cristianismo, a los xochimilcas se les 
permitió conservar algunas de sus tradi-
ciones locales y su identidad como 
pueblo. La población continuó siendo 
mayoritariamente indígena, por lo que la 
intervención de los hijos, nietos y descen-
dientes de los naturales, facilitó el control 
de los barrios y los pueblos dependientes 
de esta cabecera.

En Xochimilco era tanto el comercio con 
la capital y otras poblaciones ribereñas, 
que en el siglo XVII entraban más de mil 
canoas diariamente flujo considerado 
como único en el mundo en esa época.

De hecho, las referencias históricas 
hablan de que hubo más embarcaciones 
y se practicó más la navegación de 
Xochimilco y en Texcoco que en ningún 
otro lugar de México, incluyendo sus 
gigantescas costas.

En 1749 Xochimilco paso a ser 
corregimiento de la independencia de 
México, y hacia fines de la colonia ya 
pasaba el camino de México a Cuer-

navaca, por lo que Xochimilco fue impor-
tante depósito de los efectos de tierra 
caliente.

Entre los personajes que destacan de esta 
época, se cuenta al ilustre xochimilca 
Martín de la Cruz, autor de “Xihuipahtli 
mecéhual amato” o “libellus de medici-
nalibus indorum herbis”, conocido en todo 
el mundo como “Herbario Azteca” o 
“Códice Cruz-Badiano”, libro de medici-
ana más antiguo que se ha escrito en el 
continente americano; traducido al latín 
por otro ilustre xochimilca, Juan Badiano. 
Actualmente el original se encuentra en el 
Vaticano.

Durante el movimiento insurgente de 
independencia, Xochimilco también 
participó con su contingente, especial-
mente dentro del grupo suriano que se 
desarrolla hacia 1815, después de fusila-
miento del general José María Morelos y 
Pavón.

En toda la etapa insurgente, hasta con-
sumarse la independencia en 1821, Xochi-
milco estuvo construyendo para lograr el 
triunfo contra los realista y el Gobierno 
colonial.

El paso hacia el sur era por los alrededores 
de Xochimilco y el camino antiguo a Aca-
pulco, que pasaba por Tepepan y que 
después fue utilizado por Maximiliano y 
Carlota en sus viajes de descanso a Cuer-
navaca.

En 1850 se puso en operación el primer 
barco de vapor que daba servicio entre 
México y Calco, y en 1853 otro buque de 
mayor tamaño era el asombro y deleite 
de los capitalino y xochimilcas, sin 
embargo, para 1880 se pierde la crónica 
de la navegación a vapor en Xochimilco, 
dejando para el recuerdo y vestigio 
romántico varios “astilleros” dedicados a 
construir chalupas, trajineras y otros botes; 
los pequeños talleres, industrias familiares 
y sus obreros vendrían a ser herederos de 
los más antiguos astilleros habidos en el 
continente americano (después de los del 
río Zahuapan en Tlaxcala en 1521).
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I.4 José María Morelos y Pavón. I.5 Casa de Bombas. Las bombas llevaban el agua a 
la ciudad de México. Fueron instaladas durante el 
porfiriato.

En 1850 se puso en operación el primer 
barco de vapor que daba servicio entre 
México y Calco, y en 1853 otro buque de 
mayor tamaño era el asombro y deleite 
de los capitalino y xochimilcas, sin 
embargo, para 1880 se pierde la crónica 
de la navegación a vapor en Xochimilco, 
dejando para el recuerdo y vestigio 
romántico varios “astilleros” dedicados a 
construir chalupas, trajineras y otros botes; 
los pequeños talleres, industrias familiares 
y sus obreros vendrían a ser herederos de 
los más antiguos astilleros habidos en el 
continente americano (después de los del 
río Zahuapan en Tlaxcala en 1521).

Durante el porfiriato se contruyeron las 
cajas de agua, bombas de los manantia-
les de Xochimilco a la Ciudad de México, 
carecía de abasto suficiente.

Conforme se condujo el agua hacia la 
Ciudad de México, se fueron cegando las 
acequias. Esta situación efectuó al com-
ercio, ya que durante siglos, el transporte 
de los productos -frutas y verduras- se 
había hecho a través de los canales; por 
otra parte, la ruta por tierra estaba entor-
pecida por el arenal de Tepepan, que 
hacia difícil el paso.

En julio de 1908, el presidente Porfirio Díaz 
inauguró el servicio de tranvías eléctricos 
a Xochimilco, según el proyecto original, 
la ruta debía llegar hasta Tulyehualco.
A mediados de 1911 los primeros zapatis-
tas llegaron a Milpa Alta y después a 
Xochimilco, 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. La ocupación 
de los zapatistas se extendió hasta Tepal-
catlalpan y Xochitepec.

El 23 de abril de 1913, siendo presidente 
de México Victoriano Huerta, 39 aspiran-
tes del colegio Militar fueron acribillados 
en una callejuela de San Lucas Xochi-
manca (calle Montemorelos), donde 
actualmente existe una placa con-
memorativa en homenaje a esos jóvenes.

Como los carrancistas acababan de 
llegar por Cuemanco, los zapatistas 
dañan las bombas, además de incendiar 
el centro de Xochimilco y el Palacio 
Municipal que había sido contraído por 
orden del doctor José Zaferino Rivera, en 
1871.

El 15 de Julio de 1911, tras la entrada triun-
fal del presidente Madero a la Capital, 
toma posesión como encargado del 
Gobierno de Xochimilco el Lic. Modesto 
Romero Valencia.
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introducción.

 

Para este trabajo, resulta 

muy importante conocer la 

historia de la cuenca y la 

de sus pobladores a lo 

largo de los siglos. Es de 

gran importancia conocer 

la forma en que se maneja-

ban los recursos hidricos y 

como se relacionaban con  

el desarrollo de las prime-

ras ciudades hasta lo que 

hoy es la gran zona metro-

politana de la cuenca de 

méxico. 

Es importante para esta 

tesis revisar la historia 

para saber cómo se llegó a 

la situación actual, donde 

prácticamente el territo-

rio lacustre ha desapareci-

do. 

Conociendo la historia y 

partiendo de análisis de 

análogos se busca plan-

tear una alternativa de 

hacer arquitectura que 

promueva el reciclaje de 

recursos naturales y la 

preservación de espacios 

de recreación donde el 

agua y la vegetación, son 

constantes de diseño.
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2.1 Sistema de lagos de la 
Cuenca de México.

2.1.1 Antecedentes históri-
cos.

Origen.

Antiguamente una buena parte del 
territorio del Distrito Federal fue ocupado 
por el sistema de lagos de la cuenca de 
México. Esta era una cuenca que en tiem-
pos muy remotos tuvo desagüe natural al 
río Balsas. Sin embargo, la actividad 
geológica que dio origen a la serranía del 
Ajusco cerró la cuenca por el sur y con-
tribuyó a la formación de los lagos del 
Anáhuac.

La formación de la cultura lacus-

tre.

Varias culturas existieron en las margenes 
de los lagos, antes y durante la llegada y 
establecimiento de los mexicas. Además 
de los asentamientos originales en Teoti-
huacan, Texcoco y varios pueblos meno-
res más, inmigrantes de distintos grupos 
étnicos se fueron asentando en la 
cuenca. Los chichimecas provenientes 
del norte, se asentaron en Xoloc, mientras 
que Acolhuas, tepanecas y otomies, ocu-
paban las márgenes occidetales del lago 
(Azcapotazalco, Tlacopan y Coyohua-
can) y algunos grupos de influencia 
Tolteca se establecían al oriente 
(Culhuacán, Chimalpa y Chimalhuacán 
(I7). El sistema lacustre en el fondo de la 
cuenca se fue rodeando lentamente de 
un cúmulo de pequeños poblados. El 
desarrollo de nuevas técnicas agrícolas 
–las chinampas- (I8), basadas en el riego 
por inundación del subsuelo y en la con-
strucción de canales, permitieron un 
impresionante aumento en las densi-
dades poblacionales. En los campos 
chinamperos los canales servían a la vez 
como vías de comunicación y de drenaje 
mientras que la agricultura en campos, 
rellenados con el sedimento extraído de 

los canales, permitió un mejor control de 
las inundaciones. Al mismo tiempo, los 
grupos residentes, fueron aprendiendo a 
reemplazar la falta de grandes herbívoros 
con la caza y la recolección de productos 
de los lagos y de los canales, entre ellos 
varias especies de peces y de aves 
acuáticas, ranas, ajolotes, insectos y aco-
ciles, así como con la recolección de 
quelites y hierbas verdes.

Desde los primeros tiempos del desarrollo 
de asentamientos humanos en la cuenca, 
el abasto de proteína animal fue un prob-
lema severo para sus habitantes. En el 
fondo de la cuenca, cerca o dentro de los 
grandes cuerpos de agua, se encontraba 
una rica fauna de aves, reptiles, anfibios, 
peces e invertebrados acuáticos. Estos 
grupos de animales fueron mucho más 
difíciles de extinguir por la sobrecaza, y 
representaron durante mucho tiempo el 
recurso de proteínas animales más abun-
dantes para los pobladores.

Las aves acuáticas que se encontraban 
en la cuenca, y las que se encuentran 
todavía en el vaso de Texcoco y otros 
espejos de agua, son mayoritariamente 
migratorias; utilizaban los grandes lagos 
del altiplano mexicano como sitio de 
refugio invernal (noviembre a marzo). Este 
diverso grupo de animales incluía 22 espe-
cies de patos, gansos y cisnes, 3 especies 
de pelícanos y cormoranes, 10 especies 
de garzas y cigüeñas, 4 especies de 
macáes, 19 especies de chorlos y chichi-
cuilotes y 9 especies de grullas, gallaretas 
y gallinetas de agua. Los patos silvestres o 
canauhtli, eran los animales más busca-
dos por los cazadores prehispánicos.

Dentro de los reptiles y anfibios del lago 
del lago de México existían cinco espe-
cies de  ranas y sapos, cuatro de ajolotes, 
siete de serpientes de agua y tres de tortu-
gas. Los ajolotes eran muy gustados entre 
los mexicas por su delicado sabor, pare-
cido al de las anguilas europeas. Hoy en 
día, es posible encontrarlos en el mercado 
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Lagos de la cuenca de México previo a la llegada de los españoles con los distintos asentamientos humanos.
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Corte esquemático de una chinampa.

de Xochimilco, recolectados por los cam-
pesinos chinamperos en los canales que 
rodean sus parcelas.

El lago era también rico en peces de 
agua dulce, que los pobladores de la 
cuenca pescaban con redes. El grupo 
más abundante era el de los Aterínidos o 
peces blancos llamados iztamichín en 
Náhuatl. Este grupo presentaba tres espe-
cies claramente identificables según su 
tamaño. Los otros grupos de peces que 
eran utilizados por los mexicas, pertene-
cen a los ordenes de los ciprínidos y de los 
Goodeídos. Los primeros conocidos como 
Jufles (en Náhuatl xuilin), son peces que 
viven en los fondos barrosos y compren-
den cuatro especies. Del orden de los 
Goodeídos, los mexicas utilizaban solo 
una especie conocida como cuitlapétotl 
o “pescado de vientre grande”.

Los antiguos pobladores de la cuenca 
consumian también un gran número de 
pequeños organismos acuáticos, como 
antrópodos, algas y huevos de pescado. 
Los acociles, pequeños crustáceos de 
aproximadamente 2 cm de largo, eran 
muy utilizados en el México antiguo y son 
todavía objeto de consumo común en 
Xochimilco. Los axayácatl conocidos 

actualmente como “mosco para pájaros” 
en los mercados de la ciudad, son todavía 
importantes comerciales. Los antiguos 
mexicas consumían los ejemplares adultos 
de estos insectos y recolectaban también 
sus huevecillos de las aguas del lago. Los 
huevecillos llamados ahuautli), eran reco-
lectados sumergiendo hojas de zacate en 
el agua, las que eran utilizados por los 
insectos como sitios de oviposición. En 
unos pocos días, las hojas eran retiradas 
cubiertas de huevos que se utilizaban 
como alimentación humana. Actualmen-
te los ahuautli son producidos comercial-
mente en las aguas de Texcoco, para 
fabricar alimento para peces y pájaros. 
También se recolectaban y consumían 
varias larvas de insectos; larvas de libélulas 
(aneneztli), larvas de coleópteros acuáti-
cos (ocuiliztac, y larvas de moscas 
(izacutli).

Alrededor del año 1325, los mexicas llega-
ron del norte y fundaron su ciudad en una 
isla baja e inundable, la isla de Tenochtit-
lan, que en pocos siglos se convirtió en la 
capital del poderoso imperio mexica y en 
el centro político, religioso y económico 
de toda mesoamérica. 

Maíz

Ahuejote

Sedimento

Canal
Fango

Estaca
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Aun no se sabe con certeza la razón por la 
cual los mexicas eligieron este sitio para 
fundar su ciudad, pero la elección se con-
virtió con el tiempo en una leyenda de 
gran importancia cultural y en un elemen-
to de tradición e identidad étnica. Según 
la leyenda mexica, el lugar de asenta-
miento de su ciudad fue revelado por los 
dioses bajo la forma de un águila devo-
rando una serpiente sobre un nopal. Esta 
manifestación fue tomada como señal 
del fin de su larga peregrinación desde 
Aztlán. Se puede argumentar que, para la 
civilización lacustre de la cuenca en ese 
momento, los asentamientos en tierras 
más altas no representaban ninguna 
ventaja, porque estas no eran cultivables 
bajo el sistema de chinampas, que eras la 
base económica de todos los grupos 
humanos de la región. Es también proba-
ble que durante las primeras etapas de su 
asentamiento, los mexicas no dispusieran 
del poder militar necesario para desplazar 
a otros grupos de los mejores sitios agríco-
las. 

Aunque menos valiosa, desde el punto de 
vista agrícola que las vecinas localidades 
de Texcoco, Azcapotzalco o Xochimilco, 
la pequeña e inundable isla de Tenochtit-
lan se encontraba físicamente en el 
centro de la cuenca. Esta característica 
fue un elemento de gran importancia en 
la cosmovisión mexica, que se basó en la 
creencia de que la isla era el eje cosmoló-
gico de la región, el verdadero centro de 
toda la tierra. 

Reforzada por la necesidad de obtener 
alimentos de fuentes externas, está creen-
cia probablemente determinó en gran 
medida la estructura social de la metró-
poli mexica, organizada alrededor de 
guerreros y de una poderosa casta sacer-
dotal. Estas dos clases mantuvieron un 
inmenso imperio basado en la guerra 
ritual y en la dominación de los grupos 
vecinos.

Se estima que hacia finales del siglo XV la 
población de la cuenca era algo inferior 
al millón y medio de habitantes, distribui-
dos en más de cien poblados. 

En ese tiempo, la cuenca de México era 
con toda seguridad el área urbana más 
grande y más densamente poblada de 
todo el planeta. Tan solo en Tenochtitlan 
se estima que vivían unas 200 000 perso-
nas con una densidad poblacional de 12 
a 13 mil habitantes por km2.

La ciudad presentaba una traza cua-
drangular de algo más de 3 kilometros 
por lado, con una superficie total de 
cerca de 1000 hectáreas. Estaba dividida 
en barrios o Calpulli relativamente autó-
nomos, en los que se elegían los jefes 
locales. Los espacios verdes eran amplios: 
las casa de los señores tenían grandes 
espacios interiores y las chozas de los 
plebeyos se encontraban al lado de su 
chinampa, en la que se mezclaban plan-
tas comestibles, medicinales y de ornato. 
La mitad de cada calle era de tierra dura 
y la otra estaba ocupada por un canal. 
Dado que los mexicas no usaban anima-
les de carga ni vehículos terrestres, el 
transporte de carga era por medio de 
chalupas o trajineras.

Las dos islas mayores del lago, Tenochtit-
lan y Tlatelolco, habían sido unidas a un 
grupo de islas menores, mediante calles 
elevadas, formando un gran conglome-
rado urbano rodeado por las aguas del 
lago y vinculado con su márgenes a 
través de tres calzadas elevadas hechas 
de madera, piedra y barro apisonado. 
Dos acueductos construidos de barro 
estucado, traían agua potable al centro 
de Tenochtitlan: uno bajaba de Chapul-
tepec por la calzad de Tlacopan y el otro 
venía de Churubusco por la calzada de 
Iztapalapa. Para controlar las inundacio-
nes, un largo albardón –la presa Neza-
hualcoyotl- había sido construido en la 
margen oriente de la ciudad para sepa-
rar las aguas de Tenochtitlan de las del 
gran cuerpo de agua que formaba en 
esa época el lago de Texcoco.
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México - Tenochtitlan. Reconstrucción esquemática 1325 - 1519. Interpretación de M. Carrera Slampa, Según A. 
Tellez Girón, R.H. Barlow, A. Caso
J.M. Bribiesca y M. F. Alvarez.
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I.10 Acueducto de Chapultepec con la fuente de Salto del Agua. C. Castro y J. Campillo

1. Palacio de Moctezuma
2. Plaza de “El Volador”.
3. Casa de las Aves.
4. Telpochcalli.
5. Templo Mayor.
6. Palacio de Axayacatl.
7. Cuicacalco.
8. Plaza Principal.
9. Palacio de Tilancanqui.
10. Casa de las Fieras.
11. Tianguis de Moyotla.
12. Huitznahuac.
13. Xoloco. (Teocalli).
14. Templo de Toci. (Teocalli).
15. Palacio de Cuauhtemoc.
16. Tezontlemacoyan. (Teocalli).
17. Palacio de Yacalulco.
18. Tlacochalco. (Teocalli).
19. Apahuaztlán o Azaguaztla. 
(Teocalli).
20. Atenantitech o Tetenamitl. 
(Teocalli).
21 xocotitla o Cihuatecpan.
22. Tianguis o Mercado de Tlatelolco.
23. Templo Mayor de Tlatelolco.

La llegada de los Españoles.

Cuando los españoles llegaron en 1519, la 
cuenca se encontraba ocupada por una 
civilización bien desarrollada, cuya eco-
nomía giraba fundamentalmente alrede-
dor del cultivo de las chinampas que 
rodeaban el lago. Después de la conquis-
ta en 1521, los españoles rediseñaron la 
ciudad completamente, construyendo 
nuevos edificios; los caballos y el ganado 
fueron introducidos a la cuenca de 
México y, tanto los métodos de transpor-
te, como la agricultura, sufrieron una 
transformación radical. Muchos de los 
antiguos canales se rellenaron para cons-
truir sobre ellos calles elevadas, adecua-
das para los carros y caballos. De esta 
manera las chinampas comenzaron a ser 
desplazadas del centro de la ciudad. Se 
construyó un nuevo acueducto desde 
Chapultepec hasta el zócalo de la nueva 
ciudad colonial. I.10 

La avanzada agricultura indígena desa-
rrollada en la cuenca, y el uso tradicional 
de la rica flora mexicana, armonizaron 
bien con la tradición árabe – española 
de los patios y jardines interiores.
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I.12 José Antonio Alzate y Ramirez.

Otro elemento urbanístico de gran impor-
tancia social, compartido por las culturas 
mexica y españolas era la existencia de 
grandes espacios abiertos en el corazón 
de las ciudades, rodeados de los principa-
les centros ceremoniales, religiosos y de 
gobierno, y generalmente cerca también 
del mercado de la ciudad. Así, las plazas y 
los mercados en general, y el zócalo de la 
ciudad en particular, se convirtieron en los 
ejes de la vida colonial, la arena pública 
donde las clases sociales se daban la 
cara, el lugar de encuentro donde los 
elementos mexicas y españoles se fueron 
mezclando generando de esta forma, 
una nueva cultura.

Desafortunadamente, la nueva traza que 
impusieron los españoles fue incompatible 
con la naturaleza lacustre del valle. El 
relleno de los canales para construir calles 
elevadas empezó a obstruir el drenaje 
superficial de la cuenca y comenzaron a 
formarse grandes superficies de agua 
estancada, mientras que el pastoreo y la 
tala de las laderas boscosas que rodea-
ban a la cuenca aumento la escorrentía 
superficial durante las intensas lluvias de 
verano. Por otro lado, durante las tempo-
radas de sequía, los lagos se veían cada 
vez más bajos.

La poca altura de las montañas al norte 
de la cuenca y la existencia de pasos casi 
a nivel, entre algunas de ellas llevaron al 
gobierno de la colonia a planear el 
drenaje de la cuenca hacia el norte, 
desde los alrededores del lago de Zum-
pango hacia el área de Huehuetoca. El 
primer canal de drenaje tenía 15 km de 
longitud, de los cuales 6 km formaban una 
galería subterránea en Nochistongo. En el 
año de 1608 este canal abrió por primera 
vez la cuenca de México hacia el océano 
Atlántico, a través de la cuenca del río 
Tula, en el actual estado de Hidalgo. El 
continuo asolvamiento de la galería 
obligo al virreinato a abrir, dos siglos más 
tarde, un canal profundo a cielo abierto 
conocido como el “Tajo de Nochistongo”. 
Las obras del drenaje de Huehuetoca 
continuaron hasta principios del siglo XX. 
I.11

Inicialmente el canal funcionaba solo 
como un vertedero del exceso de agua 
en la cuenca, pero con la construcción 
del canal de Guadalupe en 1796, el sis- 

tema de eliminación de aguas hacia el río 
Tula se conectó con el lago de Texcoco y 
las áreas lacustres de la cuenca comen-
zaron a achicarse rápidamente. En 1796 
se dio por primera vez una discusión en el 
seno del gobierno colonial, sobre la con-
veniencia de secar los lagos. José Antonio 
Alzate(I.12), un pionero de las ciencias 
naturales en México, fue el único en alzar 
su voz contra el proyecto para sugerir que 
mejor se emprendiera la construcción de 
un canal regulador que controlara los 
niveles del lago de Texcoco y mantuviera 
al mismo tiempo las superficies lacustres 
de la cuenca.

Siglo XIX

Las obras del canal de Huehuetoca se 
ampliaron considerablemente durante el 
siglo XIX y, por primera vez, muchos citadi-
nos comunes comenzaron a preocuparse 
por las consecuencias de secar los lagos. 
Una de estas consecuencias comenzó a 
hacerse evidente para muchos amantes 
de la jardinería, una costra de sales cono-
cida como “salitre”, comenzó a notarse 
en la superficie del suelo en muchas 
partes de la cuenca durante el tiempo de 
secas.
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I.11 Desagüe de la ciudad de México en el año de 1750.

Canal de Desagüe
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I.13 Canal de La Viga.

A pesar de las obras de drenaje, la nave-
gación por canales fue un medio de 
transporte sumamente popular durante la 
colonia y la Independencia, hasta finales 
del siglo pasado. Desde un muelle cerca-
no al antiguo mercado de la Merced, al 
oriente del Zócalo capitalino, salían regu-
larmente pequeños barcos de vapor 
hacia Xochimilco y Chalco. El canal de la 
Viga (I.13), entre otros, permaneció activo 
durante buena parte del siglo XX y toda-
vía era, como en los tiempos prehispáni-
cos, una importante vía de transporte de 
productos agrícolas entre las chinampas 
de Xochimilco y el centro de la ciudad, de 
esta forma, las chinampas seguían siendo 
importantes en la producción de víveres 
para la ciudad. Lamentablemente, este 
canal fue entubado a mitad del siglo XX, 
hecho que puso fin a la chinampería de 
Iztapalapa, Santa Anita y San Juanico. 
Actualmente sobre su lecho corre una vía 
importantísima para el Distrito Federal

Durante la prolongada dictadura de Porfi-
rio Díaz, a finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, la revolución industrial se 
instaló en México. Se construyeron fábri-
cas y ferrocarriles y la ciudad se moderni-
zó para beneficio de la burguesía. Duran-
te el Porfiriato, por primera vez, la cuenca 
dejó de ser considerada como una serie 
de ciudades distintas, vinculadas más por 
el comercio que por una administración 
central, y empezó a ser considerada 
como una sola unidad vinculada por un 
gobierno central y una industria de impor-
tancia creciente.

El 17 de marzo de 1900, Porfirio Díaz inau-
guró el sistema de Desagüe del Valle, que 
continúa en funciones e impide el creci-
miento de los cuerpos de agua en el suelo 
capitalino. Los últimos remanentes de los 
cuerpos de agua son los sistemas de 
canales que riegan la chinampería de 
Xochimilco y Tláhuac, así como los hume-
dales que comparte esta delegación con 
el municipio mexiquense de Valle de 
Chalco. 
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Siglo XX y actualidad.

Durante este periodo, se construyo un 
sistema de drenaje profundo para elimi-
nar la torrencial escorrentía que generan 
miles de kilómetros de asfalto y concreto. 
Con este sistema de drenaje se acabaron 
de secar casi todos los antiguos lechos del 
lago. La disminución del agua del subsue-
lo en el fondo de la cuenca producida 
por el bombeo de agua y el drenaje, 
provocó la contracción de las arcillas que 
antes formaban el lecho del lago y el 
centro de la ciudad se hundió unos nueve 
metros entre 1910 y 1988. 

A partir de la construcción de las grandes 
obras que tenían como propósito la dese-
cación de los lagos, la cuenca de México 
quedó integrada artificialmente a la 
cuenca del río Moctezuma, que forma 
parte de la región hidrológica del río 
Pánuco. Las necesidades de agua pota-
ble de la ciudad han propiciado la explo-
tación del agua del subsuelo y de los 
manantiales aledaños. Durante el siglo 
XIX, desaparecieron los manantiales de 
Chapultepec, que desde la época prehis-
pánica sirvieron a la población de 
México. En el siglo XX, el gobierno porfirista 
canalizó las aguas de los manantiales de 
Xochimilco y Atlapulco para abastecer 
de agua al centro de la ciudad. La mayor 
parte de estos están actualmente secos, 
hecho que puso en peligro la existencia 
de la chinampería de Xochimilco. Desde 
la década de 1980, los canales de Xochi-
milco, Tláhuac y Míxquic son alimentados 
con aguas tratadas de la planta del cerro 
de la Estrella. Para esta época las aguas 
de la chinampería estaban atestadas de 
lirio acuático y carpas, especies que 
fueron introducidas por el gobierno de 
Díaz con el propósito de embellecer los 
canales, pero que a la larga pusieron en 
peligro a las especies autóctonas de los 
lagos del Anáhuac. En 1987, la chinampe-
ría de Xochimilco fue declarada Patrimo-
nio de la Humanidad, con el propósito de 
fomentar su conservación.

El agua de los ríos que aún bajan al Distrito 
Federal es conducida al lago de Texcoco 
o al Gran Canal del Desagüe para ser 
drenada hacia el golfo de México, a 
través del sistema Tula-Moctezuma-
Pánuco. Los únicos cursos de agua que 
sobreviven en la entidad federativa 

nacen en la sierra de las Cruces o en el 
Ajusco, y son de poco caudal. 

Muchos de ellos corren entre barrancas 
que han sido ocupadas por asentamien-
tos humanos, lo que pone en peligro tanto 
a los habitantes como a los ecosistemas 
asociados al río. 

El más largo de estos ríos es el Magdalena 
(I.14 y I.15), que corre por el área protegi-
da de Los Dínamos, antes de ser entuba-
da y desembocar en el río Churubusco. El 
río Churubusco, el de la Piedad y el Con-
sulado corren bajo las grandes avenidas 
que llevan sus nombres. En la actualidad 
con el crecimiento de la población, y la 
contaminación ha generado que se 
pierdan cauce y ríos, siendo utilizados 
estos mismos como receptores de aguas 
residuales. Dando como resultado que el 
agua en la ciudad de México sea insufi-
ciente y sea necesario traerla desde luga-
res más lejanos. Actualmente las autorida-
des delegacionales han presentado un 
proyecto de recuperación, enfocando la 
problemática a la recuperación de ríos y 
barrancas en la Ciudad de México; entre 
las problemáticas que se destacan están: 
la invasión de zonas federales, construc-
ción de viviendas en zonas de riesgo, 
necesidad de saneamiento de cauces y 
barrancas, desazolves, falta de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, entre 
otras.
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I.15 Río Magdalena a principios de Siglo XX.

I.14 Arriba se puede observar la fabrica de papel de Loreto y el río Magdalena.
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2.1.2 evolución de los lagos 

a través de los años.

En este esquema se pueden observar los 5 lagos de la cuenca de México antes de la llegada de los Españoles

Laguna de Zumpango

Laguna de Xaltocan

Lago de México Texcoco

Lago de Xochimilco

Lago de Chalco Distrito Federal
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En este esquema se pueden observar los lagos en el siglo XVI previo a la llegada de los españoles y los asentamientos humanos.

30 mil habitantes
1100 km cuadrados de agua.
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En este esquema se puede observar como para principios del siglo XVII la mancha urbana iba creciendo muy 
poco, y al mismo tiempo, los lagos iban perdiendo volumen con el paso de los años.

105 mil habitantes
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Imagen de los lagos en el siglo XIX. La mancha urbana es cada vez más grande, así como los caminos que la 
unen son cada vez más recurrentes. Poco a poco los lagos van cediendo espacio a la gran urbe que crece 
cada vez más.

137 mil Habitantesttantes
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Imagen de los lagos de la cuenca para mediados del siglo XX.

3 millones de habitantes.
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En la actualidad, podemos ver los pequeños cuerpos de agua en lo que se han convertido los lagos de la 
cuenca de México y cómo es que la mancha urbana ha crecido tanto.

Poco más de 20 millones de Habitantes.
Más de 1600 km cuadrados de urbanización.
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sistema hidrológico del df 

y de xochimilco

Ríos que cruzan el DF en la actualidad y algunos de los recursos Hidrológicos que se encuentran en el DF y que 
alimentan a otros ríos.

1. Río San Joaquin
2. Río Tecamachalco
3. Río Tacubaya
4. Río Becerra
5. Río Mixcoac
6. Barranca del Muerto
7. Arroyo Tequilazgo
8. Río San Angel
9. Río San Jeronimo
10. Río Magdalena
11. Río Eslava
12. Canal Nacional
13. Canal de Chalco
14. Río Amecameca

A.Chinampería de Xoxhimilco
B. Chinampería de Tlahuac
C. Humedales de Tlahuac
D. Chinampería de Mixquic

REGIÓN HIDROLÓGICA DEL 
RÍO PÁNUCO

Cuenca del Río Moctezuma

RH DEL RÍO LERMA
Cuenca de Toluca

RH DEL RÍO BALSAS
Cuenca del Balsas - Mezcala

RH DEL RÍO BALSAS
Cuenca del Balsas - Mezcala

Corriente entubada
Corriente superficial

Río de los Remedios

Río Consulado

Río de la Piedad
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xochimilco

Como podemos ver en el esquema 1.20,  
la zona A es la de la chinampería de 
Xochimilco. En el esquema I.21 podemos 
observar de color Morado la poligonal de 
estudio, la cual está a la orilla de la zona 
de canales y chinampas de Xochimilco, 
ubicada justo en el embarcadero de 
Zacapa y Nativitas, cerca del bosque de 
Nativitas. Podemos observar que aun se  
conservan muchos ríos y bajadas de 
agua, así como canales y cuerpos de 
agua. Si bien, este trabajo de tesis no 
pretende recuperar los grandes cuerpos 
de agua que existían en Xochimilco, si 
intenta generar conciencia entre la 
población por medio de soluciones en 
pequeña escala, para darle un uso más 
práctico al agua de lluvia y generar 
arquitectura de paisaje que dialogue 
con la vegetación endémica, el agua y 
la ciudad. En el capítulo 3 se hará una 
investigación más profunda de la poligo-
nal de estudio. A continuación, en el 
siguiente apartado de este capítulo se 
mencionaran posibles soluciones a la 
escases de agua que existen en la zona.

Ríos y bajadas de agua

Canales de la Zona Chinampera

Cuerpos de Agua

Poligonal de estudio

Zona A (chinampería de Xochimilco)
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2.2 Un panorama de la 

situación actual del agua 

en méxico y el mundo.

Se estima que una persona necesita un 
mínimo de entre 20 y 40 litros diarios para 
cubrir sus necesidades básicas. Pero, si 
también se incluye el agua para bañarse 
y cocinar, esta cifra varía entre 27 y 200 
litros al día. Las dos regiones del mundo 
donde existe menos este recurso son 
África y el Cercano Oriente, mientras que 
la más rica en el recurso es el continente 
americano.

Según una lista de 180 países que publicó 
la ONU en 2003, en Canadá, cada habi-
tante dispone al año de 91 mil 640 metros 
cúbicos de agua, en Australia de 26 mil 32 
metros cúbicos, en Sudáfrica de mil 109 
metros cúbicos y en Egipto de 29 metros 
cúbicos. Nuestro país ocupa el lugar 94 en 
dicha lista, con una disponibilidad de 4 mil 
547 metros cúbicos, ubicándolo en una 
situación de disponibilidad intermedia. 
Esto teniendo en cuenta que según la 
ONU, la cantidad que necesita una 
persona por año es de 5 mil metros cúbi-
cos.

América Latina y el Caribe.

Esta región es la segunda más rica del 
mundo en disponibilidad de agua. Sin 
embargo, no está exenta de problemas 
hídricos, ya que existe una irregular distri-
bución territorial del recurso, una creci-
ente contaminación –derivada del poco 
tratamiento de aguas residuales proveni-
entes de la industria, el uso doméstico y la 
agricultura-, un incremento de la 
deforestación, expansión urbana y 
despilfarro por una inadecuada infrae-
structura hidráulica.

Aquí conviven dos ámbitos: uno donde 
hay poca gente y mucha agua, y otra 
donde hay escasez y se concentra. A 
pesar de que las cifras de disponibilidad 
del recurso de esta sub región son de las 
mayores del planeta y el consumo es 

bajo, gran parte de la gente no tiene 
acceso a agua potable y saneamiento.
Esto no solo señala el desequilibrio social 
del continente, sino la falta de políticas 
hídricas gubernamentales para subsanar 
la situación.

México.

La cantidad de agua disponible en 
México ha descendido en forma 
dramática en el pasado medio siglo. 
Descendió 60%.

De 11 mil metros cúbicos que había por 
habitante (disposición “alta”), ahora solo 
cuenta con 4 mil 547 metros cúbicos 
(“intermedia”). En el norte, centro y 
noreste del país, donde vive el 77% de la 
población, apenas hay mil 300 metros 
cúbicos por habitante (“extremadamente 
baja”).

Las diferencias en la disposición del líquido 
se presentan de forma natural en todo el 
territorio nacional. En el sureste del país se 
localiza 68% del recurso, aquí solo se 
asienta el 23% de la población y se 
genera 14% del PIB; aún así, según la 
CONAGUA, es la zona con más rezago en 
el servicio de agua potable.

En el resto del país la situación es de esca-
sez. Se trata de la zona con mayor activi-
dad económica e industrial y en las que 
cada habitante solo dispone de 2 mil 44 
metros cúbicos (nivel “bajo”). En esta zona 
solo se cuenta con el 32% del recurso.

En las urbes, este panorama es muy similar. 
En la Cd. De México, en asentamientos 
urbanos como Iztapalapa, cada persona 
utiliza 28 litros diarios; en los sectores 
medios, como la delegación Benito 
Juárez, va de 275 a 410 litros, y en las 
Lomas de Chapultepec va de los 800 a los 
1000 litros diarios. 

La agricultura utiliza el 76% de este 
recurso, las urbes 14% y la industria 10%.

Por las aguas superficiales, sobre todo los 
ríos, escurren alrededor de 399 kilometros 
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I.16.  En este gráfico se muestra la Disponibilidad de Agua dulce en el 2000. México se encuentra entre los 5000 y 
los 1700 metros cúbicos, esto significa que se encuentra en un nivel Intermedio.

cúbicos de agua al año, pero alrededor 
del 87% se presenta en los 39 principales 
cauces, en cuencas que ocupan el 58% 
de la extensión territorial del país.

El 65% del escurrimiento superficial se 
presenta en 7 ríos: Grijalva - Usumacinta, 
Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, 
Pánuco, Santiago y Tonalá, superficie que 
representa el 22% del país.

En total hay 653 acuíferos, de los cuales 
102 están sobre explotados, entre ellos los 
de la cuenca del centro del país, Lerma - 
Chapala – Santiago, que tienen una 
extracción mayor a su recarga.

A este panorama se suma la 
deforestación del país, la degradación 
del suelo, y la severa contaminación de 
las cuencas del país.

Para hacer eficiente el uso del agua, 
reducir la contaminación, tratar el líquido 
y reutilizarlo, se requiere un gasto anual 
en los próximos 25 años, de 60 mil 540 
millones de pesos según estimaciones de 
la CONAGUA. Esa cifra equivale a poco 
más del doble de lo que cada año se 
vende en México de agua embotellada, 
que asciende a los 29 mil millones de 
pesos. Esta falta de recursos ocasiona que 
por las fugas en la red hidráulica se pierda 
entre 40 y 50 % del líquido, a lo cual se 
suma la que se desperdicia en las casas, 
que es de alrededor de 60 %.

El tratamiento de aguas residuales es de 
31% del total de volumen recolectado.
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2.3 Soluciones en pequeña y 

mediana escala para pre-

servar el agua.

2.3.1. ¿Por qué es importan-

te captar el agua de lluvia?

Desde la conquista y hasta nuestros días, 
en la cuenca de México se han construi-
do 5 grandes obras hidráulicas que repre-
sentan, en conjunto, las más impactantes 
del mundo realizadas para el desalojo del 
agua en una ciudad: el canal de Huehue-
toca o tajo de Nochistongo (1607 – 1608); 
el canal de Guadalupe o de Castera ( 
1790 – 1804); el Gran canal y el primer 
túnel de Tequixquiac (1867 – 1900); el 
segundo túnel de Tequixquiac (1946 – 
1949);  y el Drenaje Profundo (1967/1975 – 
Hasta la fecha). Sin embargo, con el paso 
del tiempo, dichas obras han resultado 
insuficientes para resolver en forma defini-
tiva el desalojo del agua de la cuenca, y 
hoy se encuentran en los límites de su 
capacidad.

Este problema se va agravando confor-
me la ciudad va creciendo y aumentan 
los metros cuadrados de asfalto. No solo 
eso, sino que no hemos sido capaces de 
edificar las obras hidráulicas que disminu-
yan los volúmenes de agua pluvial envia-
da a los drenajes. Estas grandes cantida-
des de agua de lluvia son la verdadera 
causa de las inundaciones.

Esta agua de lluvia debe ser aprovecha-
da para diversos usos: domésticos, recrea-
tivos, comerciales e industriales; basta 
simplemente que se construyan las insta-
laciones adecuadas para su almacena-
miento, tratamiento y canalización para 
diversos usos.

Uno de los casos más críticos en la actuali-
dad es el de la zona poniente de la 
Ciudad (de Huixquilucan a Santa Fé), 
donde recientemente se han concentra-
do urbanizaciones en su parte más alta, 
utilizando los ríos como desagües de 

aguas negras y pluviales; ello ha provoca-
do que en época de lluvias el volumen del 
líquido rebase la capacidad de almace-
namiento en algunas presas y se sature el 
interceptor poniente, uno de los drenajes 
más importantes de la ciudad de México. 
La saturación de Agua pluvial en los 
ductos del drenaje es uno de los factores 
determinantes en una próxima y futura 
inundación en la ciudad de México, 
como lo ha sido en el pasado.

En 25 ocasiones se han presentado inun-
daciones de importancia en la ciudad: 
dos durante la época prehispánica, , 11 
en el virreinato, 3 en el siglo XIX y 9 en el 
siglo XX.

Después de analizar la situación actual, 
resulta inadmisible que se sigan constru-
yendo grandes obras hidráulicas en cuen-
cas lejanas, mientras los recursos hídricos 
del valle de México se desaprovechan.

La gravedad de los hundimientos provo-
cados por la excesiva extracción de agua 
del subsuelo, nos indica la urgente necesi-
dad de aprovechar el agua pluvial para 
disminuir dichos hundimientos. Durante el 
siglo XX, el almacenamiento y el aprove-
chamiento del agua de lluvia fue plantea-
do en la época de los hundimientos 
críticos registrados a mediados del siglo 
pasado.

En ese entonces, uno de los primeros 
especialistas en plantear la necesidad de 
construir en toda la ciudad un drenaje 
pluvial fue el ingeniero Miguel Rebolledo. 
Pocos años después y derivado de la 
gravedad del hundimiento de la ciudad 
provocada por la excesiva extracción de 
agua del subsuelo, el doctor Nabor Casti-
llo insistió en la necesidad de construir 
mayor infraestructura hidráulica para 
almacenar agua tratada y pluvial. Duran-
te los años 80, el ingeniero Heberto Castillo 
presentó la propuesta de edificar presas 
de almacenamiento de agua de lluvia en 
las partes altas de la ciudad. Sin embargo, 
tales propuestas no han sido tomadas en 
cuenta en las políticas públicas. Ante esto 
surge una pregunta 
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I.18. Esta es una de las fotos de una de las inundaciones más grandes ocurridas en el siglo XX, entre los días 15 y 
16 de Julio de 1951. En la foto se observa el edificio de la casa Boker, ubicado en 16 de Septiembre e Isabel la 
Católica, en el Centro Histórico.

I.17. Foto tomada la tarde del 3 de noviembre de 1969. Esta lluvia inundó diversas colonías y vías principales. El 
viaducto Miguel Alemán quedó totalmente anegado al romperse el sistema de Bombeo que corre por el centro 
de la vialoidad.

¿Cómo disminuir la excesiva extracción de 
agua del subsuelo y cómo aprovechar el que 
nos brinda la naturaleza en la temporada de 
lluvias?
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Se deben construir presas de mediana 
capacidad en las partes altas de la 
cuenca (Sur, oriente, poniente). Se debe 
construir una red de aguas pluviales 
(separada de las aguas negras) y alma-
cenarse para ser utilizada después en 
jardines, parques, etc., en las viviendas se 
debe captar el líquido que cae sobre las 
losas para reutilizarse en el hogar. Al 
mismo tiempo, esa agua de lluvia puede 
canalizarse a pozos de reinyección. 

El aprovechamiento del agua de lluvia 
que podría alcanzar hasta 20 metros cúbi-
cos por segundo (equivalentes a 30% del 
total que consume la ciudad), con este 
conocimiento, se pueden desarrollar 
propuestas urbanas y arquitectónicas con 
el fin de disminuir la explotación del acuí-
fero, y de esta forma, evitar los hundimien-
tos que sufre la ciudad.

Es muy importante que en los programas 
públicos sobre obras hidráulicas se con-
templen estas alternativas para evitar una 
futura escasez del agua.

Captación de agua de lluvia 
para consumo humano

La captación de agua de lluvia es un 
medio óptimo para obtener agua para 
consumo humano y/o uso agrícola. En 
muchos lugares del mundo con alta o 
media precipitación y en donde no se 
dispone de agua en cantidad y calidad 
necesaria para consumo humano, se 
recurre al agua de lluvia como fuente de 
abastecimiento. El agua de lluvia es inter-
ceptada, colectada y almacenada en 
depósitos para su uso. En la captación del 
agua de lluvia con fines domésticos se 
acostumbra a utilizar la superficie del 
techo como captación, a esto de le 
conoce como SCAPT (sistema de capta-
ción de agua pluvial en techos). Adicio-
nalmente, los excedentes de agua 
pueden ser empleados en pequeñas 
áreas verdes para la producción de algu-
nos alimentos que puedan complementar 
su dieta.

La captación del agua para uso agrícola 
necesita de mayores superficies de cap-
tación por obvias razones, por lo que en
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I.19. Construcción de la lumbrera del túnel interceptor río de los Remedios del drenaje profundo. 20 de diciembre 
de 2005.
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estos casos se requiere de extensas super-
ficies impermeables para recolectar la 
mayor cantidad posible de agua.

Ventajas y desventajas

Ventajas:
�� ����� ���	
�
� ��	��� ����	��� 
���
agua de lluvia
�� �	�����	�
����
	����� 	
���������
comunidades dispersas y alejadas
�� ������� 
�� ����� 
�� ����� ����
materiales locales
�� �������	������������������������-
ación del sistema
�� ���	��
����������
�� ����
	
�
� �� �!����� 
�� �	�����
en la recolección del agua de lluvia

Desventajas:

�� ����������	�	�	����������
��	���-
dir su implementación por parte de las 
familias de bajos recursos económicos
�� "�� ����	
�
� 
�� ����� �����
��
depende de la precipitación del lugar y 

��������
��������	#�$

����	�	�	
�


Para la captación de agua es necesario 
considerar los factores técnicos, económi-
cos y sociales.

&��������'*��	��

�$� +��
���	#�� �� ������� 
�� ����<� ����
relacionada directamente con la precipit-
ación durante el año y con las variaciones 
����	������ 
�� ��� �	��$� �� �������
-
able trabajar con datos suministrados por 
la autoridad y de fuentes confiables 
normalmente representada por la oficina 
��������#�	��� 
��� ���� �� 
�� ��� ���	#��
donde se pretende ejecutar el proyecto.

�$� =����
�� 
�� ����<� "�� 
����
��
depende de las necesidades del intere-
�
�>� ��� ������� ���� �� ��	�	@���� ����
����� ������� !�����>� 
	������ 
��
������������
��������	
�
����	���
como son preparación de alimentos, 
!	�	����
���������>���K�
��
��K�Q	������

de ropa y riego de jardines.

&������������#�	��

��� �W	�	�� ���� �����	#�� 
	������ ������ ���
oferta y la demanda de agua, las cuales 
	��	
��������������
��������	#�������K���-
men de almacenamiento, se puede ver 
���������������	��
����������������
����#�	��>��������!��	�����������������
una restricción para la mayor parte de los 
	������
�>��������!����
	���	������
�����
un sistema de abastecimiento de esta 
��������@�$� ��� ��� �K�����	#�� ����#�	���
es necesario tener presente que en 
ningún caso la dotación de agua debe 
ser menor a 20 litros de agua por familia y 
���� 
��>� ��� �	��� ���� ����	��� ��	������
������	
�
����	�������������$����
mismo, los costos del sistema propuesto 
deben ser comparados con los costos de 
otras alternativas destinadas al mejora-
miento del abastecimiento de agua, 
teniendo presente el impacto que repre-
senta la cantidad de agua en la salud de 
las personas beneficiadas por el servicio 
de agua.

&�����������	��

��� ��� �K�����	#�� 
�� ��� ����� 
�� 	����	-
��������	K��������	���	�>�	��������
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����
���������!��	������������������
puedan afectar la sostenibilidad de la 
	����K���	#�$� ��� ������>� ��� �����	�����
responsable del estudio debe discutir con 
la comunidad las ventajas y desventajas 
de la manera tradicional de abastec-
	�	�����
���������
���������������������-
esta, buscando que la propia comunidad 
�����	���� ��� ���� ��� ��� ���K	����
�������$� ���� ����		� 
���� ���	
����� ���
conveniencia de adoptar soluciones 
individuales y colectivas, el tipo de mate-
rial empleado en la fabricación de sus 
���!�>� ��� �W	����	�� 
�� �����	���� �����-
nativos en el lugar o sus alrededores y el 
grado de participación de la comunidad 
en la implementación del proyecto.
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�����	��	��-
tes elementos: a)

captación; b) recolección y conducción; 
c) interceptor; y d) almacenamiento. I.21
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canaletas que van adosadas en los 
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agua tiende a acumularse antes de caer 
al suelo. I.22.
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	�� �������� ��� �����$� "�� ���������
confeccionadas a base de bambú y 
��
���� ��� ���	��� 
�� ������	�� ����� ��

����	����� ���	
������$� "�� ���������

�� +_�� ��� ��� ���	��� 
�� �������>�
durables y no son muy costosas.
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alambre; b) madera; y c) clavos.

Por otra parte, es muy importante que el 
material utilizado en la unión de los tramos 
de la canaleta no contamine el agua con 
��������� �����	��� �� 	������	��$� ���
el caso de que la canaleta llegue a 

captar materiales indeseables, tales 
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sistema debe tener mallas que retengan 
estos objetos para evitar que obturen la 
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y que contiene todos los materiales que 
en él se encuentren en el momento del 
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que el material indeseable ingrese al 
tanque de almacenamiento y de este 
modo minimizar la contaminación del 
agua almacenada y de la que vaya a 
almacenarse posteriormente.
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en cuenta el volumen de agua requerido 
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	�!��K������$


$� ���������	����$&� �� ��� ����� 
��	-
nada a almacenar el volumen de agua 
de lluvia necesaria para el consumo 
diario de las personas beneficiadas con 
este sistema, en especial durante el 
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duradera y al efecto debe cumplir con 
las especificaciones siguientes:

· Impermeable para evitar la pérdida de 
agua por goteo o transpiración,

· De no más de 2 metros de altura para 
minimizar las sobre presiones,

· Dotado de tapa para impedir el ingreso 
de polvo, insectos y de la luz solar,
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Esquema del proceso de captación pluvial.

Interceptor de
Primeras aguas

Recolección

Captación

Almacenamiento

· Disponer de una escotilla con tapa 
sanitaria lo suficientemente grande como 
para que permita el ingreso de una perso-
na para la limpieza y reparaciones nece-
sarias,

· La entrada y el rebose deben contar con 
mallas para evitar el ingreso de insectos y 
animales.10

· Dotado de dispositivos para el retiro de 
agua y el drenaje. Esto último para los 
casos de limpieza o reparación del 
tanque de almacenamiento. En el caso 
de tanques enterrados, deberán ser dota-
dos de bombas de mano.

6. DISEÑO

6.1 Bases del diseño; antes de emprender 
el diseño de un sistema de captación de 
agua pluvial, es necesario tener en 
cuenta los aspectos siguientes:

· Precipitación en la zona. Se debe cono-
cer los datos pluviométricos de por lo 
menos los últimos 10 años, e idealmente 
de los últimos 15 años,

· Tipo de material del que está o va a estar 
construida la superficie de captación,
· Número de personas beneficiadas, y

· Demanda de agua.

6.2 Criterios de diseño;

Este método conocido como: “Cálculo 
del Volumen del Tanque de Almacena-
miento” tomacomo base de datos la 
precipitación de los 10 ó 15 últimos años. 
Mediante este cálculo se determina la 
cantidad de agua que es capaz de reco-
lectarse por metro cuadrado de superfi-
cie de techo y a partir de ella se determi-
na a) el área de techo necesaria y la 
capacidad del tanque de almacena-
miento, o b) el volumen de agua y la 
capacidad del tanque de almacena-
miento para una determinada área de 
techo.
Los datos complementarios para el diseño 
son:

· Número de usuarios,

· Coeficiente de escorrentía;

- calamina metálica    0.9

- tejas de arcilla 0.8 - 0.9

- madera 0.8 - 0.9

- paja 0.6 - 0.7
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Interceptor de Primeras aguas

Tee de 3”

Tubería de 3”

Reducción de 3” a 2”

Niple de 2”

Reducción de 4” a 2”

Reducción de 4” a 2”

Salida de agua

Viene del sistema de Canaletas

Al Tanque de Almacenamiento

Tanque de plásticoBola De Jabe

Tubería de 4”

Codo de 2”

1

1

2

2

3

3

Cuando el tubo de 4” está lleno, la bola 
de jabe tapa la entrada, haciendo que el
agua cambie de dirección y se dirija al 
tanque de almacenamiento.

Cuando el tubo de 4” se está llenando, la 
bola de jabe comienza a ascender.

Cuando el tubo de 4”está vacio, listo para 
la próxima precipitación.

· Demanda de agua.

Los pasos a seguir para el diseño del siste-
ma de captación de agua de lluvia son:

Determinación de la precipitación 
promedio mensual; a partir de los datos 
promedio mensuales de precipitación de 
los últimos 10 ó 15 años se obtiene el valor 
promedio mensual del total de años 
evaluados. Este valor puede ser expresa-
do en términos de milímetros de precipita-
ción por mes, o litros por metro cuadrado 
y por mes que es capaz de colectarse 

en la  superficie horizontal del techo.

n : número de años evaluados,

pi: valor de precipitación mensual del 
mes “i”, (mm)

Ppi: precipitación promedio mensual del 
mes “i” de todos los años evaluados. 
(mm)
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Determinación de la demanda; a partir 
de la dotación asumida por persona se 
calcula la cantidad de agua que se 
necesita para atender las necesidades de 
la familia o familias a ser beneficiadas en 
cada uno de los meses. 

Nu : número de usuarios que se benefician 
del sistema.

Nd : número de días del mes analizado

Dot : dotación (lt/persona.día)

Di: demanda mensual (m3)

Determinación del volumen del tanque 
de abastecimiento; teniendo en cuenta 
los promedios mensuales de precipitacio-
nes de todos los años evaluados, el mate-
rial del techo y el coeficiente de escorren-
tía, se procede a determinar la cantidad 
de agua captada para diferentes áreas 
de techo y por mes.

Ppi: precipitación promedio mensual 
(litros/m2)

Ce : coeficiente de escorrentía

Ac : área de captación (m2)

Ai: Abastecimiento correspondiente al 
mes “i” (m3)

Teniendo como base los valores obtenidos 
en la determinación de la demanda men-
sual de agua y oferta mensual de agua 
de lluvia, se procede a calcular el acumu-
lado de cada uno de ellos mes a mes 
encabezado por el mes de mayor precipi-
tación u oferta de agua. A continuación 
se procede a calcular

la diferencia de los valores acumulados 
de cada uno de los meses de la oferta y la 
demanda respectivamente.

Las áreas de techo que conduzcan a 
diferencias acumulativas negativas en 
alguno de los meses del año se descartan 
por que el área supuesta no es capaz de 
captar la cantidad de agua demandada 
por los interesados.

El área mínima de techo corresponde al 
análisis que proporciona una diferencia 
acumulativa próxima a cero (0) y el volu-
men de almacenamiento corresponde a 
la mayor diferencia acumulativa. Areas 
de techo mayor al mínimo darán mayor 
seguridad para el abastecimiento de los 
interesados.
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“El agua es 

el vehículo 

de la natu-

raleza”.

leonardo

da

vinci
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2.3.2 Sistemas domésticos 

de tratamiento y recicla-

miento de agua residual.

I.20. Detalle del parénquima aerífero de la hoja y el 
tallo de una espadaña (Typha domingensis).

Desafortunadamente, uno de los mayores 
problemas en la zona chinampera de 
Xochimilco, es el de la contaminación de 
sus aguas por parte de los pobladores. 
Muchas de las viviendas que se construye-
ron sobre las chinampas no se encuentran 
conectadas a la red de drenaje, por lo 
que las aguas residuales de dichas vivien-
das terminan en los canales.

Es de suma importancia resolver este 
problema para evitar la llegada de agua 
contaminada a los mantos acuíferos y 
reducir la contaminación en cuerpos de 
agua superficiales. La pregunta que surge 
en este punto es la siguiente: ¿Será con-
veniente conectar estas viviendas a la red 
de drenaje, o resultará mejor generar 
pequeñas plantas de tratamiento de 
agua sustentables?

A continuación, analizaremos el sistema 
de Fitodepuración, el cual, es un sistema 
de depuración de aguas residuales, 
basado en la utilización de humedales 
artificiales en los que se desarrollan plan-
tas acuáticas (hidrofitos) que contribuyen 
activamente a la eliminación de los con-
taminantes, principalmente la materia 
orgánica. Son sistemas muy baratos en la 
inversión inicial y en el mantenimiento.

En las acequias y arroyos que conducen 
las aguas residuales de los pueblos hasta 
los cauces receptores, existe una vegeta-
ción característica, muy bien adaptada a 
este tipo de medio acuoso. Normalmente 
las aguas contaminadas recorren varios 
kilómetros antes de su llegada al punto de 
vertido de la cuenca (lo más frecuente un 
río o una laguna), eliminándose durante 
este trayecto una parte importante de la 
contaminación. 

Las plantas integrantes de este tipo de 
ecosistemas acuosos (hidrofitos) son una 

pieza fundamental en el proceso depura-
dor contribuyendo a ello de varias formas,
según se verá más adelante. Entre las 
plantas propias de los humedales las hay 
que son flotantes, las hay que viven com-
pletamente inmersas en el agua y las hay 
que son anfibias, también denominadas 
helófitos o plantas emergentes. De entre 
todos los diversos grupos de hidrofitos, los 
que más importancia tienen en los proce-
sos de depuración son los helofitos o plan-
tas anfibias, que tienen sus raíces hundi-
das en el suelo del fondo del humedal, 
pero que sus tallos y hojas, tras atravesar la 
lámina de agua, emergen por encima de 
la superficie y desarrollan las funciones 
propias de los vegetales (fotosíntesis, flora-
ción, reproducción fructificación y disemi-
nación, entre otras) en contacto con el 
aire atmosférico. A este grupo de plantas 
pertenecen los carrizos (Phragmites spp.), 
los esparganios (Sparganium spp.), las 
espadañas (Typha spp.) y el lirio de agua 
(Iris pseudacorus L.) entre otros. Lo más 
característico de este grupo de plantas es 
su capacidad para favorecer la respira-
ción de sus raíces gracias a un sistema de 
aireación muy especializado, que no 
tienen las plantas que no toleran el 
encharcamiento (la gran mayoría). Al ser 
mayor la presión parcial del oxígeno en las 
hojas y en el tallo que en las raíces, se 
establece un flujo de oxígeno hacia el 
sistema radicular, que es conducido a 
través de un tejido especializado 
(aerénquima) que poseen los hidrofitos.
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Los principales mecanismos de depura-
ción que actúan en un humedal son los 
siguientes: 

- Eliminación de sólidos en suspensión.
- Eliminación de materia orgánica.
- Eliminación de nitrógeno.
- Eliminación de fósforo.
- Eliminación Eliminación de microorganis-
mos patóegenos.
- Metales traza.

La fitodepuración de las aguas residuales 
puede efectuarse por humedales natura-
les, en los que el hombre no interviene en 
su construcción o mediante humedales 
artificiales especialmente diseñados y 
construidos para la optimización de su 
función depuradora.

LOS HUMEDALES ARTIFICIALES

Estos sistemas consisten normalmente en 
un monocultivo o policultivo de plantas 
superiores (macrofitas) dispuestas en 
lagunas, tanques o canales poco profun-
dos. El efluente, normalmente después de 
recibir un tratamiento primario, pasa a 
través del humedal durante un tiempo 
adecuado (tiempo de retención), donde 
es tratado a través de varios procesos 
físico-químicos y bacteriológicos. El oxíge-
no necesario para la oxidación de la 
materia orgánica por los microorganismos 
es suministrado principalmente por las 
propias plantas del humedal, que lo 
producen por fotosíntesis o lo toman del 
aire e inyectan hasta la zona radicular. La 
transferencia de oxígeno hacia la zona 
radicular por parte de estas plantas acuá-
ticas favorece también el crecimiento de 
bacterias nitrificantes. Por estar el agua en 
continuo movimiento no se producen 
malos olores ni se generan lodos en cuan-
tía apreciable, ya que son autoasimilados 
por el propio sistema. 

Los humedales artificiales pueden dividir-
se básicamente en tres grupos, según el 
tipo de plantas que se utilicen y la locali-
zación del sistema radicular en el hume-
dal: 

a) Sistemas que utilizan helófitas enraiza-
das ya sea en el suelo del humedal 
(sistemas de flujo superficial) o en lechos 
de grava o arena por los que se hace 
circular el agua residual (sistema subsu-
perficial) 

b) Sistemas que utilizan plantas flotantes 
sobre la superficie del agua, tales como 
el jacinto de agua o la lenteja de agua

c) Sistemas que utilizan helófitas, pero con 
el sistema radicular libre, directamente 
bañado por el agua

Todos estos sistemas tienen la ventaja de 
ser naturales, integrados en el medio 
ambiente natural, que eliminan los sólidos 
en suspensión, la materia orgánica, los 
elementos eutrofizantes y los microorga-
nismos patógenos. Desde un punto de 
vista económico tienen un reducido 
coste de instalación y mantenimiento.

Debemos tomar en cuenta que este siste-
ma puede aplicarse en pueblos aislados 
de hasta 2000 habitantes. 

Es un sistema ampliamente utilizado en 
Estados Unidos, sobre todo en viviendas 
unifamiliares y pequeños núcleos residen-
ciales. En los últimos años se han utilizado 
también en Europa, ya que otras de las 
ventajas que presenta este sistema es 
que no suelen tener ningún costo energé-
tico, tienen una óptima integración en el 
entorno natural y excelentes resultados 
depurativos.

Además estos sistemas pueden soportar 
fuertes variaciones de carga hidráulica y 
orgánica.

Para zonas públicas o residenciales, se 
aconseja la instalación del inciso a) 
(sistema subsuperficial), respecto a los 
otros dos que son superficiales, ya que 
este evita la presencia de malos olores e 
insectos, además de que crea espacios 
verdes.

 



61

I.21. Algunos de los usos de la Fitodepuración superficial es la de las piscinas Naturales. Con este sistema se 
reducen costos de manteniento en químicos y depuradoras.

I.22. Sistema subsuperficial de Fitodepuración. 
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Los sistemas de fitodepuración de flujo 
subsuperficial horizontal están constituidos 
por balsas cuyo fondo se encuentra debi-
damente impermeabilizado, para preve-
nir las pérdidas de aguas residuales en el 
suelo subyacente (puede utilizarse una 
capa de arcilla, si se dan las condiciones 
hidrogeológicas apropiadas, pero prefe-
rentemente se utilizan geomembranas 
sintéticas de PEAD o PVC).

El interior de las balsas es llenado con 
material árido seleccionado y granulome-
tría específica, con el propósito de garan-
tizar una conductibilidad hidráulica apro-
piada. Los materiales más utilizados son 
arena, grava piedras y escombros. Estos 
materiales constituyen el soporte para las 
especies vegetales que allí desarrollan sus 
raíces.

La circulación del agua funciona a pistón 
con alimentación continua y se realiza 
bajo la superficie del material filtrante. Las 
aguas residuales fluyen en sentido 
horizontal gracias a la pendiente del 
fondo del lecho, realizado con una capa 
de arena subyacente a la geomembrana 
impermeabilizante.

El factor fundamental que gobierna la 
actividad depurativa del sistema, es 
representado por las plantas, entre las 
cuales resultan más adecuadas y efica-
ces las Phragmites Australis.

Tal contribución consiste por un lado, en el 
desarrollo de una eficiente población 
microbiana aeróbica en las zonas más 
cercanas a las raíces de las plantas y por 
otro lado, por la acción de transferencia 
de oxígeno atmosférico al agua, por 
mediación de la parte externa de las 
plantas acuáticas presentes en las balsas.

Las principales ventajas son una mejor 
oxigenación del agua residual y la crea-
ción de zonas aeróbicas alternadas a 
zonas anaeróbicas, con el consiguiente 
desarrollo de las correspondientes bacte-
rias especializadas y la desaparición casi 
total de los patógenos, que no pueden 
sobrevivir a los rápidos cambios en la con

centración del oxígeno disuelto en el 
agua.

Durante el paso del agua entre las raíces, 
los principales procesos depurativos son:

- La descomposición de la materia orgá-
nica por parte de los microorganismos.
- La reducción de Nitritos, si hay bastante 
sustancia orgánica.
- La absorción sobre el material filtrante 
del fósforo y de los metales pesados.

El líquido depurado consigue una reduc-
ción orgánica superior al 90%.

Para el dimensionamiento del sistema se 
considera un caudal de descarga medio 
diario per cápita de 120 litros.
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Esquema de fitodepuración.

perspectiva de Balsa tipo de sistema de fitodepuración.
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I.23. “Lirios” Claude Monet.
1906 
Oleo sobre tela 87.6 x 92.7 cm 
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2.3.3. análisis de análogos

parque tezozomoc azcapotzalco. 1982. arq. mario schjetnan garduño

I.31. Vista panorámica del lago del Parque Tezozomoc en la actualidad.

I.30. Vista aérea del Parque Tezozomoc.
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Este parque se encuentra en un espacio 
de 30 ha cuya transformación en parque 
se convierte en un objetivo esencial, 
debido a que la zona es una de las más 
contaminadas y densamente pobladas 
del DF. El parque se concibe como un 
espacio recreativo y cultural para el 
visitante. Este reproduce la topografía - 
orografía de la Cuenca de México y sus 
lagos en el siglo XVI, ofreciendo así, un 
recorrido cultural de manera asequible y 
atractiva. Esta memoria física es el eje del 
parque, además de que se complementa 
con diversos espacios como son: instala-
ciones deportivas, ciclopista, pista de 
patinaje, zona de juegos infantiles, 
embarcadero, auditorio, gimnasio al aire 
libre y jardín de esculturas.

El proyecto se desarrolló a lo largo de 
cuatro años aplicándose una política 
ecológica no solo en su concepción, sino 
también en su realización. De esta 
manera de utilizó la tierra proveniente de 
las excavaciones del metro para crear la 
topografía, se usaron y reciclaron las 
aguas negras para el riego de las plantas 
y para llenar el lago; además, se instaló un 

vivero para la reforestación de la zona de 
Azcapotzalco.

En la actualidad, es uno de los parques 
más concurridos de la delegación Azca-
potzalco. El proyecto del parque Tezozo-
moc ganó el President’s Award of Exce-
llence de la American Society of Lands-
cape Architects en 1989.
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I.32. Planta original del Parque Tezozomoc 1978 - 1982. Arq. Mario Schjetnan Garduño.

Planta actual del Parque Tezozomoc con usos e instalaciones.
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usos e instalaciones 

Lago Accesos

Zona ViverosFuente

Caminos Peatones

Ciclopista

Pista Patinaje

Gimnasio al aire libre

Museo Regional

Museo de la Ciencia IPN

Instalaciones Deportivas

Juegos Infantiles

Mirador

Auditorio

Administración

Como podemos ver en la planta original 
antes no se encontraba el Museo de 
Ciencias del IPN en la zona de viveros. 
Este museo tiene 13 años abierto al públi-
co y el edificio aproximadamente 20 
años. También podemos ver que el 
Museo Regional no es parte del proyecto 
original, este museo tiene aproximada-
mente 11 años de estar abierto al publico 
y en el se exponen artistas locales, así 
como obras de estudiantes de escuelas 
de arte. Otra de las modificaciones que 
ha sufrido el parque es la del volumen 
que está destinado a Administración, el 
cual antes funcionaba como cafetería y 
era un espacio bastante abierto.

La cafetería estaba concebida como un 
mirador del lago y el parque, al mismo 
tiempo que funcionaba como una prolo-
gación cubierta de la plaza en la que se 
encuentra. Es un punto de referencia en 
el paisaje del parque, aunque perdió su 
característica de estructura abierta en el 
que se combinaban y contrastaban volu-
menes cerrados de color con elementos 
esbeltos en concreto aparente. Era una 
obra abierta y cerrada, un ejercicio de 
sintesis de opuestos.
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I.33. Vista de la cafetería del Parque Tezozomoc. 1982.

I.34. Vista actual de la Administración del parque Tezozomoc.
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Como podemos ver en este esquema, la zona del lago se encuentra rodeada de topografía, lo que 
hace que esta zona esté aislada . Al mismo tiempo, la forma de la topografía genera espacios, mismos 
que son aprovechados para insertar distintos usos como son, el gimnasio, el auditorio, caminos peato-
nales y ciclopista. Esto genera espacios bastante interesantes y acogedores.

Lago

Vegetación abundante

Zona Rodeada por topografía. Genera espacios acogedores y microclimas.
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El ruido de los autos no 
llega a la zona del lago 
debido a la topografía y 
a la intensa vegetación 
que hay en las orillas del 
parque.

La topografía no permite 
observar el exterior, lo 
cual nos da la sensación 
de encontranos fuera de 
la ciudad y en un ambien-
te de cobijo.

Calor

Ruido

La abundante vege-
tación nos brinda un 
clima bastante agra-
dable. La humedad 
del lago brinda 
frescura.

Lago

Caminos Agradables y frescos



72

I.35 Vista Actual del lago del Parque Tezozomoc.
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Depósitos de ferrocemento 

en la mixteca baja Para 

captar agua de lluvia.

I. 36. Micropresa realizada por el Instituto Politécnico 
Nacional en la población de Huitzo, Oaxaca.

Fuera de la ciudad de Oaxaca la lluvia es 
escasa. Se concentra en un periodo de 3 
meses y es menor a 600 milimetros al año. 
Pero la superficie capta considerables 
volúmenes de agua, que escurren libre-
mente por barrancas y arroyos, lo que 
ocasiona, además de su pérdida total, 
que su velocidad desprenda y arrastre 
grandes porciones de suelo.

Este proyecto consiste en atravesar 
estructuras rectas y masivas en los cauces 
de los arroyos temporaleros, que son cons-
truidas con base en el ferrocemento, que 
es una alternativa tecnológica de bajo 
costo sencilla y accesible desde el punto 
de vista económico para las comunida-
des mixtecas.

El ferrocemento es una estructura de fácil 
fabricación, moldeable. Consume pocas 
cantidades de acero y cemento y utiliza 
materiales pétreos propios de la región. Es 
resistente a los efectos gravitacionales del 
agua y a la agresividad de la intemperie. 
Para levantar la pequeña estructura, se 
fabrican pequeñas piezas en forma de 
cascara cilíndrica -de 3 a 8 metros de 
cuerda. con logitudes de arco entre 3.5 a 
9.5 metros, y de 5 a 7 metros de largo, con 
el fin de atravesar los cauces de arroyos 
temporaleros. Se colocan uno junto a otro 
en posición vertical, en forma de cortinas. 
Como elemento estructural, el ferroce-
mento consiste en un entramado de 
barras metálicas delgadas y corrugadas, 
recubiertas de mallas de gallinero y mor-
tero arena-cemento que forman placas 
de 4 a 5 cm de espesor, rígidas e imper-
meables. Su moldeabilidad, permite fabri-
car estructuras cilíndricas, que en posición 
vertical pueden soportar satisfactoria-
mente la presión del agua en su superficie 
convexa, al trabajar en arco sobre todo 
cuando en la superficie en la que se 
asientan es rocosa. Los primeros ensayo se 
realizaron en los Lomerios de circundantes 
a los valles centrales de Oaxaca.

En las comunidades rurales de San Felipe 
Tejalapa, Xaaga y Huitzo, y aportaron 
resultados satisfactorios, pues se logró 
almacenar hasta 20 mil metros cúbicos de 
agua en una de ellas.

Los campesinos de la zona recibieron 
explicaciones sobre la obra y se les mostró 
la ventaja de esta alternativa de almace-
namiento de agua de lluvia. Así, se cons-
truyó una cortina de cuatro arcos que en 
la parte más elevada alcanza 31 metros 
de longitud; cada arco central tiene un 
desarrollo de 9.2 metros, y los aecos 
laterales 6.5 metros cada uno.

Esa pequeña presa funciona ya, y ha 
resultado una esperanza no solo para 
comunidades que hasta ese momento 
carecían de otro suministro que no fuera 
la pequeña cantidad recolectada en las 
escasas lluvias. También lo es para otras 
regiones del país que libran una batalla 
para conservar y mantener ese recurso.

Este Proyecto fue desarrollado por espe-
cialistas del IPN en conjunto con la Dele-
gación Estatal de la Secretaria de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de 
Agua y Solidaridad para el Progreso, 
ASPRO, del gobierno de Oaxaca, junto 
con el CIIDIR Oaxaca, además de la parti-
cipación de la comunidad.
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Conclusiones.

Como pudimos ver a lo largo de este capitulo, lo que hoy es 

la zona metropolitana, en algún tiempo fue un lugar lleno 

de lagos; un paisaje en donde el agua era un elemento predo-

minante. Hoy en día eso solo existe en algunas zonas del Dis-

trito Federal y Edo. De México. ¿Puede la zona Metropolitana 

recuperar los espacios lacustres? Es posible. 

En la cuenca de México llueve aproximadamente la mitad del 

año. Esto es algo que se debe aprovechar para evitar la es-

caséz de agua, y al mismo tiempo, generar espacios públicos 

agradables donde se utilice el agua como elemento de 

diseño. También, es tiempo de considerar cambios de pavi-

mentos en patios domésticos y espacios públicos para que se 

inyecte agua al subsuelo y esta llegue a los mantos acuife-

ros.

 

En estos tiempos, es momento de tomar conciencia al res-

pecto, y como arquitectos, resulta conveniente proponer 

alternativas para conseguir proyectos respetuosos, con el 

medio ambiente y con los habitantes de la ciudad.
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“El agua que 

no corre hace 

un pantano, la 

mente que no 

trabaja hace 

un tonto”.

victor hugo
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introducción
 

En este capitulo se presentará el por qué de la poligonal de 
estudio. Como se ha dicho al principio de esta tesis, la zona 
de acción gira alrededor del embarcadero de Zacapa y el 
bosque de nativitas. En esta zona se encuentra el restaurate 
de los manantiales. La célebre cubierta del restaurante ha 
sido testigo del declive en el paisaje de la zona, así como de 
la pérdida de cuerpos de agua que predominaron por muchos 
años en la zona chinampera.

Se analizarán los problemas que presenta la zona, tanto 
ambientales como urbanos, para después poder emitir un 
diagnóstico y posteriormente, una propuesta para mejorar 
la zona, tomando al restaurante de los manantiales como 
hito urbano.
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I.37 Imágen Aérea Donde podemos ubicar el Centro de Xochimilco, el Bosque de Nativitas, el Restaurante y el 
Embarcadero de Nativitas.
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3.1. definición de la poligonal de estudio y justificación.

0 2500 5000

plano xochimilco con 
zona de estudio
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0 100 500 1000

programa parcial restaurante de los manantiales y su contexto

Habitacional

Los Manantiales

Habitacional con comercio

Parques Plazas y Jardines

Áreas verdes con valor ambiental

Turístico con agricultura Intensiva

Canal

Centro de Barrio

Equipamiento

Vialidad Primaria

Lo primero que analizaremos, es el plan 
parcial del contexto inmediato de “Los 
Manantiales”. Como podemos ver, se 
encuentra entre una zona habitacional, 
frente a un canal y una plaza. 

Se puede sacar un gran beneficio del 
hecho de que se encuentre frente a un 
canal y una plaza, e inclusive, podemos 
relacionarlo más con la isla de Zacapa y 
aunque esté un poco más alejado, con el 
bosque de Nativitas. Vemos que la isla de 
Zacapa tiene un uso “Turístico con 
agricultura Intensiva” y el bosque tiene un 
uso de “Áreas verdes con valor ambien-
tal”. Esto nos permitiría desarrollar un 
proyecto relacionado con la sustentabili-
dad que giré alrededor de “Los Manan-
tiales”. Una de las intenciones de esta 
tesis es crear conciencia, y al mismo 
tiempo, espacios que rescaten de la 
memoría colectiva la importancia del 
agua y la vegetación.

H 3/40/R(500)

HC 3/25/R(500)

HC 2/25/R(500)

E/3/20

E/3/20

CB/3/30

ME
RC

AD
O

CE
NT

RA
L

CI
CL

AM
EN

GARDENIA

LIR
IO ACUAT

ICO

MA
DR

ES
EL

VA

XOCHIPILLI

IGNACIO CHAVEZ

MADRESELVA

MI
GU

EL
 H

ID
AL

GO

BUGAMBILIA

BUGAMBILIA

LOBELIA

CAMINO A NATIVITAS

AZALEA

CD
A.

 M
AD

RE
SE

LV
A

MA
NA

NT
IA

LE
S

MOCTEZUMA

MA
NA

NT
IA

LE
S

CU
AU

HT
EM

OC

ISLA DEZACAPA

P. BALANZANO

LOMAS DE TONALCO

BO XALTOCAN

NATIVITAS
PBO STA MARÍA

 



83

0 100 500 1000

En el esquema anterior, se ha definido la 
poligonal de estudio. Esta abarca el 
restaurante de “Los Manantiales” y sus 
alrededores, la isla de Zacapa y el embar-
cadero que lleva el mismo nombre, el 
bosque de Nativitas y las fachadas que 
dan a este, el embarcadero de Nativitas y 
una parte del pueblo de Sta. María Nativi-
tas (ubicado al sur de “Los Manantiales”).

Como se dijo anteriormente, la isla de 
Zacapa y el bosque de Nativitas, se 
pueden llegar a incluir en el proyecto por 
su uso de suelo y las posibilidades que 
tienen ambos espacios para generar un 
proyecto urbano en donde el agua y la 
vegetación desempeñen un papel impor-
tante. Se incluyen también los embarca-
deros debido a la estrecha relación que 
tienen con el canal y porque pueden 

llegar a tener un impacto directo en “Los 
Manantiales”. Por último, al sur del restau-
rante, se encuentra el Pueblo de Sta. 
María Nativitas, del cual tomamos una 
parte para el estudio, ya que guarda una 
relación con el bosque, con el embarca-
dero de Zacapa y con “Los Manantiales”.

Primero se hará un análisis urbano general 
de la poligonal de estudio (llenos y vacios, 
densidad de vegetación, flujos peatona-
les y vehiculares, etc.), para después reali-
zar un análisis más profundo por zonas, las 
cuales han sido definidas de la siguiente 
forma:
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Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

La Zona 1 analiza el bosque de Nativitas, 
el mercado Madre Selva y  y todos los 
frentes que viven hacia el bosque. 

La zona 2 cubre la casa de Bombas de la 
comisión Nacional del Agua, una biblio-
teca comunitaria y parte del pueblo de 
Sta. María Nativitas.

La zona 3 es gran parte de la Isla de 
Zacapa y el canal.

La zona 4 está conformada por un edifi-
cio de la comisión de agua y el embarca-
dero de Nativitas y el canal.

La zona 5 comprende la fachada que 
mira hacia el oriente de la isla y el canal.

La zona 6  comprende el Restaurante, el 
manantial y el embarcadero de Zacapa.
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3.2. análisis general
llenos y vacios

Este esquema nos muestra un análisis de 
llenos y vacios en la zona. Podemos ver 
que al oriente y sur de “Los manantiales” 
existen un gran número de construccio-
nes, las cuales según el plan parcial, 
deben ser habitacional y habitacional 
con comercio. 

Al norte podemos ver que se encuentra la 
isla de Zacapa, la cual presenta muy 
pocas construcciones.

Las construcciones que se encuentran al 
norte del bosque de Nativitas son oficinas 
de la delegación de la SAGARPA en el 
Distrito Federal. Las otras pequeñas cons-
trucciones, son palapas y sitios para hacer 
carnes asadas los fines de semana.

En general, podemos apreciar que la 
mayoría de los lotes presentan poca 
superficie construida.

En otros análisis observaremos cuantos 
niveles tienen las construcciones existen-
tes y qué número de niveles predominan, 
así como un análisis de vegetación en 
planta, para comparar y observar que 
relación tiene la superficie construida y la 
vegetación del lugar. 
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análisis de alturas

En este esquema podemos observar que 
la gran mayoría de las construcciones son 
de 1 solo nivel. En número siguen las de 2 
niveles, y muy pocas son mayores de 3 
níveles.

Esta es una de las pocas zonas de la 
ciudad donde no existen edificios de 
vivienda mayores a 4 o 5 niveles.

La escala arquitectónica es bastante 
bondadosa en este sentido, y beneficia 
bastante a la escala urbana, ya que 
podemos hablar de un cierto orden en 
cuanto a alturas. Esto no solo es bueno 
para la imagen de la ciudad, sino tam-
bién para la comunidad, que vive en 
espacios con escalas amables y poca 
agresivas para ellos.
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Predominan 
construcciones
de 1 y 2 niveles

Escala amable con el Habitante
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análisis de vegetación.

La vegetación es bastante abundante 
Podemos ver en el plano, que el bosque 
de Nativitas es un gran pulmón para esta 
zona. También se puede apreciar que los 
distintos barrios y colonias están llenos de 
vegetación, ya que se cuenta con gran-
des patios, y en muchos de ellos se cuenta 
con una gran cantidad de árboles y 
vegetación en general.

Xochimilco es una de las delegaciones 
más verdes de la ciudad, y esta zona es 
muestra de ello. Cuenta con un gran 
número de especies endémicas, tanto 
acúaticas como terrestres. Sin embargo, 
también cuenta con especies que no son 
originarias de Xochimilco, lo que en un 
momento dado, puede generar conflic-
tos entre especies.

Analizando este plano, podemos observar 
que la mayoría de la superficie está 
cubierta por árboles y vegetación. 
Ganando más terreno a la superficie 
construída. Esto es algo que se debe con-
servar, y de ser posible, si se piensa en 
incrementar la superficie construída, con-
templar los techos verdes para no perder 
áreas verdes por concreto.
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análisis de vegetación.

La vegetación de Xochimilco se con-
forma, sobre todo, de ahuejotes, árboles 
típicos de la región sembrados en los már-
genes de las chinampas. Su princial 
función es fijar las chinampas al fondo del 
lago.

A la orilla de los canales se puede encon-
trar:

Ahuejote
árboles de casuarina
sauce llorón
alcanfor
eucalipto

Flora acuática:

lirio
ninfa

En las zonas boscosas:

pino
acote
madroño
cedro
ahuehuete
tepozán

En los pequeños cerros:

capulín
eucalipto
alcanfor
jacarilla
pirul
chicalote

Fauna:

coyote
tlacoyote
comadreja
zorrillo
armadillo
ardilla
tuza
conejo

Ahuejote: Salix bonplandiana es un árbol 
de la familia de las salicáceas, a la que 
pertenecen, entre otros, el sauce llorón. Es 
conocido por los nombres comunes de 
ahuejote, huejote y sauce, aunque no 
debe ser confundido con otros árboles de 
la misma familia que reciben ese nombre.

Es común en las riberas de los ríos, y forma 
parte esencial de la flora de los sistemas 
lacustres del valle de México. Durante la 
época prehispánica, los indígenas meso-
americanos lo emplearon para fijar las 
chinampas al lecho de los lagos, y funge 
como cortina rompevientos para prote-
ger los cultivos de esas islas artificiales en 
aquellos sitios donde se sigue practicando 
la siembra en chinampas.

Se trata de un árbol originario del centro 
de México, aunque se ha documentado 
su presencia desde el sur de Estados 
Unidos hasta Guatemala. Es un árbol de 
hojas perennes, que puede alcanzar 
alturas de quince metros, aunque es más 
común que llegue sólo a seis. El diámetro 
alcanza ochenta centímetros.

I.38. Izquierda Arriba. Flor de Cempasuchil.
I.39. Izquierda al   Centro. Sauce Llorón.
I.400. Izquierda Abajo. Lirio Acuático.
I.41Derecha. Ahuejote.
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vialidades y transporte.

Centro Histórico Xochimilco

Vialidades Primarias

Carretera Federal 
México - Cuernavaca

Poligonal de Estudio

Línea de Tren Ligero

0 500 2500 5000
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En los esquemas se observa que por la 
zona de estudio cruza una de las vías más 
importantes de Xochimilco: El viejo 
Camino a Tulyehualco. Esta vía entra por 
el norponiente de la delegación, siendo 
una prolongación de División del Norte, 
una de las avenidas más recurridas por los 
habitantes de la ciudad. Esta Avenida 
conocida como Francisco Goytia, es 
recorrida diariamente por una gran canti-
dad de habitantes de Xochimilco, debido 
a que cruza la delegación de norponien-
te a oriente, distribuyendo gran cantidad 
de autos. 

Justo en la zona de estudio, esta impor-
tante vía se vuelve de un solo sentido (de 
oriente a poniente), y los autos que van 

hacia el oriente se desvían por la vía que 
se encuentra al sur del bosque de Nativi-
tas, la cual también es de un solo sentido 
(de poniente a oriente), esta vía se con-
vierte en la carretera vieja a Xochimilco.

Es importante que una vía de estas 
características cruce en la zona de estu-
dio, ya que la vuelve más accesible tanto 
para los habitantes de Xochimilco como 
para los turistas.

En el análisis también pudimos ver que 
existe una calle que se encuentra cerra-
da debido al mercado de plantas y flores 
“Madreselva”. La calle, que lleva el 
mismo nombre que el mercado, es una 
calle de 5 carriles para automoviles, la 
cual está cerrada los 7 días de la semana 
en un horario de 10 am a 6 pm. Es uno de 
los mercados más concurridos de la capi-
tal, algunos de los vecinos se ven afceta-
dos ya que el acceso a sus casas se 
vuelve un tanto complicado. Algunos 
otros vecinos se ven beneficiados por el 
mercado, ya que en sus patios han insta-
lado pequeños negocios de alimentos.
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flujos vehiculares y peatonales.. Lunes a viernes 7 a 9 am

En este cruce, siempre se 
presenta un problema entre 
peatones y vehículos, ya que  
muchos de los peatones que 
se dirigen a la estación de tren 
ligero, sufren con la prisa de 
los automovilistas y el poco 
respeto de estos hacia los 
señalamientos viales.

En esta 
el peat
que de
no cue
que es
pronun

El bosque es usado po
peatones como ruta pa
a sus destinos. Muchos s
a la estación de Tren lig

G r a n 
cantidad de vehículos se 
mueven por esta vía 
para dirigirse a zonas 
más céntricas de la 
ciudad
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vía se presenta un problema con 
ton y el vehículo, ya que tienen 
scender por la misma calle y esta 

enta con banqueta, además de 
sta calle tiene una pendiente 
ciada.

r algunos 
ara llegar 
se dirigen 

gero.

C o n f l i c t o 
entre peato-
nes y vehícu-
los en este 
cruce.
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flujos vehiculares y peatonales.. Lunes a viernes 5 a 8 pm

En esta vía, pa
horario matutino
el sentido invers
una pendiente m
los vehículos sub

En este punto es el 
mismo conflicto que en 
el turno matutino de 7 a 
9 am.

Esta vía se carga de una gran cantidad de autos en

este horario, ya que todos vuelven a sus casas des- 

pués de tra
bajar. Esta vía es de solo 2 carrile

s.
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sa algo similar que en el 
o de 7 a 9 am, solo que en 
o, los peatones suben por 
mientras al mismo tiempo, 
ben.

Este es un punto muy 
conflictivo en este 
horario, ya que los 
vehículos que vienen de 
poniente a oriente 
doblan en la calle de 
“Ciclamen”, y los que 
vienen de oriente a 
poniente no tienen un 
semáforo que los regule, 
volviendo conflictivo el 
cruce.
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flujos vehiculares y peatonales. Fines de semana.
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vialidades y transporte.

Rutas provenientes de Metro Taxqueña

Rutas provenientes de San Gregorio 
Atlapulco, Milpa Alta, etc.

Rutas de Camiones RTP provenientes de
Metro San Lazaro.

Tren Ligero

Zona
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I.42. Prolongación División del Norte

I.43. Mercado Madre Selva

El transporte entre Xochimilco y el resto de 
la ciudad de México es principalmente 
por medio de autobuses. Estos pertene-
cen a numerosas rutas concesionadas a 
particulares o a la empresa paraestatal 
conocida como Sistema de Transporte 
Público, dependiente del Gobierno del 
Distrito Federal. El costo de un viaje sin 
límite de distancia en los autobuses de la 
paraestatal es de dos pesos mexicanos. 
La tarifa en las rutas concesionadas oscila 
entre MX$3,00 y MX$5,00, dependiendo 
de la hora y la longitud del recorrido. Las 
principales rutas de autobuses urbanos 
comunican la cabecera delegacional 
con el Centro Histórico de la ciudad de 
México, a través de la calzada de Tlalpan; 
o bien, a Xochimilco con los pueblos de la 
sierra y Milpa Alta.

Xochimilco cuenta además con varias 
estaciones del Tren Ligero. Se trata de una 
línea de tranvías dependiente de la 
paraestatal Sistema de Transportes Eléctri-
cos de la ciudad de México (STE). Su 
terminal norte se encuentra a un lado de 
la terminal Tasqueña de la línea 2 del 

metro y llega hasta el centro de Xochi-
milco, cerca de la catedral. El costo de 
un pasaje es de MX$3,00. 

El tren ligero queda muy cerca de la zona 
(aproximadamente 10 minutos cami-
nando).  Los camiones que llegan a la 
zona son: del Metro Taxqueña, los que se 
dirigen a San Gregorio Atlapulco, Santa 
Cruz Acalpixca, Milpa Alta, etc. Camio-
nes RTP que salen de San Lazaro y llegan 
al Bosque de Nativitas. Etc.
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Clima

Templado sub húmedo con lluvias 
en verano de mayor humedad

Zona de estudio

Templado sub húmedo con lluvias 
en verano de humedad Media

Templado sub húmedo con lluvias 
en verano de menor humedad

Semifrio sub húmedo con lluvias 
en verano de mayor humedad

0 500 2500 5000
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Tabla de Promedios Mensuales y anuales de Temperatura y Precipitación Pluvial de algunas Zonas de la Delega-
ción Xochimilco.

El clima predominante en Xochimilco es el 
templado subhúmedo con lluvias en 
verano de humedad media, muy similar al 
resto del D.F. 

Con estas condiciones climáticas se 
encuentra el 98% de la superficie de la 
delegación. Los grados de humedad 
varían, aunque predomina la humedad 
media. La zona más alta de la delegación 
(marcada con el verde más oscuro en el 
esquema de la página anterior) posee un 
clima semifrío subhúmedo con lluvias en 
verano.

Por medio de la tabla I.34, se pueden 
apreciar los promedios de temperatura 
en Grados Celsius o Centigrados de algu-
nas zonas de la delegación Xochimilco. 

La zona de estudio que nos interesa se 
encuentra entre Muyuguarda y San 
Gregorio Atlapulco (enmarcada con rojo 
en el esquema de la página anterior). 

Como podemos ver, el promedio de tem-
peratura anual está entre los 15 y 16 ºC. En 
el resto del D.F., el promedio anual de 
temperatura mínima es de 9ºC y la 
máxima es de 22ºC.

Estos datos son de suma imporancia, ya 
que nos ayudan a tomar decisiones en 

cuanto a la disposición de los proyectos 
(asoleamientos) y la futura elección de 
materiales de construcción para los 
mismos.

Otro de los datos interesantes es el de la 
precipitación pluvial mensual que hay en 
la zona. Este dato nos sirve para aplicarlo 
en los sistemas de captación pluvial y sus 
respectivos cálculos.

Como podemos ver en la tabla, las canti-
dades comienzan a aumentar en abril, 
aunque de junio a septiembre, las cifras 
son las más altas. Esto puede ser bastante 
benéfico si nuestra intención es la de 
captar la mayor cantidad de agua posi-
ble para el uso de la comunidad.

 



105

orografía.
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I.44. El Volcán Tehutli es el más alto de la delegación
(2710 msnm).

La parte norte del territorio xochimilquen-
se es plana, y se encuentra a la altitud 
media del valle de México, es decir, 2240 
msnm. Esta zona fue ocupada hace algu-
nos años por el lago de Xochimilco, cuyos 
vestigios son los canales de la chinampe-
ría. Al sur del vaso lacustre se elevan los 
cerros de Xochitepec, Tzompol, Tlacuallelli 
y Teuhtli, que constituyen el límite natural 
entre Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac y 
forman parte de la cadena montañosa 
que impide el desagüe natural de la 
cuenca de México por el sur. En la 
cumbre del volcán Axocopiaxco, el 
territorio de la delegación alcanza más 
de 3000 msnm.

En el plano delegacional de la página 
anterior observamos que la zona de estu-
dio se encuentra dentro de la altitud 
media del valle de México.

Las curvas de nivel del esquema superior, 
muestran el aumento de nivel de terreno 
a cada metro. Como podemos ver, es 
una zona muy regular, sin cambios brus-
cos de niveles.

Una de las ventajas que se puede obte-
ner de esto es que el agua de lluvia se 
puede dirigir a los canales por medio de 
bajadas naturales, auxiliándonos con la 
topografía de la zona.
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Zona de Estudio

Mancha Urbana
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Dinámica de población

Al iniciar el siglo XX, la cabecera de Xochi-
milco tenía una población de 10.712 
personas. De acuerdo con el II Conteo de 
Población realizado por el Inegi en 2005, 
404.458 personas en vivían en el territorio 
de la delegación. De ellos, 204.646 eran 
hombres y 199.812 eran mujeres. La 
población de Xochimilco ha venido multi-
plicándose . En el primer año censal, la 
delegación contaba con menos de 
cincuenta mil habitantes. En el último 
conteo de población realizado por INEGI 
en el año 2005, ya superaba los 400 mil 
habitantes. La población de Xochimilco 
se concentra en una franja que atraviesa 
la delegación por el centro, y tiende a 
dispersarse hacia el sur, donde el pueblo 
de San Francisco Tlalnepantla sigue sin 
conurbarse físicamente a la ciudad de 
México.

La tasa de crecimiento de la población 
de Xochimilco es una de las más elevadas 
del Distrito Federal. Se ha convertido en el 
destino de movimientos de población 
que provienen ya de otras delegaciones 
(especialmente las delegaciones cen-
trales de la capital), y de otros estados de 
la república. Los nuevos habitantes de la 
delegación son atraídos por la disponibili-
dad de suelo baldío, que ha colocado a 
Xochimilco como una especie de reserva 
territorial de la ciudad de México. Sin 
embargo, la mayor parte de la tierra 
disponible pertenece a zonas de reserva 
ecológica, como son los ejidos de Xochi-
milco y San Gregorio Atlapulco; o bien, la 
falda de la serranía sureña de la 
delegación. En la sierra se han estab-
lecido nuevas colonias populares en 
zonas de alto riesgo, que se ven amen-
azadas por los deslaves de los cerros en 
temporada de lluvia.

Indicadores demográficos

�� �����	��	��	
�������������������
Xochimilco tiene uno de los índices de 
desarrollo humano más bajos en el Distrito

Federal, aunque a pesar de ello, no cae 
del nivel de desarrollo humano alto. Su 
coeficiente en el año 2004 fue de 0,8422, 
que lo coloca en el lugar 13 de 16 
delegaciones que integran la capital de 
������� 	�� ������ 	�� ���� !���� 	�� ��
"��"�
Federal fue de 0,8837.

�� ���#�����&��� '�������� 	
� "��-
bién una de las delegaciones más margi-
nadas en el Distrito Federal. Sin embargo, 
éste no es un fenómeno uniforme en su 
territorio. En el noroeste, en el límite con 
Tlalpan y Coyoacán se localizan fraccio-
namientos de reciente creación que 
poseen todos los servicios urbanos. 

Su población es predominantemente de 
clase media, tanto por los niveles de 
escolaridad como por el ingreso. Pero en 
los pueblos chinamperos, y especial-
mente en las colonias populares de la 
sierra existen amplias zonas donde esca-
sea el agua potable, no hay paviment-
ación y los servicios sociales son insuficien-
tes. Esta situación se ve agudizada por la 
distancia con respecto al núcleo de la 
ciudad de México.

�� *�+�/	"�
��� �	� ���� !/����&��
mayor de 15 años de 256.125 individuos 
en el año 2000, sólo 246.238 de ellos 
sabían leer y escribir. Esto representa el 
96,13% de la población. Con este índice, 
Xochimilco se encuentra muy cerca del 
promedio capitalino, que en el mismo 
censo fue de 97 por ciento. La prevalen-
cia de analfabetismo es mayor entre las 
mujeres que entre los hombres. Seis mil 
640 mujeres xochimilquenses mayores de 
quince años no sabían leer ni escribir, en 
tanto que sólo 3 mil cuatro hombres se 
encontraban en la misma situación.

De la población alfabetizada, el 68% 
tenía algún tipo de instrucción posterior al 
nivel primario. Esto quiere decir que estu-
diaron aunque fuera solo un año de edu-
cación secuandaria o poseen algún 
posgrado universitario. De este porcen-
taje, más de la mitad tenían instrucción 
en los niveles medio superior 
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(bachillerato) y superior (grado universita-
rio). Según los datos del INEGI, las mujeres 
que han llegado a este nivel muestran 
preferencia por carreras del área adminis-
trativa y de la comunicación, en tanto 
que los hombres se inclinan por las ramas 
tecnológicas. 

�� <	�#��
����=#	��
��	����������
�
censos de población sólo contemplan en 
sus conteos de hablantes de lenguas 
���=#	��
� �� �
� ����>���
� ��?�	
� �	�
cinco años. Xochimilco es la tercera 
delegación con mayor presencia de 
��/���"	
� �	� �	�#��
� ���=#	��
� 	�� 	��
Distrito Federal. Constituyen más del dos 
por ciento de su población, es decir, unos 
�����������>���
��<���	�#��������?��
presencia en Xochimilco es el náhuatl, 
hablado en varios de sus pueblos origi-
����
�� <	� 
�#�	�� 	�� ���"	��� 	�� "�=� ?�
varias otras lenguas cuyas comunidades 
���#@=
"���
�
��/�
"��"	��	������
�

En esta tabla podemos apreciar el incremento que 
ha tenido la población en Xochimilco, y su relación 
con el resto del D.F.

Esta tabla muestra el número de pobladores del D.F. hasta el 2010. 
K��/���� �
� ��	
"��� 	�� ��� 
�!	�+���	� �	� ����� �	�	#���&�� ?� 	��
número de pobladores que hay en cada una. Podemos ver que 
delegaciones con menor superficie tienen casi el mismo o mayor 
número de pobladores que Xochimilco, como es el caso de Azacpo-
"Q�����W	��
"����Y�����Q���[	��"�\���	Q�?�]�
"�>�*�����	���
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Cuerpos de agua.

^�����Q���	��
"	�����	��
������	
��_
�
concurridos por una gran cantidad de 
Xochimilquenses y turistas. El canal rodea 
a la isla de Zacapa, y en sus orillas alberga 
dos de los embarcaderos más importan-
tes de la zona, el de Zacapa y el de Nativi-
tas, además se encuentra el Restaurante 
�	�`<
������"���	
k�

^��	���
"���!��	�"	��	�`<
������"��-
�	
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un estado deplorable y el cual representa 
el viejo recuerdo de lo que alguna vez fue 
uno de los manantiales que alimentaban 
los canales de Xochimilco. Hoy se 
encuentra dentro de un espacio cerrado 
y olvidado.

��w{�� Y�	�!� �	� *#��� |�	� 
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3.3. análisis por zonas

análisis zona 1.
La Zona 1 comprende el Bosque de Nativi-
tas y sus colindancias. Dentro de sus colin-
dancias, se encuentra el Mercado Madre 
Selva, el cual es uno de los 3 mercados de 
flores más importantes de la Delegación 
Xochimilco.

Zona de conflicto vehicular y peatonal

Nodos en el interior del bosque.

Antiguo Manantial

Invernadero

Oficinas SAGARPA

Mercado Madre Selva.

Corte Transversal.

Canchas de Basketball

1

I.46.  1. Fotografía panorámica del Nodo Peatonal.
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I. 47.    2. Fotografía que muestra un sendero del bosque. Como podemos ver, el sendero está cubierto por tezont-
le, tratamiento de piso que evita la alta velocidad de los autos, además de que favorece la absorción de agua 
hacia el subsuelo, sin olvidar que es más benévolo con las articulaciones de caballos y corredores.

5 cm de Tezontle

Corte Transversal

La lluvia descien-
de por la 
pendiente más 
alta y se estanca 
antes de llegar a 
la carretera, el 
piso no logra 
absorver toda el 
agua, ya que la 
cantidad de 
agua rebasa la 
capacidad de 
absorción. Esta 
agua se estanca.

La gran altura de 
los árboles y la 
espesa vegeta-
ción, permiten la 
entrada de poco 
calor en el 
bosque, hacien-
do que los recorri-
dos se vuelvan 
agradables.

La abundante vegetación frena el 
ruido de los automóviles.

9

2
1

6
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análisis zona 1.

I.48.   3. Fotografía Panorámica de Nodo Peatonal y Vehicular, aqui se muestra la base de RTP´s que se dirigen a 
“San Lazaro”.

I.49.  4. Nodo vehicular y peatonal que conecta el bosque con el embarcadero de Zacapa. 

I.50.   5. Fotografía panorámica que muestra uno de los nodos más problemáticos de la zona en horas pico. En la 
imagen se puede ver la entrada al bosque, el mercado Madre Selva, y el Camino a Tulyehualco.

I.51. Vista del Bosque desde la colonia “Lomas de Tonalco”. Esta colonia se encuentra en un cerro, al sur del 
bosque.
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I.52.   7. En esta sección del bosque, se crearon bancas y mesas con viejos troncos para que la gente se siente a 
conversar, comer, realizar actividades lúdicas, etc.

I.53.   8. El viejo manantial alimentaba los canales de Xochimilco hasta el siglo pasado antes de que se secara. En 
la actualidad, es un espacio olvidado sin ningún uso.
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I.54.    9. Camino Viejo a Tulyehualco es una vía de 
dos carriles, la cual presenta problemas de tráfico 
en horas vespertinas. En la imagen se puede ver el 
cerro en el que se encuentra la colonia “Lomas de 
Tonalco”. Por este mismo cerro descienden grandes 
cantidades de agua de lluvia que se estancan en la 
vía y en la banqueta.

I.55.   10. Vista de la esquina de la calle Mercado y el 
Camino a Tulyehualco.
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Arriba Izquierda. I. 56.   11. Vista de un andador del 
Mercado Madre Selva.

Abajo Izquierda. I.57.   12. Oficinas de SAGARPA

Arriba derecha. I.58.   13. Canchas basquetbol.
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En este esquema, 
se muestra en corte 
un funcionamiento 
del nodo 5. Un 
enorme conflicto 
entre peatones y 
vehículos.

40 m

12 m

En este corte, se 
muestran las 
alturas aproxima-
das de los 
arboles que se 
e n c u e n t r a n 
dentro del 
bosque. Los 
árboles más altos 
alcanzan alturas 
de hasta 40 m. 
También se 
muestra el ancho 
de los senderos 
que hay en el 
bosque, los 
cuales llegan a 
medir hasta 12 m.
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corte transversal

análisis mercado madre selva

0 10 50 100

Pasillo muy pequeño 
entre negocios. Solo 
pueden pasar 2 perso-
nas por pasillo de 
manera incómoda. La 
cubierta tiene una 
altura muy baja, 
conservando así 
temperaturas muy 
altas.

Lamentablemente, la 
zona de descarga, es 
la misma que la del 
andador de consumi-
dores, al mismo tiempo 
que es la calle donde 
transitan autos, esto 
entorpece las compras 
y la descarga.

Negocios pegados 
a las construccio-
nes, aveces entor-
pecen la salida y 
entrada de los 
habitantes de la 
calle Madre Selva.

Automovilistas y 
peatones compar-
ten el andador, 
generando conflic-
tos entre ambos.

Corte transversal

I.59 Imagen que muestra la calle del mercado Madre Selva.
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Los negocios pequeños venden 
plantas pequeñas de hornato. Las 
dimensiones de los negocios son 
2.50m x 2.00m y 1.50m x 2.00m.

Estos negocios estan pegados al 
bosque, son los más grandes, vende 
plantas más grandes y árboles. Las 
dimensiones de estos negocios son 
de 10 x 5.00m aproximadamente.

Estos negocios son los más peque-
ños, está sobre la banqueta y en 
algunas ocasiones estorban la entra-
da de la gente a sus casas.

Pasillo
Pasillo

2.00
5.00

1.501.501.00
9.57

10.00

5.00
1.00

5.005.00

2.50

2.00

3.34

2.00

2.10
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análisis zona 2
Esta zona comprende la vieja Casa de 
Bombas, un terreno valdío que pertenece 
al gobierno del DF, canchas de Frontón, y 
vivienda. La zona marcada como equipa-
miento urbano pertenece a “Comisión 
Nacional del Agua”.
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PRIV LO
S PATO

S

CALLEJON DE LOS PATOS
ACCESO

Paso Peatonal Callejón de los Patos Posible paso peatonal

0 10 50 100
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Terreno Valdío, propie-
dad de la delegación.

Exceso de Basura

B a r r e r a s 
f í s i c a s 
contienen 
el espacio, 
c r e a n d o 
un pasillo 
pequeño e 
inseguro.

Biblioteca

ble y deshabitado, la gente no circula por aquiPasillo pequeño e inseguro

1

4

5

6

Las Instalaciones de la “Comisión 
Nacional del Agua”, tienen una 
parte del terreno bastante descui-
dada y llena de basura, una esqui-
na bastante valiosa.

2

3

CAMINO VIEJO A NATIVITAS

A
C

C
E
S
O

Zona Subutilizada

Terreno valdío de la Delegación

Equipamiento urbano

Casa de Bombas

Uso HabitacionalBiblioteca José Revueltas
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I.60.   1. Callejón de los Patos.

I.61.   2. Entrada por el callejón de Los Patos a la Biblioteca y la Casa de Bombas. Como 
podemos apreciar, está muy deteriorado.

I.62.   3. Patio de la Biblioteca José Revueltas y Casa de Bombas de la “Comisión Nacional 
del Agua”.

I.63.     4. Colindancia de la “Comi-
sión Nacional del Agua”, vista 
desde la calle “Camino viejo a 
Nativitas”.
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I.65.   6. Vista de la entrada a la “Comisión Nacional del 
Agua” desde las canchas de Basquetbol del bosque.

I.64.   5. Callejón de los Patos.
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análisis zona 3

corte transversal

La zona 3 comprende parte de la isla de 
Zacapa y los Canales colindantes.

0 100 500 1000

Isla de Zacapa

Solo existe un puente peato-
nal para llegar a la isla. Es 
muy difícil cruzar.

La otra forma de 
llegar es en 
trajinera.

Uso de suelo “Turístico 
con agricultura intensi-
va”.

Predomina el Habitacio-
nal con un solo nivel.

Turístico con Agricultura Intensiva.

4
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Habitacional

Comercio

Puntos de cruce de la Trajinera.

Pasillo para peatones.

Área libre de habitación.

Puente Peatonal.

Lo primero que tenemos que 
tomar en cuenta en esta zona 
de estudio, es que el uso de 
suelo que tiene la isla no tiene 
nada que ver con el del plan 
parcial; el uso de suelo del plan 
parcial es “Turístico con agricul-
tura intensiva” y lo que vemos en 
la realidad es que es habitacio-
nal y comercio. 

Otro de los puntos que arrojó el 
análisis es el del desplazamiento 
hacía la isla y dentro de la isla. 
Existe un solo puente peatonal 
para llegar a la isla, y un cruce 
en trajinera por medio del canal. 
Este cruce en trajinera, nos 
conecta con el único pasillo 
peatonal que hay en la isla, lo 
cual hace torpe la movilidad 
dentro de ella.

Es una zona bastante tranquila 
con extensiones de terreno que 
se pueden utilizar aun para el uso 
al que están destinados.
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I.66.   1. Fotografía panorámica que muestra el estado Actual de la isla.

I.67.   2. Punto donde parte la trajinera que cruza a la isla.
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I.68.   3. Pasillo Peatonal.
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Arriba Izquierda. I.69.   4 Pasillo peatonal 
en la isla.

Arriba. I.71.   6. Vista del canal desde el 
único puente peatonal que conecta con 

Abajo Izquierda. I.70.   5 Pasillo peatonal 
en la isla.
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análisis zona 4

Corte a - a´

Corte b - b´

Esta zona comprende el mercado de 
Nativitas, el embarcadero que lleva el 
mismo nombre, las oficinas del Mercado, 
así como las oficinas de “Comisión Nacio-
nal del Agua”.

El puente es el 
único medio en 
esta zona para 
llegar a la isla.

P a s i l l o 
p e q u e ñ o 
que nos lleva 
a “Los 
Manantiales” 
y Viceversa.

Embarca-
dero que 
c o n e c t a 
con el de 
Zacapa.

Isla de Zacapa

Estacionamiento: 
plancha gris y 
árida.

Mercado de 
Nativitas se 
venden Souve-
nirs y en 
a l g u n o s 
p u e s t o s 
comida.

El ambulantaje 
representa un 
problema de 
movilidad.

Embarcadero.
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Uso comercial

Equipamiento urbano

Ambulantaje

Restaurante “Las Flores”.

Cajones estacionamiento

Peatones

Pasillo hacia 
“Los Manantiales”.

Esta es una de las zonas que sufre 
mayor carga de usuarios los fines 
de semana (ver plano de flujos 
peatonales y vehiculares fin de 
semana). Es una de las zonas 
turísticas más visitadas en el DF.
Entre semana hay muy poco flujo 
peatonal y vehicular. El embarca-
dero es bastante amplio y se 
puede decir que se conecta con 
el de Zacapa, el problema es que 
la gente no camina hasta el 
embarcadero de Zacapa y muy 
difícilmente observa el restaurante 
de “Los Manantiales”. 
La conexión física entre estos es 
muy débil, y la visual prácticamen-
te no existe, ya que la isla de 
Zacapa lo bloquea.
La conexión física con la isla se da 
con un único puente.

Otra de las observaciones es la del 
estacionamiento, prácticamente 
es una plancha de concreto, 
árida y gris.

El problema del ambulantaje se 
hace presente en esta zona, 
entorpeciendo el tráfico de pea-
tones hacia el embarcadero.

Por último, nos encontramos con 
la vieja estructura de paraguas 
del restaurante “Las Flores”, el cúal 
se encuentra abandonado.
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Arriba. I.72.   1. Fotografía panorámica que 
muestra el pequeño pasillo que nos conecta 
con el restaurante “Los Manantiales”, se puede 
ver  el embarcadero y la isla de Zacapa.

Izquierda. I.73.   2. Pasillo del embarcadero.
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I.74   3. Vista de la Isla de Zacapa desde la Zona de estudio 4. Detras de esa maleza de árbo-
les se encuentra el restaurante de “Los Manantiales”.

Arriba. I.75.   4. Vista de uno de los pasillos del mercado entre semana.
Derecha. I.76.   4. Vista del mismo pasillo un fin de semana.
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I.77   5. Vista de uno de los pasillos del Mercado.
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I.78.   6. Estacionamiento entre semana.

I.79.   6. Estacionamiento fin de semana.
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I.80.    7. Embarcadero de Nativitas.

I.81.   8. Restaurante “Las Flores”.
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análisis zona 5

Corte a - a´

Corte b - b´

En esta zona analizaremos el borde de la 
colonia San Jeronimo, el cual colinda con 
el canal y el restaurante.

Vivienda

Vivienda

Isla de Zacapa

Isla de Zacapa

No existe conexión física. entre la 
isla y la colonia, solo existe una 
conexión visual.

En el pasillo solo 
pasa un auto, es 
muy difícil que 
pase un peatón.

Pasillo de la isla 
donde solo 
pasan peato-
nes, los carros 
ya no pueden 
pasar por aqui.
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0 10 50 100

Recorrido de Automovil

Recorrido Peatonal

Hasta este punto llegan los 
autos.

Habitacional

Este borde es totalmente habitacional, 
no hay comercio, tiene vista directa al 
canal. La calle de Manantiales es peato-
nal y vehicular, aunque los vehículos 
llegan hasta el punto marcado en la 
planta. La gente que tiene auto y vive en 
la parte a donde no llegan los vehículos, 
dejan sus automóviles en las pensiones 
que hay alrededor.

Las únicas personas que transitan por esta 
calle son vecinos de la zona, este hecho 
vuelve muy tranquilo el lugar, alejado del 
ruido de la Avenida “Camino Nuevo a 
Tulyehualco”.

Este borde no tiene conexión física con la 
isla, así que la gente de un lado y del otro 
nunca se relacionan.
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I.82.   1. Fotografía panorámica del andador de la zona 5.

I.83.   2. Fotografía panorámica de la calle Manantiales.

I.84.   3. Esta parte del pasillo tiene el ancho suficiente para que pasen los autos.
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I.85.   4. Pasillo peatonal. En este punto ya no pasan los autos debido a la estrechéz del 
pasillo.
144

 



I.86.   6. Este terreno funciona como pensión para la gente que vive en el borde y no puede 
guardar su carro en casa.
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I.87 Vista de los canales.

Conclusiones.

En este análisis observamos los problema
cabe duda que esta zona posee una belleza 

Como pudimos ver, gran parte de los proble
nimiento del lugar, así como una mala o
usos, deterioro ambiental, y una relación
das.

En el siguiente capitulo, analizaremos la 
Analizaremos su historia y algunos otro
famoso cascarón.
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as de la zona y algunas de sus virtudes. No 
muy peculiar y poco vista en el df. 

emas se deben al descuido y falta de mante-
rganización de espacios,  distribución de 
 casi inexistente entre las zonas estudia-

zona 6, que corresponde al restaurante. 
s aspectos que nos interesan acerca del 
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Introducción.

Este es el último capi-

tulo de esta tesis y en 

este se analizarán 

las estrategias para 

desarrollar una pro-

puesta urbana que re-

vitalice los espacios 

públicos que se en-

cuentran en la zona 

de estudio. 

a partir de un diag-

nóstico basado en los 

análisis de sitio, sur-

giran estas estrate-

gias, las cuales bus-

carán retomar el 

agua y la vegetación 

como elementos de un 

diseño urbano mucho 

más amigable con el 

medio ambiente y la 

ciudad.

Surgirá un progra-

ma urbano, en el que 

se buscarán dichas 

mejoras y tratará 

de integrar todas 

las zonas, mejoran-

do las conexiones fi-

sicas entre ellas. 

Basado en el progra-

ma urbano, se desa-

rrollará a nivel eje-

cutivo la remodela-

ción del mercado de 

plantas “madre  

selva”.
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I.124. Canales de Xochimilco.
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5.1. diagnóstico: Identifica-

ción   de problemática y 

propuestas.

- Entre semana, los automovilistas sufren 
por la movilidad en la vía vehícular “Viejo 
camino a Tulyehualco” la cual es de solo 2 
carriles, entorpeciendo el tráfico en esta 
zona. 

Un espacio residual mal utilizado, con 
vistas impresionantes del bosque y del 
centro de Xochimilco.

Construcción de un mirador que sirva de 
conexión al andador peatonal que favo-
recerá a los vecinos de la colonia “Lomas 
de Tonalco”.

En el interior del bosque se encuentra un 
estacionamiento de autos, esto daña la 
imagen del bosque y entorpece el flujo de 
peatones.

Se reubicarán el estacionamiento a las 
afueras del bosque.

Se ampliará a un carril la Vía “Viejo 
Camino a Tulyehualco”, entre semana 
agilizará la movilidad de los autos. Los fines 
de semana, cuando el flujo es menor, este 
carril extra servirá como estacionamiento.

El mercado de flores interfiere con las 
actividades de los vecinos de la calle 
“Madreselva”, y requiere un funciona-
miento más favorable para los peatones, 
ya que el mercado permite el flujo de 
autos y peatones en el mismo andador.       

Se Intervendrá la calle “Madreselva” 
dividiendo los arroyos viales de los peato-
nales. También se remodelará el merca-
do, buscando una integración con el 
bosque de Nativitas.

No existe una conexión directa entre la 
colonia Lomas de Tonalco y la zona de 
transporte que conecta a Xochimilco con 
el resto de la ciudad de México, esto 
representa un grave problema de movili-
dad que debe ser atendido.      

Se construirá un andador peatonal que 
conecte a los vecinos de esta zona con 
sitios de interés como el mercado “Madre-
selva”, la zona que alberga el transporte 
público y “Los Manantiales”.     

Los accesos al bosque no son claros, no 
invitan al peatón a entrar.  

Se Intervendrán los accesos para generar 
un flujo de peatones al interior del bosque.

Poco flujo de peatones en la zona de “Los 
Manantiales”, el mayor número de peato-
nes se concentra en el mercado de flores 
”Madreselva”, la parte poniente del 
bosque y el embarcadero de Nativitas.

Se generarán andadores peatonales 
atractivos hacia el restaurante de “Los 
Manantiales”.

El agua de lluvia se acumula en las faldas 
del cerro, muy poca se filtra en la tierra y 
la mayoría va a la coladera.   

Se construirán captadores pluviales que 
conduzcan el agua de lluvia a los cana-
les.

Diagnóstico Propuesta.
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La isla de Zacapa presenta varias cons-
trucciones habitacionales, las cuales 
generan aguas residuales que son drena-
das a los canales, ya que la isla no cuenta 
con red de drenaje. 

Se integrará un sistema de tratamiento de 
aguas residuales dentro de la isla que no 
requiera de grandes gastos de energía y 
al mismo tiempo que no interfiera con las 
actividades de los vecinos.

Esta zona resulta muy importante, ya que 
alberga dos inmuebles históricos: La casa 
de Bombas y el Restaurante de “Los 
Manantiales”. Esta zona presenta un 
grave deterioro visual y funcional.

Se intervendrá esta zona, buscando una 
integración funcional con el contexto, al 
mismo tiempo que se refuerce memoría 
de la zona y se mejore la imagen urbana.

Isla de Zacapa.

!
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5.2. desarrollo de plan de 

intervención urbana y 

estrategias urbano arqui-

tectónicas

Ambos mercados van a ser inter-
venidos: circulaciones, locales 
mejor distribuidos, etc.

A continuación se presenta el esquema 
con estrategias urbanas y arquitectónicas 
para desarrollar el plan de intervención 
urbana.

Puentes Petonales que conec-
tan con la isla..

Captadores de agua de lluvia, 
que se encharca en las vías y en 
sus costados.

Ensanchar vías vehiculares. Estas 
vías aumentaran un carril, de 
modo que entre semana, los 
vehículos agilicen su movilidad 
en esta zona, los fines de 
semana, este carril funciona 
como estacionamiento.Nueva red de drenaje para acu-

mulación de aguas de lluvia. 
Esta agua es es tratada por 
métodos de depuración natural. 

Eje que atraviesa el bosque de 
Nativitas. Este importantísimo eje 
busca generar una fuerte 
relación entre el restaurante y el 
mercado de plantas, dos edifi-
cios que se beneficiarán del 
turismo.

Nodos Propuestos al interior del 
bosque. En estos nodos se propo-
nen espacios de demora-

Los nuevos accesos al bosque se 
relacionan más con la traza 
Urbana.

Recorridos peatonales por puen-
tes. Estos recorridos intentan 
conectar distintas zonas, libran-
do autos, recorriendo el bosque 
en un nivel muy próximo al de los 
grandes árboles, recorrer las 
cubiertas ajardinadas del 
mercado de flores, y guiarnos 
hacia la zona del embarcadero.

Estas calles serán cerradas para 
vehículos con la finalidad de 
amalgamar el conjunto.
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Estacionamientos propuestos 
para la zona, estos pueden 
servir de pensión para la gente 
del lugar.

Terreno libre en la isla de 
Zacapa. En esta zona se propo-
nen huertos comunitarios y un 
área destinada al tratamiento 
de aguas residuales de la isla.

Mirador y bahía de peatones 
que llegan de los pasillos peato-
nales elevados.

Zona de la Casa de bombas. En 
esta zona se propone una plaza 
que remate el largo eje que 
atraviesa el bosque. Al mismo 
tiempo esta plaza busca 
relacionarse con la Zona del 
Restaurante.

Se propone intervenir esta zona 
con una plaza más ordenada y 
un embarcadero con menor 
contaminación visual. Además 
de remodelar el edificio de “Los 
Manantiales”.
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5.2.1 plan de intervención urbana
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Plaza Manantiales

Plaza Biblioteca

Mercado

Oficinas de Sagarpa
Isla de Zacapa
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PROPUESTAS ZONA “LOS MANANTIALES” 

Y SUS ALREDEDORES.

Antiguo Camino a Tulyehualco

HITO

HITO

NODO

Antiguo camino a Tulyehualco



Se busca integrar esta zona con el 

resto del bosque, para conseguir 

una continuidad de la ciudad.

PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA EN 

ESTA ZONA SE TOMAN EN CUENTA 5 

PUNTOS QUE ENLISTA EL TEÓRICO DE 

ARQUITECTURA KEVIN LYNCH EN SU 

LIBRO “LA IMAGEN DE LA CIUDAD”:

1. SENDEROS.

2. BORDES.

3. BARRIOS/DISTRITOS.

4. NODOS

5. HITOS

214

LAS ACCIONES ENLISTADAS ANTERIOR-

MENTE RENUEVAN ESTOS 5 ELEMENTOS 

GENERANDO OTRA EXPERIENCIA PARA 

VIVIR LA CIUDAD.

MEJORES SENDEROS PARA PEATONES Y 

MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE.

ÁREAS PARA ESTACIONAMIENTO BIEN 

DEFINIDAS.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y 

CAPTACIÓN PLUVIAL.

HUERTOS COMUNITARIOS EN ESPACIOS 

DESTINADOS A LA AGRICULTURA.

La zona del embarcadero de Nativi-

tas y su estacionamiento requieren 

una intervención para brindarle 

mayor funcionalidad.

Este esapcio de la isla de Zacapa es 

el que se propone para albergar los 

huertos comunitarios y las insta-

laciones para el tratamiento de las 

aguas residuales.

Tratamiento de la plaza del restau-

rante, que busca una integración 

con el canal, el embarcadero y con 

La casa de Bombas.

Este es un predio que pertenece al 

GDF, en el, se propone un estaciona-

miento que daria servicio al bosque 

y al restaurante. También servirá 

de Pensión para los vecinos de la 

zona.

En la actualidad estas calles pre-

sentan poca carga vehicular, 

además de dividir al bosque como 

espacio. Se propone cerrar estas 

calles e integrarlas al bosque.

Rescate de este espacio que alberga 

La casa de Bombas y una biblioteca 

comunitaria. Se propone la inte-

gración de este espacio al bosque 

fungiendo como plaza de acceso a 

este y transición a la plaza del res-

taurante. La biblioteca comunita-

ria se traslada a la Casa de 

Bombas, dándole un uso al edificio.
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configuración de las plazas

Vista de la plaza casa de bombas.

La configuración de las plazas del conjun-
to responde a un juego de contrarios 
como el que se ven en otras importantes 
plazas del mundo. Un claro ejemplo en la 
ciudad de México es el de la plaza del 
Palacio de Bellas Artes, una plaza con 
vegetación casi nula que contraresta la 
abundante vegetación de la Alameda 
Central. 

Un ejemplo Internacional de esto es el de 
la plaza de la Casa da Música en Porto, 
Portugal. Una plaza árida que se resalta 
gracias al contraste con el “Jardim de 
Boavista” con el que colinda. El caracter 
de esta plaza, además resalta al edificio 
de Rem Koolhas.

Las plazas del conjunto Buscan contrares-
tar, por un lado la abundante vegetación 
del bosque, y por el otro el agua de los 
canales, haciendo un juego de llenos y 
vacios.

Casa da Música y Jardim Boavista. Porto, 
Portugal.

Alameda Central y Plaza del Palacio de 
Bellas Artes, México DF.
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Esquemas plaza.

Vegetación

Agua

Poca vegetación,  
resaltan más los edifi-
cios. Plazas contrastan 
con sus alrededodres.
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Ahora

en la actualidad, uno de los problemas más graves de xochimilco es el del drenaje en la 

zona chinampera.  Muchas chinampas han sido ocupadas por viviendas y las aguas residua-

les terminan en los canales. otro de los problemas es la falta de actividades agricolas, ya 

que las chinampas están destinadas para la agricultura, no para la vivienda. 

propuesta isla de zacapa

Basura. cero agricultura.

Aguas residuales directo a canales.

huertos comunitarios

propuesta
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la propuesta busca reivindicar la actividad agricola en la chinampa proponiendo huertos 

comunitarios, además de sistemas de tratamientos de aguas residuales que no generan 

gastos de energia como son los biodigestores para aguas negras y el proceso de fitodepura-

ción para aguas grises.

H u e r t o s 
comunitarios

Tratamiento 
aguas grises.

Tratamiento 
a g u a s 
Negras.

plantas para fitodepuración.

 



Camino Viejo 
a Tulyehualco

Bolardos

Mismo Nivel, continui-
dad en las plazas

una de las propuestas en estos espacios es la de utilizar los paraguas como elementos de 

composición en las plazas, mientras brindan sombra en dias calurosos, en dias lluvio-

sos captan el agua de lluvia, la cual se dirige a los canales de agua en vez de terminar en 

el drenaje.

propuesta

219



en el mes de julio (el de mayor preci-

pitación pluvial) se registran 142.3 

mm de agua de lluvia por metro cua-

drado.

superficie de paraguas: 25 m2

0.142.3 m x 25 m2= 3.56 m3 = 3560 

litros

el concreto tiene un coeficiente de 

escurridero de 0.8

3560 l x 0.8 = 2848 litros al mes por 

paraguas.

con estas acciones se promueve una 

cultura del cuidado del agua que 

impacta directamente la experien-

cia cotidiana de los ciudadanos, al 

mismo tiempo que se busca revitali-

zar el espacio público

220

 

plaza de la biblioteca

paraguas

canal



fachada poniente

fachada norte

propuesta plaza “los manantiales”
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fachada poniente

fachada norte

propuesta
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vista de oficinas y archivo biblioteca casa de bombas.

224

 



225

accesos y flujos peatonales.

Como podemos ver en el esquema, en la actualidad no existe un acceso marcado, por lo 
tanto no invita a los peatones a pasar al interior del bosque. Con la propuesta de generar 
un vestíbulo previo al acceso del bosque, se busca introducir a la gente al bosque de 
manera más clara.

Actual

Propuesta

Los accesos al bosque son poco claros, no tienen un caracter como tal, en la propuesta se 
busca darles esa fuerza para lograr que los visitantes accedan. El acceso que más vista 
tiene para los visitantes, es el que se observa en el cruce del viejo “Camino a Tulyehualco” 
esquina con “Madreselva”.

Accesos

Viejo Camino a Tulyehualco.

M
adre

Se
lva



226

Accesos más claros

mayores flujos peatonales

propuesta

ahora

En la imagen de arriba se muestra uno de 
los accesos actuales al bosque. Entre 
otras cosas, el acceso resulta poco claro 
y no invita a los peatones a entrar al 
bosque. Con la propuesta se busca el 
flujo de peatones hacia el interior al 
mismo tiempo que pueda ser un espacio 
de demora.
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accesos.

Flujos peatonales

Ahorro de agua por acceso

2848 l

6 accesos

Ahorro total: 17088 l

Agua

Tubería

Agua de lluvia

El paraguas del acceso capta el agua de 
lluvia, al mismo tiempo que marca el vestí-
bulo del acceso. Este paraguas acumula 
el agua y la desciende por la pared exte-
rior de la columna. Cuando llega al piso, 
se distribuye por varios canales a una 
tubería subterranea que lleva esta agua a 
los canales de Xochimilco.

Generar conexiones entre los distintos 
puntos mejorará la movilidad de los veci-
nos de la zona y de los turistas. Por medio 
de puentes que cruzan el bosque se 
generaran conexiones más dinámicas.

Puentes

Andadores peatonales
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Ahora

propuesta

Flujos peatonales Vecinos Lomas de Tonalco.

Flujos peatonales usuarios mercado.

En este esquema se aprecia el flujo peatonal que los vecinos hacen a diario hacia la zona 
de transporte público(tren ligero, autobuses, etc). Se puede apreciar que son varias vueltas 
para llegar a este punto.
Por otro lado se puede ver que el recorrido de los usuarios del mercado nunca se dirige 
hacia el embarcadero.

En este esquema, se propondrá una red de conexiones elevadas que conecten a los veci-
nos de la colonia Lomas de Tonalco con la zona de transporte, así como a los usuarios del 
mercado con la zona del embarcadero.
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Estacionamientos y flujo vehicular

Ahora

propuesta

oferta actual de cajones de estacionamiento:

763

Estacionamientos requeridos por reglamento:

665

oferta propuesta:

795

En la actualidad, los usuarios del mercado y del bosque estacionan sus vehículos en el interior del 
bosque, lo cual no ayuda a los flujos peatonales, lo cual afecta al funcionamiento de la ciudad, 
además de que afecta la imagen del bosque.

Se propone aumentar un carril en ambas avenidas. Este carril ayudará a liberar los embotellamien-
tos en dichas avenidas entre semana. Los fines de semana, cuando los flujos de vehículos decre-
cen, estos carriles extras funcionaran como estacionamiento, tanto para el bosque como para el 
mercado “Madreselva”. También se propone un estacionamiento para el restaurante “Los Manan-
tiales” y el embarcadero de Zacapa.
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ahora

En la imagen podemos apreciar las calles intervenidas, además del estacionamiento 
propuesto para la zona del embarcadero y del Restaurante.

Calles Intervenidas para mejorar flujo vehicular e implementar estacionamiento.

Calles de 2 carriles.

Tercer Carril

Calles de 3 carriles. Entre semana los 3 carriles circulan, los fines de semana el tercero funciona 
como estacionamiento.

Área destinada a Estacionamiento para restaurante y embarcadero

Viejo Camino a Tulyehualco.

Viejo Camino a Tulyehualco.

M
adre

Se
lva
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se propone una red de drenaje local que capte el agua donde 

se generan encharcamientos considerables para dirigirla a 

los canales.

Ahora

Ahora

Canales
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el agua de lluvia que se acumulaba en la calle 

“camino viejo a tulyehualco”, la cual se encuentra 

en las faldas del cerro de la colonia lomas de to-

nalco, ahora será captada por una serie de capta-

dores, los cuales conducirán dichas aguas a los 

canales de xochimilco. al mismo tiempo, estos cap-

tadores funcionarán como espacios para albergar 

vegetación.

Cantidad de agua captada x captador: 1650 l al mes

Captadores

propuesta

Captador
Jardinera

El agua se drena hacia los canales.
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Ahora

propuesta

Carril
BicicletasCarril

Bicicletas
Arroyo para peatones
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a los andadores del bosque se le agregan carriles para 

bicis, además se generan glorietas dentro del bosque que 

sirven como espacios de demora.

sin carros estacionados al interior, existe más libertad 

para el usuario que anda a pie, a caballo y ahora el usuario 

de bicicleta.

Carril
Bicicletas

Alameda Central. Circulaciones y Plazas.

Carril
Bicicletas

Espacios de 
demora

Espacios de 
demora

Circulaciones

Circulaciones

Demoras

Demoras

Demoras

Circulación
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Cuerpos de agua

propuesta

M
erc

ado

Paraguas

Tubería

Tubería

Tubería

Tu
bería

Tu
b

e
ría Tub

e
ría

Tubería Tubería

Tubería

Paraguas

Paraguas

Paraguas

Paraguas

Paraguas

Paraguas

Paraguas

Cuerpo 
de agua2 Cuerpo 

de agua

Cuerpo 
de agua1

ParaguasCaptadores
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Con estas acciones, se pre-

tende generar cuerpos de 

agua que contribuyen a una 

mejora en el paisaje dentro 

del bosque. 

Estos cuerpos de agua reci-

ben el agua de lluvia capta-

da por los paraguas del 

mercado, los paraguas de 

las plazas del bosque y de 

los captadores de agua que 

se encuentran en las 

faldas del cerro que se en-

cuentra al sur del bosque.

las aguas negras del mer-

cado son tratadas por bio-

digestión y las aguas 

grises son tratadas por 

fitodepuración. una vez 

tratadas se depositan en 

los cuerpos de agua.

una vez que se llena el 

cuerpo de agua 1, los exce-

dentes de agua se dirigen al 

cuerpo de agua 2.
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Cuerpos de agua

capacidad de volumen de cuerpo de 

agua 1:

área 435 m2 x 0.5 m de profundidad= 

217.5 m3 

1 m3= 1000 litros

217 500 litros

capacidad de volumen de cuerpo de 

agua 2:

área 400 m2 x 0.5 m de profundidad= 

200 m3 

200 000 litros

el excedente de agua del cuerpo 1 se 

depositará en el 2 y el excedente de 

agua del cuerpo 2 se depositará en 

los canales de xochimilco.

sumando ambos cuerpos de agua el 

volumen total es de 417 500 litros 

ahora, tenemos que saber cuanta 

agua aportarán los captadores de 

agua de lluvia.

paraguas del bosque.

área: 78.53 m2

coeficiente de escurrimiento del 

concreto es de 0.8.

el mes de julio es el que registra 

mayor precipitación pluvial en 

xochimilco:

142.3 mm x cada metro cuadrado

78.53 m2 x 0.1423 m x 0.8=8.94 m3

8940 litros x 10 paraguas= 89 400 

litros en julio

Paraguas del mercado.

área: 25 m2

25 m2 x 0.1423 m x 0.8= 2.846 m3

2846 litros x 128 paraguas= 364 288 

litros en julio

Paraguas Mercado Paraguas Bosque

Tratamiento fitodepuración Tratamiento Biodigestión
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captadores del cerro

área: 25 m2

25 m2 x 0.1423 m x 0.8= 2.846 m3

2846 litros x 11 captadores= 31306 

litros en julio

89400 l + 364288 l + 31308 l = 484 996 

litros en total por captación plu-

vial.

los cuerpos de agua admiten un 

volumen de 417 500 litros de agua y 

en el mes de julio (el de mayor can-

tidad de precipitación pluvial) se 

generan hasta 484 996 litros, 

entonces tenemos un excedente de 

agua de 67 496 litros de agua, los 

cuales serán depositados en los 

canales de xochimilco.

de esta forma, se contribuye un 

poco a la preservación del paisaje 

lacustre de xochimilco.

Cuerpo de agua

Captadores Cerro
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cuerpos de agua
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Volumen 6

0.00 m

Volumen 7
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5.3. estrategias + propuesta  

arquitectónica del merca-

do de plantas Madre selva

a continuación, en este sub 

capitulos abordaremos el 

desarrollo de las estrate-

gias arquitectónicas y ur-

banas del mercado de plan-

tas “madreselva”, además 

de presentar el desarrollo 

de planos a nivel arquitec-

tónico de la propuesta de 

remodelación del mercado.

PROPUESTA
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ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL



Estacionamiento 
público

Acceso 
del Público

Plaza de Acceso

Tianguis. Frutas y 
verduras

Carnes
Blancas

Carnes
rojas

Mercería 
bonetería

Ropa y
zapatosAbarrotes

Bodega Sanitarios
públicos

Adminis-
tración

Andén de carga y descarga

Patio de 
Maniobras

Andén
de distri-
bución

Acceso de
mercancia

Estaciona-
miento para 
camiones de 

carga
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5.3.1 ANÁLOGOS DE MERCADO.

Zona de 
descarga

Fondas

Refrige-
ración

Guardería

Comercios

Estaciona-
mientos

Recepción
Mercancia

W.C.

Accesos

Accesos

Organigrama de mercado.

Planta Mercado Coyoacán. Arq. Pedro Ramirez Vazquez. 1956

ComerciosC iCC ii

AccesossosoesceccAA

MM
R

FondasF dF dF d

Guarderíau e

Recepciónópceece e c ó
MercanciaciancMee c ncMMMM
RRRR

RefrigeRe gerri -
raciónrac nóó

W.C.W CWW CCW C..
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Zona de 
descarga

Accesos

Comercios
Servicios

W.C.

W.C.

Cuarto de 
máquinas

Refr igera-
dores

Iluminación Natural

Fachada Mercado Coyoacán.

Accesos

Planta Mercado San Lucas. Arq. José Villagrán.

Corte Transversal Mercado San Lucas. Se aprecia la entrada de 
Luz Natural gracias  la cubierta.
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5.3.2 Programa DE MERCADO.

oficinas de administración.

 Vestibulo

 secretaria

 oficinas

 gerencia

 wc

 cuarto de maquinas

 Circulaciones

Plazas de acceso

 

 área x plaza

 8 plazas

área comercial

locales comerciales a

 

 área x local

 512 locales

locales comerciales b

 

 área x local

 128 locales

circulaciones

 área x pasillo

área total: 140 m2

25 m2

10 m2

40 m2

25 m2

10 m2

10 m2

20 m2

área total: 5600 m2

700 m2

área total: 6272 m2

área total: 3072 m2

6 m2

Área Total: 3200 m2

25 m2

área total: 4100 m2

100 m2 x 41 pasillos
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sanitarios

 mujeres

 hombres

cuartos de máquinas

 área x cuarto

 12 cuartos

 

Cuartos de basura

 

 área x cuarto

 16 cuartos

zonas de descarga

 

 area x zona

 4 zonas

área total: 252 m2

14 m2

14 m2

28 m2 x 9 modulos

área total: 180 m2

15 m2

área total: 192 m2

12 m2

área total: 260 m2

65 m2
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relación del mercado con la ciudad

lomas de tonalco

Zona de transporte 
público

Bugambilia

Azalea
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esquema de funcionamiento mercado.

Zona de carga y descarga
Zona de carga y descarga

Plaza de Acceso al Bosque

Circulaciones peatonalesCirculaciones peatonales

Locales Comerciales

Locales Comerciales

Locales Comerciales

Locales Comerciales

Depósitos de Basura

Circulación vehicular calle Madreselva.

WCWC

Depósitos de Basura

Bosque

Como podemos ver, el desplazamiento 
del mercado sobre la calle se conserva, 
aunque el funcionamiento se modificará 
para bien de los peatones.

Los accesos propuestos se relacionan 
más con la traza de la ciudad además de 
servir de remate de estas.

Los senderos peatonales propuestos en el 
Interior del bosque sirven para dar conti-
nuidad a las calles de la comunidad, 
además de conectarse con las vías del 
bosque que conducen a diferentes 
puntos del plan de intervención urbana.

Se presenta un esquema en planta 
donde se puede ver el funcionamiento 
del mercado. Primero se intenta alejar la 
administración del bullicio del mercado. 

Por otra parte se plantean zonas de 
carga y descarga para los comerciantes 
y para convertir más acceisble la reco-
lección de residuos que el mercado 
genera para los camiones de basura. 

Los depósitos de residuos se encuentran 
cerca de las zonas de carga.

El mercado contará con accesos al 
bosque, que al mismo tiempo servirán 
como espacios de demora.

Los locales comerciales se colocarán en 
los costados de las circulaciones peato-
nales, las cuales están propuestas de 
forma lineal.

Los baños se plantean en puntos accesi-
bles para los usuarios del mercado.

Las cubiertas del mercado funcionarán 
como pasillos que conducirán por medio 
de puentes a los habitantes de la colonia 
“Lomás de Tonalco” a las zonas donde se 
encuentra más accesible el transporte 
público.

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
�
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estrategias mercado de plantas.

Módulos de comercio construídos con 
materiales de bajo impacto ambiental.

Captación Pluvial.

Jacarandas

Cubiertas Ajardinadas

Circulaciones de peaton y 
vehículo divididas.

Vista en corte de la propuesta de calle.

Se propone que en el borde del merca-
do, se planten árboles que alcancen 
gran altura, para brindar una vista más 
amigable para los vecinos. Se eliminaran 
los comercios de la banqueta. Un solo 
carril para tránsito vehicular. Eliminar la 
posibilidad de estacionamiento.

Cubierta que permita el paso de la luz 
natural, además de que estas cubiertas 
capten el agua de lluvia para abastecer 
los usos del mercado.

Los modulos de comercio que se propo-
nen, tratan de incluir materiales de bajo 
impacto ambiental como el bambú. 

Se busca que las aguas residales de los 
baños sean tratadas para los usos del 
mercado.
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Cubiertas ajardinadas que brindan sensa-
ción de frescura y deleite visual.

Iluminación natural. Reciclaje de aguas,  
etc.

Captación Pluvial.

Pasillos cubier-
tos con para-
guas

Iluminación Natural.
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Demanda de agua Mercado

100 litros/puesto/dia

640 puestos

64 000 litros

Baños del mercado

300 litros/mueble/dia

117 muebles de baño

35 100 litros

99 100 litros requiere el 

mercado

10 cisternas de 10 000 litros

¿Cuántas cisternas se re-

quieren para captar el agua 

de lluvia?

julio es el mes en el que 

mayor precipitación plu-

vial se registra en la zona 

de xochimilco.

142.3 mm por metro cuadra-

do.

captación pluvial

con esto se evita que el 

agua de lluvia termine en la 

red de drenaje.



252

Excedente de agua

Canales

superficie de paraguas: 25 

m2

0.1423 m x 25 m2= 3.56 m3 = 

3560 litros

el concreto tiene un coefi-

ciente de escurridero de 0.8

3560 l x 0.8 = 2848 litros al 

mes por paraguas.

128 paraguas

364544 litros en el mes de 

julio

promedio de la precipita-

ción anual.. el promedio en 

mm de la precipitación 

anual para esa zona es:

680 mm al año/12= 56.66 mm

0.0566m x 25 m2 = 1.415 m3 = 

1141.5 litros x 128 paraguas

146112 litros x 0.8 = 116889. 6 

litros 
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¿Por qué cubiertas ajardinadas?

En una calle completamente árida se 
propone aumentar las áreas verdes, con 
esto se disminuye la creación de polvo en 
el ambiente, microclimas favorables que 
proporcionan aire más fresco y limpio 
para los usuarios del mercado, además 
de que la vegetación brinda una sensa-
ción más agradable para la vista. 

Estas cubiertas además delimitan espa-
cios en las azoteas del proyecto, espacios 
para descansar durante los recorridos del 
mercado, para observar la espesa vege-
tación del bosque, etc.

25º

Tablero

Aislamiento acústico

Capa de Drenaje

Tierra

Viga
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mejoran la calidad del aire

Brindan Aislamiento acústico

generan aire más fresco y húmedo

Espesor mínimo de la capa de tierra: 12
cm.
Sobrecarga: 1.15kN/m2
Provisión de agua: 40 l/m2
Capa de humus: 1cm
Tierra vegetal: 7cm
Capa de drenaje: 5 cm
Riego manual.

O2

O2
O2

O2

H2oH2oH2oH2oH2o

O2

O2

O2

O2

Capa de Humus.
Tierra Vegetal
Filtro
Drenaje
Barrera Antirraíces
Impermeabilizante

Losa

 



Vegetación propuesta 
PARA CUBIERTAS VERDES.

Sedum (Sedum pachyphyllum)

Origen: Oaxaca (México).
Planta carnosa, compacta, erecta que 
alcanza 20-25 cm.
Hojas cilíndricas, curvadas, de 3-4 cm de 
longitud y color verde azulado, con el 
extremo rojo.
Flores amarillas en ramilletes y forma de 
estrella.
Floración en primavera (abril en el Hemis-
ferio Norte).
Elegante cobertora para pequeñas 
superficies en jardines secos y rocosos

Agave mezcalero(Agave potatorum).

Origen: México.
Es uno de los Agaves más bonitos.
Forma una roseta muy proporcionada y 
regular de hasta 80 hojas con un color que 
puede ir del verde gris al blanco.
Las hojas son casi la mitad de anchas que 
largas, de hasta 35 por 15 cm de ancho.
Los bordes de las hojas son extremada-
mente ondulados y disponen de espinas 
de color marrón rojizo.

Agave parryii

Nombre común: Maguey parryii ó mezcal.
Descripción: Agave parryii (Conocido 
como "mezcal", y también como "agave", 
"maguey" o "penca") es una especie sucu-
lenta, que presenta las hojas en forma de 
rosetas muy apretadas, de hasta 160 
hojas, anchas y de un color que puede ir 
del gris plateado hasta el verde claro. Las 
hojas tienen espinas fuertes en los bordes y 
un aguijón terminal.

Ubicación: Originaria del sudoeste de 
Estados Unidos y del norte de México, 
donde crece a grandes alturas, es muy 
resistente a la sequía y al frío (hasta -15 
°C).

Lastón (Azul).
25 cm.

Sedum (Sedum 
pachyphyllum).

Agave Parryii

A g a v e 
mezcalero(Agav
e potatorum).
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Echeverría Elegans.

La Echeveria elegans pertenece a la fami-
lia  de Crassulaceae. El género de 

esta fue en honor al botánico español del 
S. XVIII Atanasio Echeverría Codoy. Proce-
de del noroeste de México en Hidalgo. Su 
nombre común puede ser 

Echeveria o Rosa de Alabastro. Suculenta 
que emerge de rosetas si tallo, forma 
grandes alfombras con los estolones, 
puede medir hasta 10 cm. de diámetro, 
sus flores son de color rosa con el extremo 
amarillo.

Graptopetalum

Graptopetalum es un género de plantas 
con flores perteneciente a la familia Cras-
sulaceae. Son plantas suculentas peren-
nes nativas de México y Arizona. Crecen 
usualmente en una roseta.

Sempervivum Tectorum.

Origen: Pirineos, alpes apeninos y Balca-
nes.
Prosperan con muy pocos cuidados.
Luz: a pleno sol.
Temperaturas: resiste las heladas.
Suelo: viven en cualquier tipo de terreno 
siempre que no sea excesivamente 
húmedo.
Riego: escaso y con las mismas exigencias 
que todas las plantas crasas.
Resiste la sequía.
Multiplicación: por separación y replanta-
do de las rosetas que crecen en la base 
de la planta madre.

E c h e v e r r í a 
Elegans

Graptopetalum

S e m p e r v i v u m 
Tectorum
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Patio de los 
Ahuejotes

Patio de las 
Jacarandas

Patio de los 
Naranjos

Patio de los 
Tejocotes

Bonsais y 
acuáticas

Plantas 
Anuales

Hortalizas y 
Especias

Plantas 
aromáticas 
y 
medicinales

Ornamentales 
y Frutales

Palmas y 
Cicas

Bonsais y 
acuáticas

Plantas 
Anuales

Hortalizas y 
Especias

Plantas 
aromáticas 
y 
medicinales

Ornamentales 
y Frutales

Palmas y 
Cicas

Nombre Científico: Jacaranda mimosifolia.
Familia: Bignoniaceae
Dimensión: 15.0 m x 12.0 m
Floración: Invierno, Primavera
Tipo: Árbol perennifolio
Clima: Templado a templado con tendencia 
a cálido. Sub húmedo a Semiseco.

Nombre Científico: Salix Bonpandiana.
Familia: Salicáceas
Dimensión: 20.0 m x 2.0 m
Floración: Invierno, Primavera
Tipo: Árbol perennifolio
Clima: Templado a templado con tendencia 
a cálido. Sub húmedo a Semiseco.

Nombre Científico: Citrus Aurantium.
Familia: Rutaceae
Dimensión: 6.0 m x 4.0 m
Floración: Primavera
Tipo: Árbol perennifolio
Clima: Cálido a templado. Sub húmedo a 
Semiseco.
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vegetación plazas mercado y localización de venta de plan-

tas

Localización comercios

jacaranda

naranjos

ahuejote



Patio de las 
Palmas

Patio de los 
Colorines

Patio de la 
Virgen/
Bugambilias

Cactaceas y 
Suculentas

Coniferas Rosas y 
Flores 
vivaces

Arbustos y 
trepadoras

Cactaceas y 
Suculentas

Coniferas Rosas y 
Flores 
vivaces

Arbustos y 
trepadoras

Nombre Científico: Crataegus mexicana..
Familia:Rosaceae
Dimensión: 6.0 m x 4.0 m
Floración: Invierno, Primavera
Tipo: Árbol perennifolio
Clima: Templado a sub húmedo.

Nombre Científico: Archontophoenix alexan-
drae.
Familia: Arecaceae
Dimensión: 25.0 m x 3.0 m
Floración: Invierno, Primavera
Tipo: Árbol perennifolio
Clima: Templado a sub húmedo.

Nombre Científico: Erythrina Americana.
Familia: Leguminosae
Dimensión: 8.0 m x 6.0 m
Floración: Invierno, Primavera
Tipo: Árbol caducifolio
Clima: Templado a cálido. Sub húmedo a 
semiseco.

Nombre Científico: Bougainvillea.
Familia: Nyctaginaceae
Dimensión: 8.0 m x 6.0 m
Floración: Primavera, Verano y otoño.
Tipo: Árbol perennifolio.
Clima: Templado a cálido. Sub húmedo a 
semiseco.
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tejocotes

palmera de alejan-

dria

bugambilia

colorines
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vegetación bosque y plazas

la vegetación del bosque re-

quiere de una poda de sa-

neamiento, ya que muchos 

árboles presentan plagas 

dañinas. Algunos otros ár-

boles solo requieren podas 

estéticas.

en las plazas del interior 

del bosque, asi como en las 

aledañas, se propone una 

vegetación capaz de gene-

rar ambientes agradables a 

los sentidos, al mismo 

tiempo que dialoga con la 

vegetación existente

ahuejotes

colorines

jacarandas

liquidambar
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incremento de vegetación.

mercado madre selva

en la actualidad el mercado cuenta con 

dos vias, las cuales tienen que ser com-

partidas por peatones y coches

Carril de automóviles

Barrera de Vegetación
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en la propuesta se incre-

menta un 30% las áreas 

verdes del mercado. áreas 

verdes propuesta

6097.76 m2

áreas verdes actualidad

0 m2

actualidad

se disminuye un 50% el área 

destinada al flujo vehicu-

lar, causante de conflictos 

de movilidad peatonal. 1 

carril Vehicular

3 andadores peatonales

2 carriles vehiculares.

2 andadores peatonales.

ambos compartidos por 

peatones y autos.

mejor movilidad peatonal, 

mejor imagen urbana.

bahia de descarga
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captación pluvial y sistemas de tratamiento de aguas resi-

duales del mercado

captación pluvial

proceso fitodepuración

Trampa Atrapagrasas

Aguas Grises

Arcilla Bentónica Arcilla BentónicaGrava + Arena

Filtración + Depuración

Cuerpo de Agua

Escurrimientos

Contenedor de 
aguaaguaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag
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las aguas grises que genera el mercado se pueden tratar por medio del proceso de fitode-

puración. no requiere ningún uso de energia, por lo tanto, no se generan gastos económi-

cos considerables y se puede reutilizar el agua en sistemas de riego.

El agua de lluvia captada por los paraguas escurre por el exterior de las columnas. Esta 

agua es contenida y drenada hacia los cuerpos de agua que están situados en el interior 

del bosque.

Agua Tratada

Cuerpo de Agua  
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Sanitarios
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biodigestor

las aguas negras son conducidas al biodigestor, hay pasan por un proceso bilógico que 

trata las aguas. Una vez tratadas las aguas, estás se almacenan en una cisterna de 5000 

litros. cuando estás aguas se requieran para riego, se enciende la bomba y se distribuye 

el agua sobre las cubiertas verdes del mercado.

Desechos

Tapa

Cisterna 5000 L

Salida agua Tratada

Biodigestor

Cisterna 5000 l

Bomba Centrífuga

Cubiertas Verdes

Aguas Negras

W.C.

Agua

40 cm

Registro 

de lodos

Lodos

Natas o

Grasas
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Pavimentos

 El mercado madre selva es un 

sitio en el que transcurriran gran-

des cantidades de usuarios, es por 

esto que debe pensarse en un pavi-

mento resistente. los pavimentos 

de concreto son los más resisten-

tes para este tipo de uso.

el pavimento elegido es una mezcla 

entre ecocreto y recinto volcánico. 

Se mezclan estos materiales ya que 

se puede jugar con tratamientos de 

piso, y al mismo tiempo, un material 

como el ecocreto permite una 

superficie permeable.

A continuación se enlistan algunas 

características del ecocreto:

1.- permite que se filtre el agua de 

lluvia al subsuelo, recargando los  

mantos acuíferos.

2.-Los acuíferos se recargan 

filtrando el agua al subsuelo a 

través de pozos de absorción de  1 a 

1.5 m3 por cada 50 m2.de pavimento, 

pozos que se rellenan de grava, el 

total de pozos depende de la per-

meabilidad  del terreno.

3.- La mezcla del ecocreto tiene un 

revenimiento cero, requiere poca 

agua, de 48 a 64 lts. para elaborar 

un m3. en el concreto hidráulico se 

puede llegar a gastar hasta 200 lts 

de agua por m3.

4.- Reduce e incluso elimina el cos-

toso drenaje pluvial.

5.- La construcción de la base y su 

sistema constructivo es más eco-

nómico que otros pavimentos.puede 

ser 30% más barato que el concreto 

hidráulico.

Sistema constructivo.

el pavimento ECOCRETO es el resul-

tado de la mezcla de agregados 

pétreos de granulometrías contro-

ladas (que van desde los 3/8" hasta 

los ¾"), cemento, agua y el aditivo 

ECOCRETO. La mezcla de estos pro-

ductos forma una pasta similar al 

concreto hidráulico, tan maleable 

como este, pero que al secar dejará 

una superficie muy porosa que per-

mite el paso libre del agua y que 

tiene una gran resistencia a la 

compresión y a la flexión.

El sistema constructivo es a base 

de materiales granulares contro-

lados que deberán estar confina-

dos, limpios y libres de finos. Este 

tipo de bases 100% permeables, 

substituye con muchas ventajas de 

resistencia y durabilidad a las 

bases de los otros pavimentos exis-

tentes.

En muchos casos se usan pequeños 

pozos de absorción cuyas caracte-

rísticas y número dependerán de la 

capacidad de absorción de agua del 

subsuelo y de los índices de precipi-

tación pluvial.

Aunado a lo anterior podemos agre-

gar una de sus mas importantes 

características técnicas que con-

siste en que su resistencia a la 

flexión es mejor que la del concre-

to hidráulico, por ello, los espeso-

res de los pisos permeables pueden 

ser mucho menores a los del con-

creto hidráulico común, con la 

consiguiente reducción en los 

costos.

En nuestro país se usan espesores 

de 15 cm para cargas muy pesadas e 

intensas y 6 cm para uso peatonal y 

tráfico ligero, aunque estructu-

ralmente un pavimento de 6 cm de 

espesor resiste el tráfico pesado 

con toda facilidad.
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Los pisos permeables deben ser 

construidos sobre bases también 

permeables, las cuales se caracte-

rizan por permitir el libre paso del 

agua.

colores.

Gris, en forma natural y se impreg-

na de cualquier color.

También se trabaja en los colores 

naturales de los agregados.

Esquema de ecocreto

Nueva Imagen urbana. Soyalo, chiapas

T e r r i z o 
Continuo

Base con 
Balastro de 
1” a 6”. 
Espesor de 
10 cm

Guarni-
c i ó n 
p a r a 
conte -
ner.

Base con 
grava de 
3 / 4 ” . 
Espesor de 
3 cm

Ecocreto

Pozo de 
a b s o r c i ó n 
1m3. Uno 
cada 50 m2

T e r r e n o 
Natural

Firme de 
Concreto

Sub suelo
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pavimentos

Ecoc



270

creto Recinto volcánico
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luminarias
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luminarias
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INTERIOR DE LOCALES Y MOBILIARIO

PROPUESTA LOCAL COMERCIAL

EL MOBILIARIO DEL MERCADO ESTÁ PENSADO DE MADERA RECICLADA, ESTO CON LA FINALIDAD DE 

EVITAR UN GASTO DESMEDIDO EN MADERA Y REDUCIR EL IMPACTO ECOLÓGICO. EN LA ACTUALIDAD 

MUCHOS MUEBLES SE DISEÑAN CON MADERAS RECICLADAS OBTENIENDO MUY BUENOS RESULTADOS.
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Mueble 2

Mueble 1
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5.4 proyecto ejecutivo

5.4.1 indice de planos.

arquitectónicos

a 01 plan de intervención 

urbana

a 02 planta acceso bosque 

a 03 cortes plaza acceso

a 04 cortes plaza acceso

a 05 planta plaza bibliote-

ca

a 06 cortes plazas

a 07 cortes plaza acceso

a 08 planta azoteas merca-

do

a 09 planta baja mercado

a 10 planta baja mercado

a 11 fachadas mercado

a 12 cortes transversales 

mercado

a 13 Cortes transversales 

mercado
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a 15 corte 01
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b 03 cxf b 03
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estructurales

c 01  planta planta de 

cimentación

c 02 planta baja estructu-

ral

c 03 planta losas estructu-

ral

hidráulicas

d 01 planta instalaciones 

hidráulicas

d 02 planta baja instala-

ciones hidráulicas

sanitarias

e 01 planta instalaciones 

sanitarias
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6.1 CONCLUSIONES FINA-
LES.

 La ciudad es un con-
junto de sucesos que se de-
sarrollan en el espacio y se 
perciben a través de los 
sentidos de sus habitantes. 
Es una serie de conexiones 
espaciales y de actividades 
que se relacionan de 
manera muy compleja 
entre si. Cuando estas co-
nexiones espaciales se dan 
en espacios no adecuados, 
el desarrollo de las activi-
dades se torna pesado e 
ineficiente. Desafortuna-
damente, en la Ciudad de 
México se han presentado 
casos en los que el deterio-
ro de los espacios públicos 
es alarmante, tal es el caso 
de la zona chinampera en 
Xochimilco.

 Xochimilco es uno de 
los sitios de la ciudad que 
conservan su identidad y 
donde sus habitantes con-
tribuyen al resguardo de la 
memoria y las costumbres 
de su lugar. 

 La zona chinampera de 
Xochimilco, fue declarada 
patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en la década 
de los 80’s, con la finalidad 
de preservar el entorno la-
custre y las antiguas técni-
cas agrícolas que se desa-
rrollaron en el valle de 
México. Lamentablemente, 
esta parte de la ciudad ha 
padecido un grave deterio-
ro espacial y ambiental, po-
niendo en riesgo la decla-
ratoria de patrimonio de la 
humanidad.

 Este trabajo buscó 
contribuir a la recupera-
ción e integración de espa-
cios del barrio de Santa 
Maria Nativitas con un en-
foque a favor del medio am-
biente. Es una barrio que 
tiene relación con los ca-
nales y cuenta con el em-
barcadero de Zacapa. Se en-
cuentran edificios que en 
algún momento resultaron 
icónicos para la población 
y para el campo de la arqui-
tectura, tal es el caso del 
restaurante de “Los Manan-
tiales” de Félix Candela y la 
Casa de Bombas, edificio del 
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porfiriato. La integración 
de ambos edificios a los dis-
tintos espacios con los que 
cuenta el barrio, como son: 
el Bosque de Nativitas, el 
mercado de plantas “Madre 
Selva” y el embarcadero de 
Zacapa; tiene como inten-
ción mejorar la calidad de 
los espacios públicos del 
barrio, y con esto, refor-
zar su identidad.

 Otra de las intencio-
nes de esta tesis es la de en-
contrar un balance que no 
solo beneficie a la comuni-
dad del barrio, sino tam-
bién a la gran cantidad de 
turistas que visitan este 
lugar, lo cual demanda un 
mejor funcionamiento de 
los servicios, como son: es-
tacionamientos, sanita-
rios, restaurantes, etc.

Por último, la gran inten-
ción de este trabajo es que 
la propuesta del Plan de 
intervención Urbana de 
Santa María Nativitas sirva 
para detonar acciones simi-
lares en distintos barrios 
de Xochimilco que de igual 
manera, tienen como nece-

sidad primordial reivindi-
car su estrecha relación 
con el entorno lacustre y 
generar propuestas amiga-
bles con el medio ambiente 
para sus distintos espacios 
públicos. 
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