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INTRODUCCiÓN 

El proyecto se encuentra enclavado dentro de la influencia 
de la cuenca del va lle de México , en el que se busca aportar 
una perspectiva particular sobre su situación y problemáti
ca, esbozando propuestas para su mitigación. Si bien el 
tema ya ha sido abordado por diversos especialistas, la 
gran mayorfa lo delimita de manera macro, en relación al 
sistema de lagos y su conservación. El presente proyecto 
busca complementar estos valientes y valiosos proyectos 
desde una visión micro, buscando el origen y destino actual 
de los recursos de la cuenca, es decir, conocer el estado 
actual de los rfos, afluentes y vertientes , revirtiendo el 
papel protagónico del cuerpo de agua que representaba la 
cuenca, por el de los dos y vertientes que lo abastedan, el 
enfoque de esta problemática nos llevará a conocer el 
estado actual y el manejo del agua en la cuenca desde una 
perspectiva urbano- arquitectónica_ 

Ya que la gran mayorfa de los dos en la cuenca del valle de 
México presentan condiciones similares, para el análisis se 
delimito la microcuenca del r(o Mixcoac como un genérico 
duplicable en la aplicación de su metodologla. Dicho 
afluente pertenece a la vertiente de la sierra de la Cruces al 
poniente de la cuenca del valle de México, entre la sierra de 
Guadalupe al norte y la sierra Chichinautzin al sur, enclava
da en los lImites pol(ticos de la delegación Álvaro Obregón 
y la delegación Cuajimalpa en el Distrito Federal. 

Como objetivos se planteó la presentación de un antepro
yecto de plan regulador para el saneamiento de la micro
cuenca del Rfo M ixcoac. A través del cual se buscará dar un 
primer acercamiento a uno de los problemas más visibles, 
desde hace muchos años, que enfrenta la ciudad de 
México: la contaminación y desaprovechamiento de los rfos 
de la cuenca del valle de México, cuyo enfoque fuera de tipo 
gráfico y numérico, altamente sintetizado, con el fin de faci 
litar su lectura. 

El presente documento es prueba de la consolidación de 
los objetivos planteados, la información presentada aborda 
el tema de manera general y sugiere un progresivo desarro
llo , enriquecido por posteriores investigaciones e informa
ción más detallada. El enfoque en la delimitación de estu
dio es de las aportaciones más valiosas para la futura ges
t ión de los recursos naturales y recuperación del balance 
ecológico de la cuenca del va lle de México, sugiere una 
nueva forma de divis ión polftica para la reconfiguración, no 
solo del Distrito Federal y el Estado de México, sino para 
toda la república mexicana. Considero que el impacto 
social del presente proyecto representa la mejor manera de 
englobar, no solo la problemática del abasto de agua, tam
bién las carencias urbanas, de servicios y vivienda de la po
blación menos atendida en las periferias de la ciudad de 
México, a través de una un idad territorial lógica y con
gruente con su medio que pugne por un desarrollo sosteni
ble. 



Para la factibilidad del proyecto bastarfa la participación y 
aglomeración de los actores gubernamentales y sociales, 
canalizando eficientemente los beneficios y/o limosnas 
económicas en las que invierte el sector gubern amental, no 
a través de proyectos ais lados que segmentan el tejido 
urbano, comunes en las administraciones populistas de las 
delegaciones, sino a través de una planeación como marco 
regulador que reactive la economla local de las micro cuen
cas por medio de la reafirmación de l carácter rura l-primario 
y el urbano de servicios en mutuo intercambio. 
En el presen te documento se pretende abordar la proble
mática de lo macro a lo micro y se articula en 2 partes. la 
primera, plantea un marco de análisis regional en el que se 
destaque la configuración de la microcuenca. En la segunda 
parte se desarrolla un aná li sis más local de la zona urbana 
en la que se particularizará para desarrollar una propuesta 
u rba no-arqu itectónica. 

la primera parte (saneamiento de la microcuenca del rfo 
Mixcoac) se divide en 4 pa rtes que articulan su contenido. 
la primera parte: Cuencas Hidrográficas, aspectos genera
les. Puede ser considerada como el marco teórico sobre el 
tema a desarrolla r, donde se mencionan los conceptos bá
sicos y generales sobre los , los y cuencas, desde una pers
pect iva ffsica y geográfica. la segunda parte: cuencas en 
México. Describe la organización de las cuencas hidrográfi
cas en el pals, su división por regiones y subregiones. asl 
como algunos datos comparativos sobre su disponibilidad 
de agua. la te rcera parte: Región admin istrativa XII I, aguas 
del valle de México. Detalla los aspectos de dicha región, 
describe los aspectos que integran la región y plantea las 
principales problemát icas que enf renta la región y la 
cuenca del valle de México. Por últ imo, bajo un marco ge
neral ya planteado, se aborda el análisis urbano de la micro
cuenca del do Mixcoac. la metodologla empleada para el 
análisis se basó en los trabajos rea lizados por el Arq. Do
mingo Garera Ramos para el taller de urbanismo del Arq. 
Mario Pani. 

En la segunda parte se buscó desarrollar más a detalle 
alguna de las propuestas, resultado del diagnóstico y reco
mendaciones para el saneamiento de la microcuenca del 
do Mixcoac, con la intensión de mostrar cómo abordar y 
proponer bajo el marco normativo del plan general. En este 
caso particular, se enfocó en las áreas de oportunidades 
para servicios cuyo carácter implicaba una mayor diversi
dad de tipologlas a seleccionar y/o proponer de mayor ca· 
rácter arquitectónico. Para su desarrollo se tomó como re
ferencia la metodologla establecida para efectos de tarifar 
por el Colegio de Arquitectos de la ciudad de México 
(CAM-SAM), en el arancel único de honorarios profesiona
les con la intensión de integrar el trabajo del proyecto ar
quitectónico. 

12 
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El contenido de esta segunda parte se integ ra de 3 ejes fun 
damentales: el análisis de sitio inmed iato a las áreas de 
oportunidad, el planteamiento del programa gene ral del 
centro urbano y el desarrollo arquitectónico de un museo I 
instituto, el cual forma ra parte dent ro del marco del centro 
urbano mencionado. 



"EL ARQUITECTO IDENTIFICARA LA CASA POR LA FORMA, EL URBA· 
NISTA POR EL NÚMERO DE MIEMBROS QUE LA HABITA. LA ARQUI
TECTURA ES FORZOSAMENTE INDIVIDUALISTA; EL URBANISMO; CO
LECTIVISTA, SOCIOLÓGICO." 

ARQ. DOMINGO GARCIA RAMOS 
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Representación esquemática de una cuenca hidrográfica 

1 La potamologfa es la ciencia que estudia 
las aguas fluviales de una cuenca que 
abarca conceptos como los de caudal, 
cauce, régimen fluvial, dinámica fluvial, re
cursos hfdricos e hidroeléctricos, entre 
otros. Vendda a ser una rama de la hidro
graBa. El estudio particular de los dos se 
desprende del marco de estudio definido 
por la cuenca hidrográfica. es decir, no se 
puede entender una corriente fluvial sin su 
relación correspondiente a su medio. 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS, ASPECTOS GENERALES 

Para es el estudio de los aspectos hídricos de cualquier 
región es importante tener en cuenta los conceptos funda
mentales de los ríos y sus cuencas hidrográficas, intercone
xiones entre los cuerpos de agua subterráneos y superficia
les los cuales representan sistemas ecológicos, es decir, es 
la comarca o región que irrigan sus aguas en el rlo principal 
que deposita sus aguas en algún cue rpo de agua, ya sea en 
el mar o un lago. Su delimitación está en función de su 
propio rel ieve a través de la linea imaginaria dada por los 
puntos más altos o cumbres de l sistema montañoso que 
drena las aguas pluviales del ciclo hidrológico. Esta línea 
recibe el nombre de parte·aguas o divisoria de aguas (di· 
vortium aquarum) y es un importante criterio geopolftico 
por el cual se han establecido fronteras entre paIses y esta
dos. 

Las cuencas se clasifican en 3 t ipos dependiendo en donde 
las vertientes (planos inclinados por donde escurren los 
ríos ya sean laderas, valles o llanuras) depositan sus aguas: 
exorreica, endorreica o arreica. Las cuencas exorreicas son 
las que depositan sus aguas al mar. Las endorreicas, las 
que depositan sus aguas en lagos, lagunas, ciénegas o pan
tanos. las arreicas son las que sus aguas se evaporan o se 
filtran en el terreno antes de encauzarse a una red de drena
je y son propias de zonas climáticas desérticas. 

Se ordenan por el número de afluentes con los que cuen· 
tan, es decir, entre más afluentes secundarios tenga el río 
principal mayor es el orden de la cuenca, por ejemplo, si la 
línea de drenaje principa l (rlo) cuenta con tres afluentes y 
estos a su vez tienen otros que riegan sus aguas sobre 
estos, el orden de dicha cuenca serIa de tercer orden, ya 
que los afluentes secundarios serían del segundo y primer 
orden respectivamente. las cuencas más grandes pueden 
llegar hasta el sexto orden. 

En las cuencas hidrográficas se dist inguen tres partes prin
cipales: alta, media y baja. la cuenca alta corresponde a la 
zona donde nace el fÍo y es donde el rel ieve presenta una 
mayor pendiente. En la cuenca media es la parte donde hay 
un equilibrio entre material sólido que llega traldo por la 
corriente y el material que sale, no hay erosión visible. En la 
cuenca baja se presenta la salida de la co rriente al cuerpo 
de agua principal donde se deposita, gran parte del mate
rial extraído de las partes altas y medias se deposita en lo 
que se llama el cono de deyección. 

Para el estudio de las cuencas es importante identificar al
gunas ca racterlsticas geomorfológicas que facilitan el 
empleo de fórmulas hidrológicas pa ra relacionar sus res
puestas: área de la cuenca (km2), perlmetro del parte aguas 
(km), longitud del do principal y sus afluentes (km), altura 
máxima y mínima, entre otras especificaciones más técni
cas. ' 



A forma de definición, los ríos son Ifneas de drenaje natural 
que escurren por la acción de la gravedad desde las partes 
altas o montañosas hacia las bajas por planos inclinados 
en un sentido determinado. ' Se diferencian diversas partes: 
ribera (orilla), cauce (fondo) y la cantidad o volumen de 
agua que transporta toma el nombre de cau dal. Según su 
origen pueden ser pluvial, glacial, lacustre, freático o de 
tipo mixto. Según su geomorfologfa se pueden clasificar en 
tres tipos básicos: rectillneo, tienen un caudal de alta enero 
gla y gran capacidad erosiva, anastomosado, presenta múl
tiples canales tiene gran capacidad de t ransporte y sedi
mentación, meándrico, tiene una alta sinuosidad y presen
ta un cana l ún ico, combina un carácter erosivo y sedimen
tario. Estas caracterfsticas se vinculan y dela tan la edad (ju
ventud, madurez y vejez) de los ríos o corrientes fluvia les y 
se pueden observar las características de las 3 edades a lo 
largo del recorrido del rlo, por lo general las corrientes con 
un mayor caudal de corriente lenta que son navegables, son 
rfos viejos y los de caracte rrsticas inversas son rfos jóvenes. 

Otra clasificación que tienen los dos es por su periodo de 
actividad: perennes, localizados en regiones de lluvias 
abundantes con escasas fluctuaciones a lo largo del año, 
estacionales, presentes en climas de tipo mediterráneo con 
estaciones muy diferenciadas, transitorios, rfos propios de 
climas desérticos donde pueden estar sin precipitaciones 
durante años, alóctonos, generalmente en zonas áridas. 
Este breve marco teórico, básico para poder abarcar el estu
dio de cualquier temática hidráu lica permite entender las 
problemáticas urbanas y rura les, en general, asentamientos 
humanos, a través de un enfoque ecológico y sostenible, 
por medio de la delimitación de un sistema más lógico que 
permite observar la problemática sin criterios arb itrarios, 
beneficiando al medio ambiente con el que debemos convi
vir, teniendo como gura y eje fundamenta l a el agua, recur
so vital e indispensable para la vida en el planeta. 

CUENCAS HIDROLÓGICAS EN MÉXICO 

Existen 2 formas geopollticas de entender nuestro pafs, a 
través de la delimitación que comprende las entidades fe
derativas de la república mexicana y la otra, a través de re
giones hidrográficas de las que se obtiene y administra los 
recursos hidráuli cos presentes en el territorio . Esto repre
senta una problemática logrstica que viene siendo arrastra
da por mucho tiempo por cuestiones históricas y culturales 
que entorpecen la administración del recurso vital. Si tene
mos en cuenta que los parte aguas de las cuencas hidrográ
ficas son criterios que han definido fronteras pollticas entre 
paises y estados desde ya buen tiempo at rás, puedo adelan
tar que México, como una república federal ha sido inefi
ciente en la delimitación y distribución administrativa de su 
territorio y cuyo criterio no ha sido respaldada por criterios 
lógicos y cientfficos en su delimitación, gestión yadminis
tración . 

lt Fabián Ceniceros. E, y Escobar Muiloz. 
A., Geografla general, editorial McGraw-Hi-
11, z· edición, México. 1999. p. 187 
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3 SEMARNAT, 11.1.3 agua (en linea) , [fecha 
de consulta: 20 de diciembre del 2012]_ Dis
ponible en <http://appl.semarnat. 
go b. mxj dglajesta d i s ticas_2000 j n at urale
zajestadistica-amjinformejacrobatjcapitul 
o2+3·pdf.> 

4 Cuevas, M. e t al., Regional izaci6n de las 
cuencas hidrogr~ficas de México (en linea). 
INE, [fecha de consulta: 21 de dkiembre del 
2012]. Disponible en <http://www.ine.
gob.m ~j pu blicacionesjli brosj6 3 9j regiona
lizacion.pdf> 

• 

Ya de[imitada esta situación, los recursos de agua en 
México lo ubican como uno de los paises con riqueza 
media, los cuales se caracterizan por tener una disponibili
dad anual per cápita de 500 - 10,000 millones de m3 de 
agua anualmente. ) De acuerdo con los datos extraldos de 
las investigaciones hechas por la Comisión Nacional de 
Agua (CONAGUA) y el Instituto Nacional de Ecologia 
(INE), se han identificado alrededor de 1,471 cuencas, las 
cuales presentan una enorme variabilidad de tamaños. 

Como ya se ha esbozado, la cuenca es reconocida como la 
unidad territorial más adecuada para la gestión integrada 
de los recursos hidricos, frsicos , bióticos y socioeconómi
cos ya que son interdependientes y se encuentran interco
nectados. Dados la discrepancias de lo parte aguas con los 
limites polfticos-administrativos, fue necesario establecer 
criterios de regionalización de las cuencas hidrográficas 
con el propósito de contar con un número manejable de 
unidades hidrográficas que permitiera una mejor represen
tación cartográfica y análisis de los fenómenos bioffsicos 
que permitiera extrapolar datos municipales y locales con 
la finalidad de otorgar un sentido de unidad regional y se 
forta leciera como la unidad óptima de planeación y gestión 
de los recursos naturales.4 

Organización administrativa 

La Comisión Nacional del Agua ha agrupado sus cuencas 
en 13 regiones hidrológicas administrativas (se muestra su 
disponibi lidad anual en millones de ml): 

1. Penfnsula de Baja CaliforniL2330 
11. Alto Noroeste_7382 
111. Bajo Noroeste_22 542 
IV. Pacifico centro-42 623 
V. Pacifico sur-49 469 
VI. Frontera norte_l1 429 
VII. Cuencas cerradas del norte_4 113 
VII I. lerma·Santiago_21 183 
IX. Golfo norte_22 142 
X. Golfo centrO_120 883 
XI. Golfo suc87 928 
XII. Penfnsula de Yucatán_32 073 
XIII. Valle de México_2 247 

la delimitación de estas regiones responde a las municipa
lidades y ent idades federativas para una mejor gestión del 
agua, cada región es administrada jerárquicamente por 
medio de organismos de cuenca y los consejos de cuenca, 
órganos colegidos de integración mixta. los primeros tiene 
las at ri buciones, funciones y actividades especificas en ma
teria operativa, ejecutiva, administrativa y jurfdica, relativas 
al ámbito Federal en materia de aguas nacionales y su ges· 
t ión. El segundo es la instancia de coordinación y concerta
ción , apoyo, consulta y asesorfa.S De estos órganos tam
bién se desprenden comisiones y comités, respectivamen
te, que atienden problemáticas especificas según su región 
hidrológica+ad m i nistrativa correspondiente. 



A su vez, las regiones administrativas están integradas por 
37 regiones hidrológ icas: 

1. Baja Ca li fornia Noroeste 
2. Baja Californ ia Centro - Oeste 
3. Baja California Sur - Oeste 
4. Baja California Noreste 
5. Baja California Centro - Este 
6. Baja Californ ia Sureste 
7. Rlo Colorado 
8. Sonora Norte 
9. Sonora Sur 
10. Sinaloa 
11 . Presidio - San Pedro 
12. Lerma ~ Santiago 
13. Rlo Huicicila 
14. Rlo Ameca 
15. Costa de Jalisco 
16. Armerfa ~ Coahuayana 
17. Costa de Michoacán 
18. Balsas 
19. Costa Grande de Guerrero 
20. Costa Chica de Guerrero 
21. Costa de Oaxaca 
22. Tehuantepec 
23 . Costa de Chiapas 
24. Bravo -Conchos 
25. San Fernando - Soto La Marina 
26. Pánuco 
27. Norte de Veracruz (Rlos Tuxpan - Nautla) 
28. Papaloapan 
29. Catzacoalcos 
30. Grijalva - Usumadnta 
31. Yucatán Oeste 
32. Yucatán Norte 
33 . Yucatán este 
34. Cuencas Cerradas del Norte 
35. Mapiml 
36. Nazas - Aguanaval 
37. El Salado 

5 Ley de Aguas Nacionales. Cámara de Di
putados del H. Congreso de la Unión, 20 12 

16 



LOCALlZACION 

LImites de la Región XIII respecto a la división polftica inmediata 
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REGiÓN ADMIN ISRATlVA XIII: AGUAS DEL VALLE DE 
MÉXICO 

Esta región abarca dos subregiones: la del Valle de México 
y la del do Tula . Abarca 4 entidades federativas . México. Hi
dalgo. Tlaxcala y el Distrito federal. La subregión del valle 
de México está conformada por 69 municipios entre los es
tados de México. Hidalgo y Tlaxcala . El estado con mayor 
presencia en la región es el de México con un total de 50 
municipios involucrados. La subregión de Tula está confor· 
mada por 31 municipios. 7 en el Estado de México y 24 en 
el de Hidalgo. Abarca una superficie total de 16.494 km2 de 
los cuales 9.674 km2 corresponden a la subregión del Valle 
de México. Alrededor del 96% de la población presente en 
la región habita en la misma. 

Es de las regiones con menos disponibil idad de agua e im
porta alrededor de 300 millones de m3 anualmente, más 
del 10% de su disponibilidad, cifra que sigue en aumento. 
Se encuentra en situación de sobreexplotación y ambas 
subregiones son objeto de graves problemas de contamina
ción de aculferos. principalmente la sub región de Tula, la 
cual recibe gran parte de las aguas residuales de la zona 
metropolitana del la ciudad de México. A pesar de las 
graves situaciones que enfrenta para la cobertura de agua 
potable esta región hidrológica, cerca del 93% dispone de 
agua potable entubada para consumo, desglosando por 
subregión, en la del valle de México corresponde al 94%, 
mientras que para la de Tula es de 77%. 

Las fuentes de suministro de agua potable en la Región XII I 
se clasifican en internas (propias) y externas al Va l le y éstas 
pueden ser superficiales y subterráneas. Las principales ca
racterfsti cas del suministro de agua potable por fuente para 
uso doméstico se resumen en la sigu iente tabla. (m3/s). 

Otro consumo importante a considerar es el que hace el 
sector industrial . cuyo consumo de agua es de 175 millones 
de m3 al año, de los cuales la mayorfa corresponde a la 
subregión de l valle de México. El 78.3% del volumen sumi
nistrado procede del agua subterránea. mientras que el 
21.7% restante tiene un origen superficial. Ya que cerca del 
60% del uso de suelo en la región se destina a la agricultu
ra , ya sea de temporal o de riego, el sector primario tiene 
una presencia importante en al consumo de agua. Los prin
cipales cultivos de la región son: alfalfa, malz y avena forra
jera. Es importante acotar que la presencia de este sector 
representa una importante modificación de las condiciones 
natura les originales de la región . Existen 5 distritos de riego 
con una superficie flsica de 87.649.50 Ha, es decir, cerca 
del 9% del suelo que se destina a la agricultura se riega con 
aguas tratadas que representan el 20% de capacidad de tra
tamiento de aguas residuales de la reg ión. 



Como ya se mencionó, ésta es de las regiones más proble
máticas del pa ls para el suministro de los servicios básicos 
de agua, la escasez de agua es notoria debido a que su dis· 
ponibilidad espacial es compleja, lo que ha provocado la 
sobreexplotación de los acufferos de la región y la necesi· 
dad de importar grandes cantidades de agua. l a adminis
tración de Jos usos del agua es sumamente deficiente lo 
que provoca problemas en la distribución del recurso y su 
contaminación. las fuentes superficiales como ríos, arro
yos, presas y lagos, as l como una buena parte de los acurfe
ros de la región se encuentran contaminadas en un nivel 
elevado, esto debido a los grandes volúmenes de aguas re· 
siduales generados por la zona metropolitana de la Ciudad 
de México que se vierten al rfo Tula sin previo tratamiento, 
generando graves problemas ambientales en el medio 
urbano como en el rural. En el año de 2010 se anunció que 
México será juzgado por el Tribunal latinoamericano del 
Agua por el colapso hldrico de la cuenca del Valle de Méxi· 
co. 6 

Cuenca del Valle de México 

Es el nombre dado a la reunión de cuatro valles en la parte 
central del territorio mexicano, ubicada dentro de la región 
hidrológica No . 26 llamada Pánuco y la región XIII. Se com
pone de cuatro valles, al sur se ubica el Valle de México, al 
noroeste el Valle de Cuautitlán, al nororiente el Valle de 
Apan y al norte el valle de Tizayuca, drenando las aguas en 
los lagos de Chalco (2,203 m.s.n.m.), Xochimilco (2,203 
m.s.n.m.), Texcoco{2 ,200 m.s.n.m.), Zumpango (2 ,206 
m.s.n.m.) y Xaltocan (2,206 m.s.n.m.). Dentro de la cuenca 
se hallan las ciudades de Pachuca, Tizay uca, Amecameca, 
Texcoco, Apan y la zona metropolitana de la Ciudad de 
México. 

Una caracterlstica singular de este sistema de lagos es el 
carácter distinto de sus aguas, mientras que los lagos de 
Xochimilco y Chalco estaban formados por aguas dulces, 
las aguas de Texcoco, Xaltocan y Zumpango eran aguas sa
lobres. Con la construcción del dique de Nezahualcóyotl 
para el control de la s avenidas y crecidas del sistema se 
consolidó la laguna de Tenochtitlán, dividiendo el lago de 
Texcoco. las aguas del sistema no eran provechosas más 
que para la agricultura, el agua potable se importaba de los 
manantiales que afloraban de las zonas montañosas de la 
cuenca. 

El sistema de lagos se alimentaba de las vertientes de las 2 
cadenas montañosas que lo circundaban pertenecientes a 
la cordillera del eje Neo-volcán ico, la cual señala los limites 
geológicos entre América del Norte y América Central. Al 
poniente la Sierra de las Cruces donde todavfa escurren los 
ríos Magdalena , Becerra, Mixcoac, Barranca del Muerto, 
Eslava, San Angel entre otros afluentes menores. Por el 
oriente, numerosos arroyos bajaban de las nieves de la 
Sierra Nevada (El Popocatépetl y el Iztaccfhuatl) por el 
rumbo de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco, entre estos rfos 
están el Coatepec y el Chapingo. 

Mapa que muestra la eltensión de los lagos en el s. XVIII 

6 "México. juzgado en un tribunal de AL 
por colapso hrdrico", Periódico La Jorn ada. 
lunes 19 de abril de 2010 . p. 45 Ifecha de 
consulta: 31 de diciembre del 2012J. Dispo
nible en <http://www.jorna
da. un a m. mX/20 1 0104/1 9/ sociedad /045n 1-

soc>. 
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Apariencia general de una chinampa 
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El lfmite norte está señalado por la Sierra de Guadalupe y al 
sur por la Sierra de Santa Catarina y Cerro de la Estrella a lo 
que se conoce como la penrnsula de Iztapalapa, en dicha 
serranras sólo contribulan al lago en temporada de lluvia, 
puesto que no alojaban el nacimiento de ninguna corriente 
permanente. Más al sur, señalando los lrmites de la cuenca 
esta la Sierra de Chichinautzin, vertiente de donde escu rre 
el agua que nutre los lagos de Xochimilco y Chalco. 

El sistema de lagos resguardaba una flora y fauna diversa. 
Estaba cubierta por juncos conocidos como tute, de sauces 
y otros árboles como ahuhuetes y ahuejotes, era pos ible en
contrar algas en la orilla de los lagos. Se podía pescar diver
sos géneros de peces y anfibios, especialmente boq uerones 
y ajolotes. Era destino de numerosas aves migratorias 
como la ga llareta, patos y diversas va ri edades de garzas 
como los chichicuilotes entre otros. También era hogar de 
numerosas especies de mamfferos menores, especialmen
te roedores. 

En esta cuenca, en tiempos prehispánicos; alrededor del s. 
XVI , surgió la técnica agrfcola conocida como chinampas, 
que permitió ganar al lago mayores extensiones de campo 
cultivab le, permitiendo una mayor eficiencia en la agricul
tura en comparación con otros sistemas de irrigación. Esta 
técnica junto con la construcción de diques manifestó la 
eficiencia en el control que la cultura Azteca hizo de los re
cursos hldricos, asl como su coexistencia armónica con su 
entorno. 

La desaparición del sistema de lagos en la cuenca del Valle 
de México comenzó casi inmediatamente después de la 
conquista de México·Tenochtitlán. Tras la destrucción de 
los diques indfgenas, las crecidas del lago Texcoco inunda
ban constantemente la Ciudad de México. Esto llevó a las 
autoridades, en diversos perrodos de la historia del Va lle de 
México, a idear sistemas de desagüe cuyo impacto ocasio
nó fa constante y alarmante reducción de la superficie de 
los cuerpos de agua de la cuenca. A la fecha los cuerpos del 
agua de la cuenca abarcan una superfi cie menor all% de su 
extensión original, la cuenca del Valle de México se en 
cuentra casi extinta. Esto tiene un impacto desfavorable en 
el ciclo hidrológ ico de la cuenca, provocando un menor 
porcentaje de evaporación, ocasionando sequlas y tempo
radas de estiaje más largas. 

Entre Jos primeros intentos para desecar el sistema de 
lagos esta la construcción del túnel del Tajo de Nochiston
go al sur del lago de Xaltocan en la desaparecida laguna de 
san Cristóbal. Este sistema desagua las crecidas del lago de 
Zumpango, ocasionadas por las avenidas del rlo Cuautit
lán, al do Tul a. Estas aguas eran depositadas en el lago de 
Texcoco ocasionando inundaciones en la Ciudad de 
México. Después de su fracaso, se emprendió la construc
ción del canal de Huehuetoca, nuevo canal de desagüe, 
cerca del Tajo Nochistongo, que desvla las aguas de la 
cuenca al río Pánuco. A partir del s. XIX la desembocadura 



del rlo Cuautitlán, en el lago de Zumpango, fue desviado 
hacia el r(o Tula y se construyó un el túnel de Tequixqu iac, 
con la misma función de sus predecesores. En 1967 se dio 
inicio a la construcción del Drenaje Profundo de la Ciudad 
de México, cuyo objetivo general radica en drenar las aguas 
de la vertiente de la Sierra de las Cruces al poniente de la 
cuenca junto con las aguas negras de desecho de la ciudad 
hacia el sistema de drenaje del lago de Texcoco, antes men
cionado. 

En 1965, paralelo al proyecto del Drenaje Profundo, se ins
tauró el Plan Texcoco encabezado por los ingenieros Nabor 
Carrillo y, posteriormente, Gerardo Cruickshank, que con
sistfa en la rehidratación de las áreas aun baldlas del viejo 
lago con la intensión de restaurar el equi l ibrio ecológico y 
evitar la importación de agua. Fueron declaradas como 
área de propiedad federal 10 mil hectáreas de terrenos sali
trosos ubicados entre el oriente de la Ciudad de México y 
Texcoco de Mora. Solo se llegó a conso lidar una de las la
gunas artificiales contempladas, tiene una superficie de mil 
hectáreas y lleva el nombre de uno de sus principales im
pulsores: Nabor Carrillo. El proyecto no ha sido completa
do debido a la falta de recursos económicos y a la prioridad 
concedida a las obras del sistema de drenaje profundo. 

El abastecimiento de agua en la cuenca del Valle de México 
se obtiene de 3 fuentes principales: pozos, del sistema 
Lerma y sistema Cutzamala. El primero cuenta con más de 
1,089 pozos distribuidos en cuatro campos. El segundo 
proviene de los pozos de la cuenca alta del do Lerma y fue 
construido en la década de 1940, trasvasa una cantidad de 
4.8 m3/s de agua. El sistema Cutzamala proviene de la 
cuenca Balsas y, con su capacidad de funcionamiento al 
50%, trasvasa una cantidad 14.9 m3/s. 

Se puede concluir que la situación en la que se encuentra la 
cuenca del valle de México es sumamente grave, de haber 
sido un sistema de 5 lagos, la extinción de la cuenca es casi 
inminente. La presencia de una de las megalópolis más 
grandes del mundo como la Zona metropolitana de la 
ciudad de México, representa uno de los retos más impor
tantes en materia de crecimiento poblacional y urbano. El 
abastecimiento de servicios básicos de agua y drenaje 
sigue siendo una de las problemáticas a solucionar. La con
sol idación de la mancha urbana y su crecimiento anárquico 
delata la falta de metodologlas de planeación y herramien
tas de control, mientras que la presencia y crecimiento de 
asentamientos irregulares depreda el sistema ecológico en 
el que habita de manera despiadada. 

La cuenca depende cada vez más de recursos que importa 
que los propios , la prioridad de asegurar su abastecimiento 
a través de otras regiones denota el carácter parasitario de 
Ciudad de México cuya integración y solución es entorpeci
do por la ineficiente gestión entre los distintos órganos y 
entidades federativas responsables, apartadas de una 
agenda poHtica que ponga con antelación tan apremiante 
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problemática. las autoridades responsables han apostado, 
en proporción equivocada, por los proyectos equivocados, 
buscando ser más eficaces que eficientes, con la intención 
principal de evitar a todo costo las inundaciones sin tener 
una perspectiva integra l y sostenible del sistema ecológico 
en el que vivimos. 
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CIUDAD DE MÉXICO 
ANTIGUA EXTENSiÓN DE LAGOS 
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ANÁLISIS DE LA MICROCUENCA DEL Rlo MIXCOAC 

UBICACiÓN Y LOCALIZACIÓN 

La microcuenca del Río Mixcoac es uno de los afluentes de 
la vertiente de la Sierra de las Cruces al sur poniente de la 
cuenca del valle de México que dotaba de agua al litoral ex
tinto de la laguna de Tenochtitlán y lago de Texcoco cuyos 
lImites ffsicos en la microcuenca se encontraban al oriente 
del antiguo pueblo de Mixcoac cerca de la Av. Insurgentes. 
El parte-aguas o la divisoria de aguas comparte el terri torio 
de 2 delegaciones polfticas en el Distrito Federal: al norte 
con la delegación Cuajimalpa y al sur con la delegación 
Álvaro Obregón. l a mayoría del territorio se encuentra 
dent ro de los limites de ésta última. 

Abarca una superficie cerca a las 4, 124 hectáreas y un pe rro • ~~~~5~~~s~ 
metro de 45 km de longitud. Tiene una altitud máxima de 11 
3,800 msnm Y una mfnima de 2150 msnm , es decir, una di· Vista actual del rro Mi~coac desde la cuenca media 
ferencia de altura de 1,650 m. Por ella desfila una corriente 
principal que es el Rfo Mixcoac (m icrocuenca de 3" orden), 
cuyo afluente principal mide aproximadamente 15 km de 
longitud más sus afluentes secundarios que riegan toda la 
microcuenca y descienden a través de una pendiente pro-
medio del 5% hasta los colectores principales del sistema 
de drenaje profundo de la Ciu dad de México. 

Su traza urbana se debe a la presencia de asentamientos 
planeados, como a la consolidación de asen tamientos irre
gulares y la presencia de poblados rurales de gran antigüe
dad. Esto representa, por una parte, un crecimiento anár
qu ico que repercute en el bienestar de los propios poblado
res de la zona en aspectos viales, de infraestructura, se rvi
cios y de salud. 

TOPOGRAFIA 

La cuenca presenta un relieve accidentado propio de una 
barranca, sin embargo, a lo largo del escurrimiento presen
t an condiciones más o menos adaptables para su pobla
miento. En la parte alta de la cuenca , es decir, el nacimiento 
del rfo las condiciones se presentan más similares a las ori
gina les del sistema ecológico con un impacto humano con· 
trolado y restringido. A partir de la cota 2900 msnm a la 
cota 2550 msnm se registran asentamientos rurales de gran 
antigüedad (S. XVI), pioneras de la zona aunado reciente
mente, desde 1992, con el desarrollo urbano Santa Fe (City 
Santa Fe) zona de corporativos empresariales, institucio
nes y servicios a cargo de la asistencia privada. 

En la cuenca med ia se presentan asentamientos humanos 
más urbanizados resul tado de la última expansión de la 
Ciudad de México sucedida a partir de 1960, con algunos 
proyectos fraccionado res, resu ltado de la planeación , otros 
del crecim iento anárquico de la población. Esto representa 
en algunas zonas un al to riesgo para la población habitante 

26 



27 

7 Co laboradores de Wikipedia. 8ioma [en 
lInea]. Wikipedia. La enciclopedia libre. 
2013 Ifecha de consulta: 11 de marzo del 
2013]. Disponible en <http://es.wikipe. 
dia .orgfwf index.ph p~title_ B ioma&oldi· 
d- 64633870>. 

8 SMN·CONAGUA, Normales Climatológi. 
cas 1971.2000: Presa Mixcoac. Tarango. La 
Venta y Desierto de 105 Leones. 

9 Colaboradores de Wikipedia. Clima temo 
piado [en lInea] . Wikipedia. La enciclopedia 
libre, 2013 (fecha de consulta: 11 de marzo 
del 2013]. Disponible en <http://es.wikipe. 
d ia. orgfw fi ndex. ph p?t it le_C I i ma_tem pi a· 
do&old id- 63454839>. 

ya que dichas zonas no han crecido bajo los límites de la 
normatividad federal establecida para ríos y barrancas. En 
algunos casos se han asentado debajo de la cota definida 
por el NAME (nivel de aguas máximo extraordinario) del 
afluente principal, como en el de las barrancas tributarias 
de la cuenca, es decir, la amenaza potencial para los pobla
dores sería la inundación de sus viviendas durante los pe
riodos más extraordinarios de lluvia, as! como, des laves en 
las zonas más pronunciadas de las laderas de las barrancas 
tributarias de la microcuenca. 

La cuenca baja, urbanizada a finales del s. XIX e inicios del 
s. XX, es una zona que presenta un relieve más llano con 
poblados rurales, ahora colonias urbanizadas, bastante an
t iguos. En zonas más al oriente, ya en territorios pe rtene
cientes a la delegación Benito Juárez, a la altu ra de la Av. 
patriotismo se encontraban el inicio del litoral del antiguo 
lago. El cauce del río desbordaba sus aguas a part ir de esta 
zona al lago, después de la paulatina desecación del litoral 
y su poblamiento hacia el sur poniente del valle, el agua de 
los rfos fue canalizado hasta el oriente de la ciudad en lo 
poco que quedaba del lago de Texcoco por medio de ace
quias que posteriormente fueron entubados y redirigidas al 
drenaje profundo de la ciudad por medio de interceptores, 
mezclando las aguas limpias de lluvia con la descarga de 
aguas negras, contaminando el escurrimiento pluvial sin 
ningún aprovechamiento ni tratamiento. 

En las zonas de conservación en la cuenca alta al poniente 
de la misma se presenta un paisaje bioclimático o bioma7 

de bosque subtropical de conffe ras que tienen diversas es
pecies de árboles: pino y encinos. La fauna que presenta es 
de castores, ardillas, puercoespines, mofetas, alce, marmo
tas, liebres, linces, venados y conejos, principalmente en 
las zona altas de la microcuenca (cuenca alta). 

En las partes medias y altas de la cuenca, donde el impacto 
del humano es más controlado, se presenta una vegetación 
de bosques de encino/secundario, bosque cultivado y uso 
de tierra para agricultura de temporal. En las partes bajas el 
tejido urbano es más denso y poblado. 

CLl MATOLOC lA3 

La temperatura media anual promedio es de 13°C, pero la 
temperatura varia deI2.7° a los 22.9°C; las máximas absolu
tas pasan de los 34°C y las m'nimas absolutas llegan a 4°C 
bajo cero. Los meses más calurosos son abril y mayo, su 
media promedio es de 15.4°C, mayor a la promedio anual. 
Una región que posee un clima templado subhúmedo con 
cuatro estaciones bien definidas: un verano relativamente 
ca liente, un otoño con temperaturas gradualmente más 
bajas con el paso de los dfas, un invierno fria, y una prima
vera, con temperaturas gradualmente más altas con el paso 
de los d'as.9 Con el incremento de altitud en el relieve de la 
cuenca las temperaturas se tornan más ext remosas con 
climas de t ipo semifrfo subhúmedo. 
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La precipitación promedio tota l anual de 1971 al año 2000 
llegaba a una altura acumulada promedio de 1122.8 mm 
con unas máximas mensuales que alcanza altu ras de 376 
mm en el mes de julio. Por la topog raffa accidentada del re· 
lieve el agua pluvia l se drena, desde la cuenca alta, a través 
de las vertientes de la serran(a como nacimiento del afluen · 
te principal de la cuenca: el do Mixcoac. Como ya se ha 
mencionado, las aguas pluviales captadas son mezcladas 
con las aguas negras de la población inmediata , ll evadas 
por gravedad hasta los interceptores del drenaje profundo 
de la ciudad, para drenar las aguas que antes se deposita· 
ban en el desaparecido litoral de la cuenca del Valle de 
México. 
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CRECIM IENTO URBANO 

El crecimiento poblacional en la cuenca comenzó, según re· 
gistros históricos, desde la conquista de México·Tenochtit· 
lán en el siglo XVI, con asentamientos humanos pequeños 
ubicados en la cuenca media tanto en la cuenca baja, sin 
embargo, su rápido crecimiento comenzó a partir de me· 
diados del siglo Xx. A pesar del registro de poblaciones 
desde largo tiempo en la zona, la vertiginosa expansión 
urbana comenzó hace menos de 50 años. 

Haciendo un comparativo con las cifras demográficas esta· 
tales, como municipales, a las que pertenece la microcuen
ca, en 1970 la delegación Alvaro Obregón tenia una pobla· 
ción de 456,709 y el Dist rito Federal de 6,874,165 habitan· 
tes. Para el año 2000 la población creció a 685,327 en la de
legación y a 8,591,309 en el Distrito federal a una tasa de 
crecimiento promedio de 1.12%, es decir, la población au· 
mentó un promedio de 1.12 individuos por cada 100 habi· 
tantes. El crecimiento del Distrito Federal presenta una 
curva ascendente con un desarrollo constante y marcado 
entre las décadas de 1940 a 1980 con un lento crecimiento 
a principios del siglo XX, sin embargo, el perrodo que con· 
templa entre la década de los 80 a los 90 se presenta un de
cremento de los 8, 831, 079 a los 8, 235, 744 habitantes con 
un crecimiento más moderado a partir de los 90 hasta el 
año 2010 a una tasa de crecimiento de 1.07% inferior a la de 
1.40% que presentó el periodo de los años de 1940 a 1980, 
de mayor crecimiento. 

Estos aspectos tienen una trascendencia vinculada reflejo 
del crecimiento urbano y el desarrollo económico de cada 
época. 'o De 1940-1980 el acelerado crecimiento poblacional 
y urbano es reflejo del crecimiento económico en México. 
El decrecimiento poblacional de 1980-1990 es detonado 
por la crisis económica. A principios del siglo XXI el creci· 
miento poblacional ha sido afectado por procesos de una 
recuperación económica relativa. " la microcuenca del Rfo 
Mixcoac abarca una parte regional de estos procesos de· 
mográficos de la delegación y el Distrito Federa l. Para el 
año 2010 el territorio que abarca la microcuenca del Rfo 
Mixcoac registraba un total de 169,884 habitantes , cifra 
aproximada al 23% de la población en la delegación Álvaro 
Obregón, que representan cerca del 2% de la población pre· 
sente en el Distrito Federal. 

Se t iene datos que constatan que los poblados más anti· 
guas datan de 1573 como es el caso de San Mateo Tlalte· 
nango mencionado en el Códice Cuauhximalpan. '· De 1600 
a 1704 aparecen los poblados de Santa Rosa Xochiac, Santa 
luda en la cuenca media y el Barrio de Santa Maria Nonoal· 
ca al oriente en la cuenca baja a espaldas del antiguo barrio 
de Mixcoac. El ensanche y fraccionamiento de tierras siguió 
en menor medida durante finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX con el ensanche del barrio de Santa Maria No· 
noaleo con la co lonia Alfonso XIII, posteriormente con la 
colonia Molino de Rosas , y al sur con las primeras cons· 

la residencia de Julio Limantour en la yilla de Mixcoac 
alrededor de 1910. vi~ta de ay. revoluci6n hacia av. patriotismo. 
(Imagen del libro "México en el centenario de su independencia ") 

10 Garza. G .. Desarrollo Urbano y Regio· 
na l. Ed. El Colegio de México; l ' edici6n. 
México DF .. 2010. pg. 31. 

11 Idem. 

12 El C6dice Techialoyan de Cuaj imalpa 
también conocido como C6dice de Cu au
hximalpan o '''C6dice Cuajimalpa" es un 
c6dice colonial mexicano del siglo XVI de la 
serie de c6dices llamados C6dices Techia
layan, que expresa el origen y pertenencia 
de varios pueblos y barrios que se encuen
tran en la actual delegaci6n Cuajimalpa de 
Morelos en el Dis trito Federal de México. 

34 



35 

Hacienda pulquera uLa Castai'leda". antes de 1910 

Fachada principal del pabellon de servicios generales del 
manicomio general "La Castai'leda". en 1910 durante su inaguraci6n 

Torres de Mixcoac en 1967. 

trucciones que serian la colonia Merced Gómez y para 1910 
la inauguración del manicomio general en los antiguos te
rrenos de la hacienda pu lquera de "la Castañeda". dicha 
institución representa un importante referente en la histo
ria de la psiquiatda en México. 

A parti r de 1960 con la desaparición del manicomio general 
se ensanchó la urbanización con la construcción en su 
lugar de unidades habitacionales: lomas de Plateros obra 
del Arq. Mario Pani y Torres de Mixcoac proyecto del Arq. 
Ab raham Zabludovsky en colaboraciÓn con el Arq. Teodoro 
González de l eÓn. También se construyó el plantel #8, 
obra del Arq. José Villagrán, de la Escuela Nacional Prepa
ratoria. el sistema de bachillerato más antiguo en México 
fundada en el año de 1868, una de instituciones fundadoras 
de la actual Universidad Nacional Autónoma de México. A 
partir de la década de los 60 y 70 el crecimiento urbano se 
dio de manera exponencial en algunos casos de manera 
planeada como los fraccionamientos Olivar del Conde, 
Lomas de Tarango y Colina del Sur como extensión de las 
unidades habitacionales. 

El ensanche comenzó cuenca arriba de manera irregular y 
anárquica durante la década de 1980 resultado de la crisis 
económica por la que pasaba México y la inmigrac ión del 
centro a la pe riferia de la ciudad debido al impacto catas
trófico que tuvo el sismo de 1985 en las construcciones en 
la zona lacustre del Distrito Federal. La consolidación del 
desarrollo urbano Santa Fe (City Santa Fe) en 1992 arriba 
de la cota de nivel de dichos asentamientos irregulares pro
vocó su consolidaciÓn y la alta densidad en algunos secto· 
res de la cuenca media en condiciones inapropiadas para 
su correcto funcionamiento. También provocó el creci· 
miento de los poblados rurales colindantes de San Mateo 
Tlaltenango y Santa Rosa Xoch iac con menos dotación de 
serv icios urbanos para atender su crecimiento. El pueblo de 
Santa luda a la fecha ha perdido su carácter rural y se en
cuentra integrado completamente a la urbanización origi
nada por el ensanche que abarca la década de 1980. 

DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN 

La población se concentra en varios puntos en ambas már
genes del do Mixcoac y en la zona de unidades habitaciona
les, principalmente, lomas de Plateros. l a mayorfa de 
dichas concentraciones, la dens idad poblacional es mayor 
a 600 hab/Ha en malas condiciones de habitabilidad. 

las zonas con densidades menores a 200 hab/Ha se en · 
cuentran en menor medida en la cuenca , tal es el caso de 
fraccionamiento Col inas del sur y los desarrollos cuenca 
arriba al oeste de los puentes de los poetas. en territorios 
de la delegación Cuajimalpa parte del desarrollo urbano 
Santa Fe que progresivamente son ocupados. Estas con · 
centraciones presentan la menor densidad de población y 
de construcción, sin embargo, los poblados rurales de Sta. 
Rosa Xochiac y San Mateo Tlaltenango por su propia condi· 
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ción representan una población considerablemente menor 
a pesar de la influencia directa que tiene Santa Fe sobre la 
zona, consecuencia de la baja factibilidad y/o limitantes 
para el abasto de servicios municipales de agua y drenaje 
en la zona. 

Según el censo de 2010 la fo rmación familiar media en la 
delegación Álvaro Obregón es de 4.5 integrantes, resultado 
del promedio de las principales agrupaciones familiares 
que varIa n entre el rango de 3 a 5 integrantes que represen
tan cerca del 60% de la población en la región. 

La mayorfa de las agrupaciones fami l iares según el número 
de in tegrantes tienen jefatura mascu lina, sin embargo, exis
ten más mujeres solas que estab lecen hogares, lo que nos 
deja ver que hay más mujeres independientes económica· 
mente activas que deciden permanecer solteras dedicadas 
a su desarrollo laboral y manutención, por lo menos en 
cierto rango de edades. 

En la cuenca hay una concent ración de gente joven entre 
los 20 a 50 años de edad, tanto en mujeres como hombres, 
con una concentración menor en las demás edades, mien
tras Jos rangos de edades que concent ra menos personas 
va rlan de los 3,500 a 4,000 personas por sexo, las de mayor 
concentración rondan entre los 20,000 a 27,000. La micro
cuenca concentra en su mayorfa personas en un ra ngo de 
edad productiva y laboral. 

Congruente con la tendencia a agrupar personas en edad 
productiva, mencionada anteriormente, la mayorfa de la 
población en la delegación Álvaro Obregón se encuentra 
económicamente activa. Según el censo de 2010 el 59% de 
la población se encuentra ocupada en alguna actividad eco
nómicamente redituable. Del porcentaje restante la mayo
rfa se encuentra inactivos dedicados al hogar o incapacita
dos debido a su rango de edad como estudiantes, jubilados 
y/o discapacitados. 

Debido al con texto en el que se encuentra la población de 
la cuenca, se infiere que la mayorfa está ocupada en activi· 
dades de tipo terciario, en la producción de servicios que 
proporcionan bienestar y confort. A pesar de la presencia 
de poblados rurales que pud ieran revelar una ocupación de 
tipo primaria enfocada a la agricultura, la influenci a directa 
y cercana del centro corporativo y el enfoque de la capital a 
producir actividades de tipo terciario anula la posibilidad 
de su desarrollo, empujando a sus habitantes a ocuparse 
en otras actividades más redituables ajenas a su idiosincra
sia poniendo en un estado vulnerable el desarrollo de estas 
zonas. 

La construcción en la cuenca se concentra en la zona 
urbana en diversas densidades, en los poblados rurales las 
alt as densidades de construcción se encuentran en peque
ñas extensiones en lo que vendrfan siendo los centros rura· 
les, las periferias de estos centros se encuent ran en su ma
yo rla sin construcciones. 
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En la densidad de construcción se distinguen 4 tipos de 
zonas según la ocupación de suelo en una manzana prome
dio: 1(100'75%), 2 (75'5°%),3 (50'25%) y 4 (25'0%). Predo
mina la zona tipo 4 con un área neta (sin vialidades) de 342 
hectáreas (Ha), las zonas de tipo 1 son las que menos ex
tensión abarcan con un área neta de 131 Ha. De las 918 Ha 
de área neta tota l en la cuenca solo 398 Ha están construi
das, es decir, de las zonas fraccionadas o relativamente 
fraccionadas el 53% del suelo de las manzanas se encuen
tra sin construcción. 

En la cuenca predomina el tipo de construcción de mala ca
lidad de 1 a 3 pisos de altura, resultado de la autoconstruc
ción a base de bloques de concreto , con acabados de baja 
ca lidad en algunos casos, y techos de lámina y/o concreto 
armado en el mejor de los casos. Este tipo de construcción 
está presente en la parte urbana como en la rural. Le sigue 
la presencia de construcciones de carácter medio de 1 a 3 
pisos con acabados en su mayor(a a base de aplanados de 
mezcla pintados, en algunos partes se marca una tendencia 
a construcciones nuevas de buena calidad de 5 pisos. En 
menor medida se presenta los fraccionamientos residen 
ciales con construcciones de buena calidad de 1 a 3 pisos 
con acabados de lujo. Las construcciones de va rios pisos 
(+5) son de buena ca lidad y han detonado la expansión en 
distintos lapsos de tiempo durante el crecimiento demo
gráfico de la cuenca , primero con la unidad habitacional 
Lomas de Plateros en la década de 1960 y segundo con los 
desarrollos inmobilia rios detonados por el desarrollo 
urbano Santa Fe en la década de '99° hasta la fecha. 

USOS DE SUELO Y EQU IPAMI ENTO URBANO 

En la cuenca se presentan tres principales áreas de uso: la 
urbana, la rural y la de conservación . En la zona urbana des
taca el uso habitacional en diversos niveles, desde plurifa
miliar hasta unifamiliar y res idencial, en las zonas plurifa
miliares presentan zonas comerciales en planta baja y en 
algunas zonas se permiten usos mixtos, es decir, pueden 
establecerse usos de otra fndole como oficinas, equipa
mientos, entre otros . l as zonas un ifamiliares en su mayo
da son de carácter res idencial, donde la restricción de usos 
es mayor. la urbanización al oriente de la cuenca se debe al 
ensanche de la ciudad de México a principios del s. xx. 

Las zonas habitacionales urbanas en la cuenca se distribu
yen como sigue: habita d onal (1O%) , habitacional con co
mercio (12%), habitacional mixto (3%), del cua l las 2/3 
partes pertenecen a los regulados por planes parciales. En 
total la zona urbana bruta representa el 25% del suelo de la 
cuenca con un área total aproximada de 1,03' hectáreas. Es 
importante aclarar que, entre las zonas de tipo urbano y 
rural , se presenta la incorporación de suelos de usos 
mixtos de alta dens idad regulados y normados en planes 
parciales que fijan las restricciones y alteraciones en el 
suelo los cuales representan el 2% del suelo en la micro
cuenca. 
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La zona rural abarca gran parte del poniente de la cuenca 
donde la mayorfa de las área cultivables son a base de pe
quei'las propiedades y cuya productividad ha bajado o no ha 
sido lo apropiadamente explotada ya que gran parte de sus 
pobladores han cambiado el carácter de su actividad prima
rio por las de tipo terciario y/o secundario, abandonando el 
carácter productivo de la tierra. Actualmente esta zona 
funge más como amortiguador del crecimiento urbano en 
el que la restricción para la habitación es mayor, ya que se 
pretende evitar la densificación poblacional del suelo (habi
tacional rural) , consecuencia del impacto del centro urbano 
de Santa Fe. Las zonas de conservación en la cuenca, al po
niente de la cuenca, son de uso recreativo y lúdico en las 
que está prohibida la construcción. En dicha zona se en
cuentra parte del parque nacional Desierto de los Leones, 
sin embargo, una pequei'la parte de este tipo de suelo lo re
presenta las barrancas tributarias de la microcuenca, inser
tas en las zonas urbanizadas del poniente de la misma. 

La zona de rural y de conservación representa el 73% del 
área total de la cuenca y se distribuyen , según sus usos es
pedficos, en habitacional rural (8%), zona de cultivo (5%) 
y conservación (62%), aproximadamente esta zona abarca 
3,010 hectáreas. 

La realización del inventario del equipamiento urbano se 
limitó al perfmetro de la microcuenca debido a la barrera 
ffsica y de comunicación que representa la topograffa del 
sitio, por lo que se concluyó que la microcuenca deberfa 
contar con su propio equipamiento con rango de atención 
regional de 100,000 a 500,000 habitantes acorde con los 
cas i 170,000 personas que habitan en la cuenca. Se concre
tó a catalogar las instalaciones de carácte r público debido a 
que estos son los de mayor impacto en la sociedad. A pesar 
de esa directriz, los servicios de carácter privado son esca
sos y casi nulos. 

En general, la mayor concentración de servicios se encuen
tra en la zona urbanizada, al oriente, en lo fue el ensanche 
de la ciudad de México a mediados de 1960. Los subsiste
mas con los que cuenta la microcuenca en mayor propor
ción son los de educación, deporte y comercio. Los demás 
sistemas'} como salud, cultura, entre otros son reducidos 
en cantidad. 

La mayorfa de los equipamientos más comunes y básicos 
cumplen con los rangos de atención establecidos por el sis
tema normativo de equipamiento de Sedesol, sin embargo, 
en el sistema educativo existe un déficit de instalaciones en 
los grados de primaria con un número de 168 aulas y jardfn 
de nii'los con 72 aulas, cantidad debajo de los m(nimos es
tablecidos para atender a la población. La capacidad actual 
de atención en la microcuenca de estos servicios represen 
ta el42 y 56% respectivamente. Otros equipamientos en el 
sistema de cultura con déficit de atención son las bibliote
cas con un porcentaje de 20%. es decir, cerca de '/5 de la 
población tiene acceso a bibliotecas. Dentro de este subsis-

13 la Secretada de Desarrollo Social (SE
DESOl) como institución reguladora del 
equipamiento urbano clasifica los servicios 
de las mismas a través de sistemas y sub
sistemas. 
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tema también se encuentran los museos, con un área de ex
hibición aproximada ofrecida de 1400 m2, debajo del 
mlnimo establecido de 2800 m2 de área de exh ibición. 

La microcuenca, en términos generales, está equipada con 
los servicios básicos en educación, salud y comercio; bien 
son susceptibles de ser mejorados, ya que aunque cumplen 
con los rangos de atención, su mantenimiento y estado son 
reprobables, al igual que su ubicación ya que en muchos 
casos se encuentran mal distri buidos donde los radios de 
influencia establecidos se traslapan dejando poblaciones y 
zonas fuera de estas. 

ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

Las vfas de comunicación en la microcuenca forman un sis
tema dentro de una escala mayor perteneciente a la ciudad 
de México en cuya organ ización vial fungen como v(as de 
penetración a la ciudad , es deci r, que se desprenden las ca
rreteras que unen distintos poblados y/o ciudades para 
tener acceso a ellas. Para la zona de estudio la mayorla de 
sus avenidas longitudinales como Av. Tamaufipas - Sta. 
Luda y Av. Cen tenario - Camino a Mixcoac son ejemplo de 
este tipo de vías. Cuenca abajo, siguiendo los parte-aguas 
de la misma, estas v(as culminan en el anillo de circunvala
ción periférico de la ciudad de México y atraviesan vfas de 
distribución que comunican, de norte a sur por el poniente 
de la ciudad , como eje 5 pon iente "alta tensión" y la super
vra de los poetas (puentes de los poetas), esta última como 
la ampliación del anillo de circunvalación periférico para ar
t icu lar el cent ro urbano que representa Santa Fe. 

En general , las condiciones de acces ibilidad se encuentran 
en malas condic iones ya que debido a la ampliación y con
sol idación en la zona poniente de la ciudad , el transito es 
de mayor volumen. La condición bifocal de la ciudad entre 
la zona centro y el centro co rporativo anula el carácte r vial 
de penetración que ca racterizaba a la zona, haciéndolo in 
eficiente y diffcil de operar para la demanda actual. Los cri
terios de distribución en el trazo de calles en las colonias 
de la cuenca son poco afortunadas, no buscan una integra
ción real con su entorno, además el trazo se hizo sin tomar 
en cuenta el relieve y/o topografra de la zona, por lo mismo 
se presentan gran cantidad de cruces conflictivos (pun tos 
negros) ocasionando colisiones peligrosas aunado con el 
riesgo del peatón de ser atropellado por la falta de cultura 
e infraestructura a favor del mismo. 

El transporte público en la zona es desorganizado e inefi
ciente, a pesar de contar con una gran cantidad de rutas, la 
mayorfa de ellas se sobrepone, ocasionando la saturación 
de las vfas de circulación, ya congestionadas por el t ran sito 
particu lar. Aunado a esta situación, las condiciones del 
transporte es inadecuado, presentan un estado de comple
to descuido y una mala operación por parte de los conduc
to res, poniendo en riesgo la integridad del usuario. 
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14 "Es un sistema hrdrico de almacena
miento. conducci6n. potabilizad6n y distri
buci6n de agua dulce para la población e in
dustria del Distrito Federal y el estado de 
México. Debe bombearse el agua desde una 
altura de 1600 m.s. n.m. en su punto mh 
bajo hasta los 2702 m.s.n.m. en su punto 
más alto. " 

Existen más de 15 rutas que influyen en la zona, entre los 
microbuses y autobuses concesionados por la Secretarfa de 
Transportes y Vial ida des (Setravi) y los autobuses adminis· 
trados y organizados la Red de Transporte de Pasajeros 
(RTP), estos últimos presentan un sistema mejor articula· 
do y con mejores condiciones de servicio. El sistema metro 
de la ciudad no tiene un im pacto directo en el per(metro de 
estudio, sin embargo, se tiene contemplado la exte nsión de 
su linea 12 de la base-estación Mixcoac hasta la que será la 
estación Ol ivar del conde correspondiente a la intersección 
con eje S poniente "alta tensión" por la calle Benvenuto Ce· 
lIini de la colonia Alfonso XIII. 

Cabe mencionar que la mayorla de las calles de la zo na uro 
banizada en la cuenca se encuentra pavimentada, los mate
riales predominantes son el asfalto y en menor medida el 
concreto, presentes en los andadores peatonales en los 
márgenes más cercanos a los afluentes, donde por su topo· 
grafra y su trazo hace imposible el tránsito de vehfculos. En 
los poblados rurales la presencia de vlas pavimentadas es 
menor, los materiales con los qu e pavimentan son adoqui· 
nes y simi lares. Al alejarse de los centros de población des· 
tacan los caminos de terracerla . 

AGUA Y DRENAJE 

El abasto de agua en la cuenca proviene de los dos ramales 
de acueductos: el sur lerma de 326 cm de diámetro y el sur 
periférico de 400 cm de diámetro, ramales pertenecientes 
al sistema l erma-Cutzamala.'4 De estos ramales se trifulca 
el acueducto Santa luda de 122 cm de diámetro que abaste
ce los distintos tanques en la microcuenca que dota de 
agua a las distintas colonias urbanas por medio de grave
dad. Este abasto beneficia únicamente a la zona urbana de 
la cuenca baja y media de la zona, los poblados arriba de la 
cota definida por los ramales mencionados no cuentan con 
un abasto constante, dichos poblados son nutridos , parte, 
por el bombeo tandeado del agua abastecida por el sistema 
Lerma·Cutzamala y otra parte por el agua proveniente de 
los manantiales aflorados en la cuenca alta. A pesa r de 
estas fuentes que dotan de agua a los poblados fuera de la 
cota de factibilidad , los servicios son insuficientes , por lo 
que ocasiona el uso de pipas de agua potable pa ra el abasto 
de agua. También existen pozos que extraen agua del sub· 
suelo pero tienen un impacto menor en la zona, ya que se 
presentan en la cuenca baja y abastasen principalmente a 
zonas fuera de la microcuenca. 

En el perfmetro de la microcuenca, en el área que compren
de la delegación Álva ro Obregón, se cuenta con 1 manan· 
tial, 6 pozos con un caudal mlnimo de 35 lIs, 11 km de acue· 
d uctos con un gasto de 1.7 m3/s , es deci r, 1700 lIs y 22 tan
ques de distinta capacidad que suma una capacidad total 
de almacenamiento aproximada de 51,800 m3. Según datos 
de la propia delegación la dotación asegurada por sus dis· 
tintas fuentes tiene la capacidad de abastecer 431 lidIa de 
agua por usuario. 
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Cabe mencionar que entre la mayores problemáticas que 
presenta el sistema hidráulico son la mala polltica de válvu
las de los tanques de almacenamiento ocasionando la pre
sencia de altas presiones en el flujo del agua y, aunado con 
el alto volumen de transito sobre las calles se provocan 
fugas en las Ifneas de agua de la red. Esta situación ocasio
na que la dotación asegurada por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (SACM) se reduzca drásticamente. 

El drenaje en la cuenca tiene diversas complicaciones, se 
contamina los afluentes, no se cuenta con las atarjeas para 
conduci r adecuadamente las aguas negras de muchas colo
nias, las aguas pluviales no son aprovechadas y los diáme
tros de los colectores , a la fecha , ya están saturados, provo
cando encharcamientos e inundaciones en la cuenca baja, 
zona completamente urbanizada. La presencia de desechos 
sólidos (basura) en barrancas tributarias, donde no existen 
atarjeas, contribuye en gran medida a la presencia de inun
daciones. 

Se cuenta con 3.3 km de cauces entubados (colectores) en 
2 tramos del afluente principal de la cuenca , el primero, 
cuenca arriba donde at raviesa el espacio introvertido (ex
cluyente) residencial de la zona de ciudad Santa Fe en terri
to rios pertenecientes a la delegación Cuajimalpa, el segun
do, en la cuenca baja , con el colector Rosa Trepadora con 
un diámetro de 244 cm en la colonia La Cañada, en donde 
el do Mixcoac es entubado y es canalizado al drenaje pro
fundo a través del interceptor del pon iente con un diámetro 
de 400 cm con una longitud aproximada de 2.5 km que 
atraviesa la microcuenca transversalmente sobre el trazo 
del anillo de circunvalación periférico, allfmite oriente de la 
microcuenca con la delegación Benito Juárez. Dentro del 
tramo del interceptor del pon iente en el lImite la micro
cuenca se presenta 4 lu mbreras: de la 6 a la 9. En la cuenca 
se cuenta con la presa Mixcoac-Canutillo construida en 
1941, administrada por la SACM , cuyo propósito es el de 
controlar las avenidas del do Mixcoac, con un caudal de 
24.7 m3/s , Y para la infiltración de agua al subsuelo para la 
recarga de los mantos freáticos de la zona lacustre del Valle 
de México. La capacidad de la presa Mixcoac es de 610,000 
m3, la presa más grande y antigua en la delegación Álvaro 
Obregón , y una de las más importantes en el Distrito Fede
ral. 
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DIAGNÓSTICO 

Existen zonas con grado de hacinamiento alto, las densida
des de estos lugares varfan, los menores desde 600 
habjHa y los mayores alcanzan hasta los 1000 hab/Ha. 
Estas zonas presentan condiciones ¡napropiadas de habita
bilidad. El tipo de construcción, en la mayorra de los casos, 
son jacales y barracas con niveles no mayores a tres nive
les, consecuencia de la consolidación de asentamientos 
irregulares con un trazo ina decuado para su correcto fun
cionamiento, ajenos a las condiciones topográficas del 
sitio. Estos asentamientos se presentan las partes medias 
de [a cuenca, cerca de los Irmites con la delegación Cuaji
malpa y en los márgenes de los afluentes de la microcuen
ca . 

La falta de espacios públicos abiertos y áreas verdes ampli
fica los problemas de dichas concentraciones, ya que no 
existe la infraestructura adecuada para la habitación, funda
mental en su desarrollo y correcto funcionamiento. (itando 
al urbanista Domingo Garera Ramos la habitación es: 

"( ... ) No solo la vivienda, el volumen fisico satisfactorio de 
la necesidad primaria de alojarse bajo un techo, sino las 
partes complementarias que ahora son imprescindibles 
como los servicios urbanos y el equipamiento urbano con 
el que debe contar la vivienda." '5 

La presencia del desarrollo urbano Santa Fe tiene una in
fluencia negativa en las act ividades de los poblados rurales 
adyacentes, como Santa Rosa Xochiac y San Mateo Tlalte
nango, ya que ocasiona la pérd ida de su carácter rural, 
cuyas actividades deberlan radicar en el sector primario 
agropecuario. Si bien se estima que dicho centro urbano 
genera fuentes de trabajo , 10 hace en el sector terciario de 
servicios y confort con trabajos mal remunerados yalgunos 
casos denigrantes. Esta condición ocasiona que el campo 
permanezca ocioso e improductivo y como consecuencia el 
posterior fraccionamiento de tierras que se integraran a la 
urbanización irregular en malas condiciones para su fun
cionamiento, perdiendo el potencial de producción que 
cualquier estado o población debe asegurar para su soste
nibilidad, estabilidad y desarrollo. 

La poca factibilidad para llevar servicios urbanos básicos a 
estas zonas se aúna a esta problemática. El crecimiento po
blacional estimado, a pesar de la barrera de crecimiento 
que representan los acueductos que abastecen de agua a la 
ciudad de México, complica el abasto de agua potable por 
problemas técnicos, fuera de las jurisdicciones locales y re
gionales que puedan dar una solución y/o determinación 
directa que mitigue de manera convencional dicha proble
mática. La infraestructura de drenaje a la fecha se encuen
tra rebasada, lo que provocará un impacto mayor en su en
torno ecológico y urbano inmediato sobre los afluentes 

15 Carda Ramos. Domingo. Iniciación al 
urbanismo. UNAM. 3' edición. 1978. 
México. DF .. p. 180. 
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existentes en la cuenca , asr como la paulatina pérd ida de 
zonas forestales , importantes para la recarga del manto 
freático del valle de México. 

La organización vial de la cuenca representa problemas lo
g(sticos graves, que irán aumentando de manera considera
ble con el paso del tiempo con la consolidación del centro 
Santa Fe, como punto focal y centro de actividades impor
tante, ya que aumentará el volumen de personal que se 
trasladará de sus hogares a sus trabajos sin servicios ade
cuados para tal fin , ocasionando la proliferación del trans
porte particular saturando el tráns ito, principalmente, en 
los distintos horarios laborales, entorpeciendo el trayecto 
de las actuales rutas de transporte público sin las vlas de 
transito adecuadas. Esto se explica debido al cambio de las 
formas de acceso con la aparición del centro Santa Fe, ya 
que de ser arterias de penetración a la ciud ad (Av. Centena
rio y Av. Tamaulipas) pasaron a ser distribución, es decir, 
el ensanche y consolidación urbana de la periferia llevo al 
cambio de carácter de las arterias existentes sin ninguna 
modificación o preparación para su funcionamiento futuro. 

"/a organización vial, regional, contemporánea distingue 
tres formas de acceso: arterias de comunicación, de pene· 
tración y distribución. Las de comunicación unen puntos 
distantes en /a región, deben permitir altas velocidades y 
no penetrar en las poblaciones. Las de penetración se des· 
prenden de estas y desembocan en las ciudades. Las de 
distribución dentro del área urbana y se desprenden de las 
de penetración y terminan en sitios que obligan al retorno 
o lleva a los anillos de circunvalación centra/es o periféri· 
cos." ,6 

A modo de resumen , se pude concluir que los principales 
problemas que presenta la cuenca son la mala calidad de la 
habitación en los que se incluyen las deficiencias en in· 
fraestructura vial , hid ro·sanitaria y de equ ipamiento 
urbano, asl como el impacto negativo contaminante y de
predador al sistema ecológico de la microcuenca. El creci· 
miento horizontal parasitario de la periferia de la micro
cuenca hacia los poblados de carácter rural origina la pre
sencia de tierra ociosa e improductiva de las zonas agrfco
las ocasionando por la influencia negativa del centro corpo· 
rativo Santa Fe. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Para mitigar la problemática detectada se recomienda la 
realización de distintos proyectos con determinados ejes 
temáticos. Desde el mejor aprovechamiento de los recur
sos hrdricos obtenidos del agua pluvial, presente en la mi· 
crocuenca. La creación de distintos equipamientos urbanos 
destinados a la mitigación del déficit de la educación 
básica, cultura y de salud, asr como la creación , mejora· 
miento y protección de espacios públicos y áreas verdes. Se 
deberá dar pronta solución a los puntos rojos de hacina
miento a través de nuevas soluciones de vivienda tendiente 16 fdem, pp. 315'316 
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a liberar el mayor porcentaje de área lib re y permeable. 
Controlar y regular los márgenes invadidos en zona de 
riego, de los afluentes principa les de la cuenca, asr como el 
tratamiento de las aguas negras de los desechos de la po
blación. También se deberá dar solución a la problemática 
de movilidad y articulación mediante sistemas alternos, 
con énfasis en sistemas como la bicicleta y el ordenamiento 
del transporte público. 

Las barrancas tributarias del do Mixcoac, áreas verdes yes
pacios abiertos , deben protegerse y conservarse, especffi
camente, en la zona urbana con mayor vu lnerabi l idad, evi
tando y controlando la aparición de asentamientos huma
nos irregulares, a través de la limpieza y reforestación de 
las ba rra ncas con las especies endémicas de la zona (diver
sas especies de pino y encino). 

Deberá solucionarse la separación de las descargas resi
duales de los asentamientos urbanos y rurales de las aguas 
pluviales de los dos y afluentes de la microcuenca, med ian
te la propuesta de proyectos ambiciosos, que solucionen la 
complejidad constructiva que rep resenta la topograffa y la 
capacidad de descarga de la población. Las urbanizaciones 
colindantes a estas áreas, que descarguen sus aguas resi
duales en los afluentes, deberán hacerlo mediante atarjeas 
adecuadas. Pese a la dificultad presente en la construcción 
de colecto res marginales a los ríos deberá ser el eje de 
acción que ordene y restablezca el equilibrio ecológico de la 
microcuenca. 

El aprovechamiento de las aguas pluviales es fundamental, 
ya sea por la separación de aguas en los afluentes de la mi
crocuenca, como con el re-acondicionamiento de las azo
teas del área construida de la misma, que aportara un 
mayor volumen de agua para riego, con la posibilidad; con 
el tratamiento adecuado, de converti rl a en agua potable 
para la dotación de la población en la microcuenca. De esta 
manera se busca reducir la demanda de agua del sistema 
Lerma-Cutzamala, asr como la reducción de los volúmenes 
de desagüe del Drenaje Profundo, evitando su recurrente 
saturación, que facilita rá la instalación de plantas para el 
tratamiento de las aguas residuales en la Zona Metropolita
na de la Ciudad de México. 

Considero que la ineficiencia en la administración de los re
cursos y servicios urbanos se debe en gran medida al vado 
operable entre los diversos niveles de gobierno, ocasiona
do por la magnitud que contempla el fenómeno urbano que 
presenta la Ciudad de México. Reflejo de ello es el derroche 
de los recursos pluviales , desperdiciado para el flujo de las 
aguas negras de la población colindante. Según mis investi
gaciones basadas en fuentes oficiales, con la acumulación 
promedio anual de 1122.8 mm en la microcuenca se podrfa 
ofrecer la cantidad de 1120 litros por m2 al ai'lo. Esto qu iere 
decir que con la recuperación pluvial de una casa un ifami
liar con una superficie de desplante de 160 m2 podrfa abas
tecer más de las l,4 partes de agua del consumo anual de 
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una fami l ia de 4 personas a una dotación de 150 l itros al 
dfa. 

l a construcción de los colectores marginales deberá ir 
acompañado de la creación de la infraestructura yequipa
miento urbano faltante, que ordene y organice la estructura 
urbana de la zona. Se han identificado 4 áreas de oportuni
dad a lo largo de la zona urbana de la microcuenca: terre
nos bald fos en la colonia pueblo de Santa Luda, la Presa 
Mixcoac, los terrenos con uso para bodegas y estaciona
miento en la colonia lomas de Plateros y Olivar del Conde, 
ce rca del Eje 5 poniente, Alta Tensión y el trayecto para la 
creación de la infraestructura para la introducción de una 
ciclo-vla como sistema de transporte alternativo que comu
nique Santa Fe, desde el Tecnológico de Monterrey, hasta 
Mixcoac, en la futura estaci ón del Olivar del Conde de la 
lInea 12 del sistema de transporte colectivo metro. 

En los terrenos disponibles mencionados deberá realizarse 
proyectos de carácter mixto que presenten espacios para 
servicios de carácte r social y vivienda de alta densidad con 
posibilidad de crecimiento para ser ocupada por los habi 
tantes de la microcuenca en situación irregular y de hacina
miento, en las peores condiciones, con el fin de reubicar 
y/o mejorar la presencia de asentamientos irregulares en 
zonas de conservación, como son las barrancas y áreas 
verdes de carácter ecológico. 

Se deberá procurar la conservación del carácter de la zona 
rural de la microcuenca, mediante la creación de incentivos 
que fomenten y promueva la ocupación de sus pobladores 
en actividades económicas del el sector primario, que ase
guren la baja densidad en la const rucción y evite su (casi 
inminente) urbanización, ocasionado por la influencia del 
centro "Ci ty Santa Fe". La antigüedad de dichos poblados 
es un área de oportunidad para el fomento del turismo his 
tórico en el centro de sus poblados, impulsando proyectos 
para su consolidación como cascos históricos que deberán 
mejorar su imagen urbana para recibir población flotante 
que aportaran un flujo de dinero que beneficiara a sus habi 
tantes y/o pobladores. La creación de medios de transporte 
que comunique directamente a estos centros, desde la 
zona urbana de la microcuenca será una acción importante 
que acompañe dicha intención. 

Ya que la tesis fundamental del presente trabajo es la de 
presentar la microcuenca como la unidad territorial más 
eficiente para la gestión de los recursos naturales y huma
nos a nivel municipal, para su factibilidad, deberá crea rse 
dentro del Organismo de Cuenca del Valle de México las 
comisiones y comités especfficos que gestionen, a través 
de los actores polfticos y sociales, dichas recomendaciones 
para la mitigación de los problema de microcuenca, me
diante un plan regulador que particularice en esta unidad 
territorial y complemente los planes de desarrollo urbano, 
con miras a que los limites delegacionales del Distrito fede
ral y estatales sean reconfigurados. 



PARTE 

"LA ARQUITECTURA NO SOLO ES UNA COLUMNA, UNA VENTANA, 
UN MURO. SINO LAS INFINITAS COMPOSICIONES QUE SE OBTlE· 
NEN CON ESTOS ELEMENTOS TAN ESCASOS EN NÚMERO." 

ARQ. JOSÉ VILLAGRÁ N GARCIA 
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ANÁLSIS DEL SITIO 

El estudio del sito se realizó a menor escala , con referencia 
al impacto inmediato sobre el que tendrá la futura estructu 
ra a desplantar. Al igual que el estudio real izado para el sa o 
neamiento del do Mixcoac, se realizó el mapeo según dis
tintos aspectos: áreas verdes, acces ibilidad, uso de suelo , 
valor patrimonial y mercados ambulantes, aspectos que 
nos aproximan a entender las dinámicas sociales y su fun 
cionamiento en la actualidad. 

LOCALIZACIÓN 

Bajo el marco de la propuesta para el saneamiento de la mi · 
crocuenca de r(o Mixcoac, el Museo-Instituto se inserta 
como parte de los servicios faltantes a complementar, con 
el pretexto de inculcar un mayor arraigo y conocimiento en 
la zona. la temática del museo se plantea, en parte flexible , 
aunque se recomienda temas relacionados al contexto cul · 
tural de los hitos urbanos presentes en la zona, testimonio 
de épocas antiguas, como el famoso y desaparecido mani · 
comio general " la Castai'leda", asr como la difusión de testi · 
monios históricos de los pueblos originarios de la zona, o 
bien, temáticas relacionadas con los recursos hldricos, frsi · 
cos y geográficos en la microcuenca del r(o Mixcoac y la 
cuenca del valle de México. De cualquier forma , el Museo 
se plantea como un espacio cultura l adaptable a necesida· 
des culturales determinadas, región cuyo carente conoci · 
miento y difusión del carácter histórico, cultural y ecológico 
de la zona, apunta a ser de las temáticas más favorecedoras 
para un museo en la microcuenca, que complementa rá el 
recinto del ex convento del Desierto de los Leones en su 
labor alfabetizadora en los rangos de atención de los que 
carece. 

ÁREAS VERDES 

Los predios se encuentran enclavados, colindantes con 
áreas de valor ambiental, márgenes del rlo Mixcoac, cerca 
de donde el rfo es entubado, convirtiéndose en el , ahora, 
colector rosa trepadora (244 cm) que se vierte en el inter· 
ceptor poniente (400 cm), parte del sistema de drenaje 
profundo de la ciudad de México. En los predios en el que 
se desplantará la futura estructura es parte del deporti . 
vo·parque "Valent(n Gómez Farras" , cuyo estado se en· 
cuentra en abandono y poco mantenimiento. Sin embargo, 
es importante considerar que el sitio es frecuentado por al · 
gunos de los habitantes de la zona, principalmente, de la 
manzana #2 de la un idad habitacional Lomas de Plateros. 
Los espacios abiertos y ajardinados de ésta, a pesar de su 
notable calidad arquitectónica y espacial, se encuentran 
descuidados y mal aprovechados. 



PLANTA CONJUNID 
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MICROCUENCA Río MIXCOAC 
RADIOS DE ATENCiÓN 
SUBSISTEMA CULTURAL 
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MICROCUENCA Río MIXCDAC 

UBICACiÓN EN EL PLAN DE 
SANEAMIENTO DEL Río MIXCOAC 

1. ÁREA DE OPORTUNIDAD / SERVICIOS 
2. MEJORAMIENTO VIVIENDA 
3. INFRAESTRUCTURA CICLISTA 
4. REFORESTACiÓN / CDUECTDRES 
5. AMPLIACiÓN L.12 METRO 
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TOPOGRAFíA 
M.S.NM. 

1 . Río MIXCOAC 
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ÁREAS VERDES 

ESPECIES ENDÉMICAS ESPECIES INTRODUCIDAS 

ENCINO PINO SILVESTRE EUCAUPTO 
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ACCESIBILIDAD 

El predio en el que se particularizará se accede por medio 
de la calle de guija, vfa terciaria perteneciente al circuito 
vial de la 2° manzana de lomas de Plateros en el margen iz
quierdo del do. las principales v(as que dan acceso a la 
zona son: periférico "blvd. Adolfo L6pez Mateas", y eje 5 
poniente " alta tensión" la cual interseca con ay. Centenario 
y ay. Santa Luda , sobre los parte-aguas de los márgenes del 
rro Mixcoac que dan acceso a los predios, áreas de oportu 
nidad del plan maestro. 

El tránsito en la zona es frecuente, consecuencia del trasla 
do de vehrc ulos con rumbo al centro corporativo Sta. Fe. 
las vialidades están rebasadas y saturadas en capacidad 
por el volumen vehicu lar durante el traslado en horas pico. 
Esta falta se agudiza con la carencia de sistemas de trans 
porte colectivo e infraestructura para el peatón. 

En las inmediaciones del predio la problemática de estacio
namientos es evidente, ya que los habitantes de la unidad 
Plateros no cuenta con espacios asignados capaces de 
atender su demanda actual. Esta situación genera la colo
cación arbitraria de cadenas, postes y/o jaulas para asegu 
rar lugar, generando un impacto negativo en la imagen 
urbana del lugar. 

uso DE SUELO 

Los predios se enclavan en una zona de tipo habitacional. 
En su rad io inmediato, más lejano al predio, se encuentran 
zonas habitacionales de tipo mixto y de comercio y en 
menor medida usos dedicados a la industria ligera. En ge
neral la zona se beneficia de la presencia de escuelas bási 
cas y medias superiores, al igua l que de deportivos, merca
dos y super-mercados, algunos en mejor estado que otros. 
El uso de los predios en los que se enclavan la propuesta 
esta designado para equ ipamiento urbano, sin embargo, se 
busca integrar 2 predios al margen contrario del rro, cuyos 
usos están destinados para habitación y como centro de 
barrio, respectivamente. Estos 3 perlmetros, a la fecha, se 
encuentran desarticulados. 

VALOR ARTISTICO y PATRIMONIAL 

La zona de estudio en la que se particulariza se encuentran 
algunas obras arquitectónicas que dan testimonio de la 
modernidad mexicana del s. XX, a través de distintos len
guajes. Mediaciones a los predios de estudio se localizaba 
el Manicomio Genera l " La Castañeda" , inaugurado en 1910 
con motivo de inicios de la celebración del centenario de la 
independencia de México. Fue demolido en 1968 para dar 
paso a desarrollos de vivienda multifamiliar de carácter 
social de mano de destacados arquitectos como: José Villa 
grán, Mario Pani, Teodoro González de León, Abraham Za 
bludovsky y Félix Sánchez. 



ACCESIBILIDAD 
1. AV. CENTERNARIO 
2. AV. STA. LucíA 
3. AV. HIDALGO 
4. AV. ROSA CASTILLA 
5. EJE 5 PTE. ALTA TENSiÓN 
6. AV. LOMAS DE PLATEROS 
7 . CALLE GUIJA 
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VOLUMEN DE TRÁNSITO 
1. A CITY SANTA FE 
2. A OBSERVATORIO Y CHAPULTEPEC 
3. A PERIFÉRICO SUR 
4. A PERIFÉRICO NORTE Y CIRCUITO INTERIOR 
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1.25 DEMANDA ESTACIONAMIENTO 

x 1ft 

1ft 5 ,020 

6,275 
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USO DE SUELO 

1. HABITACIONAL CON COMERCIO 4/ 30 
2. HABITACIONAL 3/ 30-40 
3. HABITACIONAL MIXTO 5/ 30 
4. CENTRO DE BARRIO 2/ 30 
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A pesar de la relativa cercanra de estos periodos, es impor
tante comenzar a resguardar la memoria y patrimonio, ya 
que gran parte de él se encuentra en estados reprobables, 
mucho, debido a la desorganización o vados administrati
vos consecuencia de las extensas áreas de habitación mul
t ifamiliar. No existe un régimen condominal eficiente y la 
delegación reniega de su mantenimiento. 

MERCADOS AMBULANTES 

Estos son de importante consideración, su presencia oca
sional y/o periódica entorpece aún más el tránsito local. 
Además, las condiciones en las que opera no son las más 
seguras en tópicos de seguridad vial (transito) y de higiene. 
Su presencia se debe a la falta de infraestructura de abasto, 
en sus comienzos, en las inmediaciones para la cantidad de 
habitantes, al expandirse la ciudad. De tal manera se articu· 
ló la presencia de mercados periódicos, instalados en las 
entonces desocupadas calles circundantes . Hoy dfa su pre· 
sencia seda injustificada, pero , dados motivos cul turales se 
conserva su util ización, generando un mecanismo directo 
entre comerciante y/o productor y consumidor. tstas diná· 
micas sociales, la gran mayorfa en la informalidad, son he
redadas del pasado prehispán ico en el que habitamos. '7 Por 
lo mismo, es importante generar proyectos que formalicen 
creando espacios para esta act ividad, adecuados para su 
correcto funcionamiento. 

RECOMENDACIONES 

Como ya se mencionó, la falta de estacionamientos es insu
ficiente para satisfacer la demanda actual. Situación que 
deberá dar solución mediante la organización vial a favor 
de los habitantes de la zona y, otra parte, a los futuros visi· 
tantes flotantes de la zona. Los espacios para estaciona· 
mientos se deberán contemplar en el programa de cual· 
qu ier proyecto a edificar dentro de las áreas de oportuni· 
dad, sin embargo, es de suma importancia incentivar el uso 
de transporte alternativo como la bicicleta, a la cual se le 
dará un papel protagónico dent ro del plan maestro de sao 
neamiento de la microcuenca. 

Las áreas verdes en el perfmetro del predio presentan con· 
diciones aceptables , habrá que dupl icar los esfuerzos en 
materia de conservación y aumentar la reforestación con 
especies endémicas (pino y encino). En cuanto a la presen 
cia de construcciones irregulares, dentro de zonas ambien
tales , en situación de jacal y/o barraca, marcados en los 
puntos recomendados en el plan maestro, deberá dar solu· 
ción mediante la construcción de conjuntos plurifamiliares 
con flexibilidad para crecimiento, con tendencia a la crea
ción de espacios verdes y la liberación de la planta baja 
como espacio público. Para satisfacer la demanda del doble 
del estimado de habitantes de este tipo de construcciones. 

Los problemas observados en materia de accesibilidad de
berán actuar en cercanra respecto a la creación de infraes· 

17 "Tiene esta ciudad muchas plazas. 
donde hay continuos mercados y trato de 
comprar y vender ( ... ) hay cotidianamente 
arriba de sesenta mil ánimas ( .. . ) donde 
hay todos los géneros de mercadurfas ( ... ) 
Hay en esta gran plaza una muy buena casa 
como de audiencia. donde sentados siem
pre 10 o 12 personas. que son jueces y 
libran todos los casos y cosas que en el 
dicho mercado acaecen." Hernán Cortés 
sobre México· Tenochtitlán. 
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ARO. MARIO PANI 

ARO. JOSÉ VILLAGRAN 

VALOR ARTíSTICO Y PATRIMONIAL 
ARQUITECTURA MODERNA MEXICANA 

1. UNIDAD HAB. LOMAS DE PLATEROS (1965) 
2 . UNAM - ENP B M IXCOAC (1965) 
3 . TORRES DE MIXCOAC [196B) 
4 . CONJUNTO CENTENARIO [197B) 

ARO. TEOOORO GONZÁUEZ DE UEÓN 
ARO. ABRAHAM ZABLUOOVZKY 

ARO. FÉLIX SÁNCHEZ 



MERCADOS AMBULANTES 

1. LUN y JUE (8:00 - 18:00) 
2. MAR Y OOM (8:00 - 18:00) '. 
3. LUN - OOM (8:00 - 18:00) 
4 . OOM (8:00 - 18:00) 



ÁREA PARA CENTRO URBANO 
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tructura cicl ista por parte del plan maestro. las estrategias 
de movilidad en la futura propuesta pretenden dar protago
nismo al peatón , mediante puentes que conecten ambos 
márgenes del do , ampliando y articulando los 3 predios que 
contempla la propuesta. 

la propuesta deberá actuar como catalizador de la zona 
que aumente la cantidad y calidad de servicios en la misma, 
asl como la densificación vertical de vivienda en pred ios 
con uso de bodegas. los terrenos de la propuesta , actual· 
mente ocupados para comercio local, bancos y estaciones 
de servicio, con templan una parte ociosa destinada para el 
estacionamiento y bodega de vehrculos pesados, la cual 
deberá adaptarse o sustituirse por espacios para el comer· 
cio local y ambulante con la intención de formalizar sus ac· 
tividades en espacios públicos abiertos,aadaptados para el 
peatón. 

Por otra parte el predio ubicado en el ma rgen izquierdo, 
cuyo uso actual se destina para equipamiento deportivo, se 
pretende complementar con equipamiento cultural, pro
puesta en la que se detallará en el presente documento. A 
través del museo como construcción cultura l se busca 
llenar los vados en cuanto, arraigo, identidad y memoria 
colectiva de la población, mezclado con usos mixtos como 
oficinas, locales comerciales y gran cantidad de espacios 
públicos. 

la edificación deberá catalizar la difusión y conservación de 
todas las construcciones con valor patrimonial, principal
mente con la unidad habitacionallomas de Plateros con la 
que se pretende integrar respetuosamente pero otorgándo
le el papel protagónico que demanda a través del simbol is
mo faltante , integrador de la identidad de la microcuenca. 
la pluralidad de diversos ejes temáticos podrfa ser de inte· 
rés de inversionistas de varios sectores como el público, 
privado y social. A través de un esquema cooperativo que 
busque la rentabilidad y utilidad mediante espacio alq uila· 
do en diversas moda lidades, ya sea oficinas, comercio, etc., 
serv icios a la com un idad y venta de vivienda. Buscando, 
también, solucionar los problemas ambientales y sociales 
más apremiantes como la falta de vivienda, servicios bás i· 
cos y la contaminación ambiental de la microcuenca. 

18 "Cada género de mercaduda se vende 
en su calle, sin que entremetan otra merca
duda ninguna, y en esto tienen mucho 
orden." Hernán Cortés sobre México·Teno-

80 



SITIOS PARA COMPENSAR EL DÉFICIT DE ESTACIONAMIENTOS 
UH LOMAS DE PLATEROS 

CAPACIDAD POR SITIO 

1. 300 CAJONES 
2 . 963 CAJONES 
3 . 61 2 CAJONES 
4 . 1.1 00 CAJONES 
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INFRAESTRUCTURA CICLISTA 

1 . VíA CON PREFERENCIA 
2. SISTEMA ECOBICI 
3. RUMBO A CITY STA. FE 



MEJORAMIENTO VIVIENDA 

1. VIVIENDA INVASIVA 
2. VIVIENDA ALTA DENSIDAD 



INTROSPECCiÓN DE LA BARRANCA 
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PROGRAMA GENERAL CENTRO URBANO 

Las necesidades planteadas son resultado del diagnóstico 
realizado para la microcuenca del rfo Mixcoac, cuyas miti· 
gaciones se muestran en las recomendaciones de éste, 
como parte de la solución. que busca la creación de espa· 
cios públicos, servicios, recreación y esparcimiento, con la 
intensión de integrar un centro urbano. Para ello el plan 
maestro indica dos zonas para mitigar dicha fa lta. El prime
ro, enclavado en la colonia "pueblo de Sta. Luda" y el se
gundo, enclavado en la colonia "Lomas de Plateros". En 
ambos se busca actuar como una herramienta de recicla· 
miento urbano, cuya influencia catalice procesos de mejo· 
da en la zona. 

Como programa general, en los predios de Lomas de Plate· 
ros y Olivar del Conde al oriente de la microcuenca, se pre
tende activar y ampliar el papel que el predio tiene como 
centro de barrio, cuyo eje temático del proyecto deberá con· 
templar diversos usos enfocados en los temas ambientales, 
culturales. de vivienda y comercio, que aglutinen diversos 
sectores de la sociedad, bajo un marco de espacio público. 
Los predios que contempla el futuro centro urbano deberán 
contemplar dichos usos, respectivamente, con variaciones 
en la dotación a atender. 

El pred io 1,2 y 3, indicado en las ilustraciones, deberá 
contar con los siguientes programas: 

PREDIO 1 ÁREA: 3 Ha COSTO: $123 millones 
Áreas comerciales 

• Área para oficinas 
• 4,965 m2 de plazas públicas con capacidad para 50'100 
puestos 
• Estacionamiento según normatividad vigente 

PREDIO 2 ÁREA: 5 Ha COSTO: $262 millones 
1,000 viviendas de 45m2 con crecimiento a 75m2 
1,389 cajones para estacionamiento 
10,000 m2 de área de desplante 
Planta baja libre 

PREDIO 3 ÁREA: 3 Ha COSTO: público 
A. Museo 

3,5°0 m2 de terreno (min) 
• 2,025 m2 de área construida (min) 
• 40 cajones de estacionamiento (min) 
B. Centro deportivo 

9.505 m2 de terreno (min) 
229 m2 de área construida (m in) 
8 cajones de estacionamiento (min) 

En general. todos los programas son susceptibles a alber· 
gar usos de tipo mixto en función de la utilidad y rentabili· 
dad financiera necesaria para su factibilidad constructiva. 
Para el desarrollo arquitectónico y de edificación se tomará 
el programa del museo, del predio 3.A. detallado y amplia· 
do como se muestra en el siguiente apartado. 
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ML..¡U ACTUAL DE ÁREAS DE n,.,n NIDAD 

1. 
SUP: 3 Ha 
USO: encierro vehiculos chicos y grandes 

2 . 
SUP: 5 Ha 
USO: BODEGAS 

3 . 
SUP: 3 Ha 
USO: DEPORTIVO 
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DOTACiÓN DE ESPACIO PÚBLICO ABIERTO 

• • .. 
+ ÁREAS DE ESPARCIMIENTO - ÁREAS DE ESPARCIMIENTO 
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EJES DE INVERSiÓN 

1 . MERCAOO DE PRODUCTOS BÁSICOS Y CONFORT 
2 . MERCAOO INMOBILIARIO 
3 . ENTRETENIMIENTO Y CULTURA 
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• Áreas comerciales 
• Área para oficinas 
• 4,965 m2 de piezas públicas 

• Estacionamiento 

1.DIXJ viviendas 
1,389 c. estacionam~nto 
10.000 m2 de érea da desplante 
P~nta baja libre 

PROGRAMA GENERAL DEL CENTRO URBANO 

9° 
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19 Se sugiere instituto en la aproximación 
del programa. con la intensión de que se 
instale alguna dependencia al cuidado y 
administración de la microcuenca del do 
Mixcoac. sin emba rgo. se plantea como 
flexible y plante libre para modificaciones . 

MUSEO ¡ INSTITUTO 

MATRIZ DE LOCALES Y ESTUDIO DE SUPERFICIES 

El programa arquitectónico a seguir sugiere la agrupación y 
especificación de locales según 4 secciones que pretende 
dar cobijo a las necesidades previstas en lo general para la 
parte cultural que abarca el predio 3 del centro urbano. Las 
secciones son: museo, instituto, parque y servicios. Bajo 
éstas se agrupan gran cant idad de locales que conforman 
áreas que dan respu esta a necesidades generales dentro de 
estas tipologras arquitectónicas. La descripción tan detalla
da de la tabla se rea li zó para cuantificar la cantidad de m2 

aproximados para esta clase de estructura y se complemen· 
tó con estudios de superfi cies de la mayorfa de los locales 
para dimensionarlos valorando su capacidad, equipo, di 
mensiones y su futuro crecimiento. 

l a matriz de locales y el estudio de superficies se realizaron 
como gura y complemento en el conocimiento de esta tipo
logra urbano arquitectónica a desarrollar, por lo que con el 
desarrollo del proyecto podrá modificarse su contenido en 
función de las gufas generales ya establecidas anteriormen
te. 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 

El centro urbano pretende otorgar a cada predio un carácter 
especifico según su actividad dominante, vivienda, cultu ra , 
consumo y/o ambiental, como se muestra en el esquema, 
articulados ent re s( por medio de espacios públ icos abier
tos. 

El funcionamiento del museo pretende agrupar 4 áreas 
principales. El área de museo, área de oficinas ,g , área de 
se rvicios y acceso al parque colindante. Se distinguen 2 

tipos de circulaciones: para empleados y visitas con sus 
respectivos accesos según el loca l de cada área. 

PREMISAS COMPOSITIVAS 

El conjunto de art icula por medio de un eje compositivo 
rector, orientado de norte a sur. El eje compositivo se 
alinea con una de las plazas y edificios de la unidad habita 
cional lomas de Plateros, como homenaje e integración al 
conjunto, obra tardra del Arq. Mario Pani. El museo y los 
demás proyectos del conjunto deberán responder a esta 
pauta ordenadora. 

El concepto del museo se configura bajo el razonamiento 
del concepto de ciudad como producto humano que sugie
ra la integración del tejido social que implica la microcuen
ca del rro Mixcoac. El arte, en sus diversas ramas , no es 
más que productos cultura les humanos bajo un marco es
pecifico al observante que determina la lógica y su sentido, 
es decir, cualquier producto humano, para ser considerado 
arte , requiere un marco de aná lisis. 
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INSTITUTO 

MUSEO 

SERVICIOS 

SIMBOLOGíA 

<O ACCESO E"PLHOOS 

.. ¡,cceso 
CIRC. VISITAS 

CIRC. E!IPlUDOS 

PARQUE 

MUSEO / INSTITUTO 
ESQUEMA FUNCIONAL 
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Bajo este razonamiento, para que la ciudad, como producto 
humano, se aprecie como cultural solo le basta un marco 
de análisis. De este modo el museo se plantea como un 
marco de anál isis para la ciudad de México, a través de es
pacios a gran altura (miradores), logrados mediante la den
sificando vertical del programa del museo, creando con 
esto una torre mirador como elemento dominante que 
acentúa el eje compositivo del conjunto. 

PREM ISAS CO NSTRUCTI VAS 

Se buscó trabajar con formas con geometrfa lo más regular 
posible, cuyos centroides concentraran su carga en un solo 
punto, separando las circulaciones verticales a una distan· 
cia considerable (10m) para evitar el traslape de fuerzas en 
sus respectivas cimentaciones y asegurar su correcta tras
misión de fuerzas al subsuelo. De éste elemento irán puen 
tes empotrados para la comunicación de ambos cuerpos. 

En lo general, en cuanto a materiales se refiere, se busca 
que los elementos verticales de apoyo sean a base de con
creto reforzado, material que rigidice la estructura que fa
vorezca el trabajo a compresión que realizaran los apoyos, 
mientras que, empotrados en ménsula a éstos, los elemen
tos horizonta les como vigas y trabes sean de acero, mate
rial más apto para soportar esfuerzos a flexión. Material 
ligero y fácil de empotrar y colocar. 

PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

En el predio 3, donde se desplantaran instalaciones con ca· 
rácter cultural y deportivo (ya existente), se determinó abar
car las zonas no construidas del parque con la intensión de 
integrarlas en su uso, ocupando la menor área de desplan
te. 

Con la intens ión de otorgarle a la estructura una imagen 
con mayor carácter, se tomó la determinación de anteponer 
caracter(sticas de composición formal sobre criterios fun· 
cionalistas, es decir, antes de agrupar las secciones de la 
matriz de loca les en el pred io se buscó conseguir una geo
metrra lo más atractiva para adaptar el programa a ésta, si
guiendo las premisas mencionadas en el programa arqui. 
tectónico de este apartado. 

Esta etapa fue de suma importancia en la determinación de 
las premisas a segui r, como en la integración con la unidad 
Plateros y la utilización de altos y esbeltos elementos 
geométricos. Después de diversas propuestas de part ido 
arquitectónicos se determinó utilizar el cuadro como figura 
base. Bajo ésta se ag ruparon 2 volúmenes, uno para el pro
grama y el otro para circulación vertical, compactos y esbel
tos paraleleprpedos separados entre sr. Ambos separados 
del alineamiento para emplazar, enterrado el volumen que 
albergará el estacionamiento, utilizando su extensa azotea 
como plaza pública de acceso. Todos alineados al eje com
positivo del conjunto. 
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Definido el partido volumétricamente, se zonificó una de 
las torres con las secciones de la matriz de locales. Los lo
ca les de trabajo, como el instituto, deberán ubicarse en lo 
bajo del volumen con la intensión de acceso más directo y 
rápido. Los locales de recreación, como el museo, deberán 
colocarse en las partes más altas, ya que por su destino no 
requieren un acceso más directo y rápido como las activi
dades que implican una jornada laboral constante. La in
tens ión de colocar las áreas de recreación en lo más alto 
consiste en otorgarle las mejores vistas. En la planta baja 
se destinará a espacio público . 

DESARROLLO ARQUITECTÓNICO 

Para la propuesta final se sintetizó el programa arquitectó
nico al máximo para faci l itar el procedimiento constructivo, 
asl como su adaptabi l idad a largo plazo. De esta manera 
los espacios o loca les con requerimientos con mayor grado 
de especificación como el auditorio se eliminaron con la in
tensión de desarrollarlos en los programas del centro 
urbano. 

Tanto la sección del museo como la del instituto son flexi 
bles en su adaptabilidad y/o evolución, ca racterlsticas de 
las mismas actividades humanas que resguardan . De tal 
manera se optó adoptar un tipo de planta libre, con la facili 
dad de desplazar a doble altura en los espacios que lo re· 
quieran. 

El programa de la propuesta se sintetiza en 3 zonas: cultu
ra, espacio rentable y servicios. La zona cultural comprende 
al museo y la biblioteca por medio de espacios a doble 
altura. Los espacios rentables comprenden una zona para 
comercio cerrado en planta baja, 7 plantas tipo destinadas 
para oficinas y una para restaurante. El estac ionamiento, 
con capacidad para 324 autos, se plantea como un servicio, 
no solo para el edificio, sino para compensar parte del défi· 
cit de cajones de estacionamiento de la unidad Lomas de 
Plateros. El volumen de ci rculaciones, que comunica sus 16 
plantas, abarca las escaleras de emergencia y 6 elevadores 
con capacidad máxima, cada uno, de 23 personas (1600 
kg) . También comprende la zona de servicios sanitarios, un 
local para la red de vigil ancia y a la altura del estaciona· 
miento, cuartos de máquinas. Todas las plazas y el mirador 
en lo alto del edificio, así como la ci rculación a las distintas 
plantas y/o zonas son consideradas como espacio público. 

El edificio se art icula con la unidad Lomas de Plateros me· 
diante un puente que cruza la calle de guija a una de las 
plazas elevadas de la unidad. De igual forma , el edificio se 
integra al centro urbano mediante un puente que cruza el 
do Mixcoac al pred io l. tste puente, asl como las plazas de
berán soportar la instalación de comercio ambu lante dos 
dfas a la semana según las normas vigen tes para normar 
este equipamiento de comercio, resultado de la reubicación 
del existen te en la av. Centenario. 
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Se planteó utilizar la apariencia natural de los materiales 
en la mayoría de los elementos constructivos y estructura· 
les. (Concreto y acero). los acabados deberán ser materia· 
les acorde con lo estab lecido anteriormente. En piso se 
aplicará un acabado esmerilado, pulido y brillado con ácido 
oxálico a la capa de compres ión del entrepiso, a la que pos
teriormente se barnizará. los pisos de concreto expuestos 
a la intemperie llevaran un acabado escobillado. 

Como plafón se colocará aplanado de yeso sobre metal des· 
plegado con acabado liso pa ra la apl icación de pintura vin(· 
lica color negro, directamente sobre él lecho bajo de la losa. 
Todos los elementos del plafón, incluidas los conductores 
eléctricos, serán pintados de color negro, las trabes de 
acero del entrepiso y la armadura de los puentes se les apli· 
cará un recubrimiento intumescente para la protección de 
la estructura contra fuego y posteriormente serán pin tadas 
de color negro. 

los muros, todos de concreto reforzado se les dará un aca· 
bada expuesto l iso o estampado tipo cimbra , los acabados 
en los futuros arreglos espaciales de las oficinas , en los 
muros divisorios o mamparas, serán determinados por el 
ocupante y sus neces idades específicas, sin deformar o 
modificar el cerramiento al exterior de la torre (cancelería y 
parteluces). Los paneles de concreto pre·colado colocados 
como cerramiento en la fachada de la zona cultural tendrán 
un acabado alisado, grabado con textos diversos por 
ambos lados, y pintado color amarillo al exterior. 

la intención de reducir la gama de acabados en el edificio 
nace con la intensión de reflejar una imagen de austeridad 
sofisticada y funcional , también para reducir los t iempos de 
construcción y bajar lo máximo el costo final de su cons· 
trucción . Ya que por la tipolog(a que abarca el edificio, las 
necesidades de flexibi l idad y neutra lidad en los materiales 
son imperantes y no deben restar protagonismo a lo ex· 
puesto. 

DESARROll O TÉCN ICO·ARQU ITECTÓN ICO 

Cerramiento 

El cerramiento del edificio principal abarca dos tipos: en la 
zona cultural se colocó muros pre colados de concreto con 
pequei'las aberturas con un grabado bajo relieve de textos 
con composición y textos que abarquen temáticas relacio· 
nadas con la locura, historia de la cuenca del valle de 
México, Mixcoac y/o el agua. Dependiendo del planteo de 
muestras, se determinará si el concreto se matiza con 
algún color amari ll o. l os cerramientos de las demás zonas 
serán a base de acristalamientos de triple capa, acompai'la· 
do en el interior por persianas o parteluces. 
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Sistema estructural 

El sistema se integra de 3 cuerpos independientes con 
juntas constructivas, respectivamente: A, By C. El cuerpo A 
se plantea como una estructura de altura activa de tipo nu
clear' o, es decir, un apoyo nuclear de gran altura (98.66 m) 
sobre la que se adosan vigas en voladizo para recibir los en
trepisos. Este núcleo central con paredes interiores de con
creto reforzado en forma de tubo con aberturas con una an 
chura y profundidad de 7 metros. Éste también funciona 
como elemento que rigidiza la estructura ve rtical, oto rgán
dole resisten cia frente a cargas horizontales y evitar reso
nancias en la estructura. la anchura y profundidad del sis
tema en el cuerpo A es de 2' metros. 

El cuerpo B, de las circu laciones verticales y servicios, tam
bién es una estructura de altura activa de tipo perimet ral 
con una forma de rigidizar a lo vertical de tipo tubo, es 
decir, que todo el perrmetro del cue rpo es a base de muros 
de concreto reforzado, con un densidad de aberturas bajo. 
El sistema tiene una altura de 98.66m y una anchura y pro
fundidad de 9.40 m por 16.9 m, respectivamente. Del se 
empotran puentes a diversas alturas (Armaduras tipo Pratt 
plana). 

El cuerpo C, del estacionamiento, es una estructura reticu
lar de altu ra considerable, cuya forma de rigidización es 
igual al del cuerpo B. Tiene 4 tipo de muros como punto de 
apoyos del sistema (ver planos estructurales E-02). El siste
ma tiene 19 metros con 6 niveles una separación de entre
pisos de 3.84 m. todo el elemento estructural son a base de 
concreto reforzado. la mayorfa del cuerpo está enterrado 
en el suelo. 

Pa ra dimensionar los elementos de apoyo de cada cuerpo 
se realizaron cálculos para métricos para determinar la den
sidad y superficie de apoyo necesaria para los metros cua
drados del área de desplante del partido arquitectónico de 
cada cuerpo. la densidad eficiente de apoyos para cual
quier edificación varIa de los 2 a 4 % de la superficie total 
de desplante, para este proyecto se tomó el 3%. 

Densidad de apoyos: 
Cuerpo A: 
Área de desplante: 44,m2 
Área de apoyos: (441m2) ".. (0.03) - '3.23m2 
Cuerpo B: 
Área de desplante: '78.42m2 
Área de apoyos: (178.42m2) ".. (0.03) - 5.35m2 
Cuerpo C: 
Área de desplante: 2,605 m2 
Área de apoyos: (2,605 m2)"" (0.03) - 7B.15m2 

los cuerpos se desplantan sobre suelos en los lomerros de 
la cuenca del valle de México, considerados suelos de alta 
resistencia (50 ton /m2), factor favorable en la construcción 
de estructuras de altura activa. la cimentación de los tres 

20 Heino, Engel. Sistemas de estructuras. 
Editorial Gustavo Gil; S.L.Barcelona. 
2Oo6.1ffi edición, 4ffit i rad a. P. 271 
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cuerpos es de tipo mixto, ya que contempla un cajón de ci
mentación con pilas empotradas a éste, enterradas a una 
distancia no mayor a 15m. Todas las losas de cimentación 
son de concreto reforzado de 20 cm de espesor, con 3 tipos 
de contra-trabes de 1.80m de peralte, con diferente ancho. 
También se cuenta con 2 tipos de pilas con distinto diáme
t ro, en el cuerpo Ay C, de 52 cm de diámetro y, en el cuerpo 
B, de 36 cm de diámetro. Para el dimensionamiento de la 
cimentación se tomó como referen cia al siguiente cálculo 
para métrico: 

Áreas de apoyo: 
Cuerpo A: 
Resistencia del suelo (Zona 1) : 50 ton/m2 
Peso aproximado del edificio: (7,497 m2) * (3 ton/m2) -
22,491 ton 
Área de apoyo: (22 ,491 ton) / (50 ton/m2) - 449 m2 (min) 
Área de apoyo real: 441 m2 
Cuerpo B: 
Resistencia del suelo (Zona 1): 50 ton/m2 
Peso aproximado del edificio: (3,564 m2) * (3 ton/m2) -
10,693 ton 
Área de apoyo: (10,693 ton) I (50 ton/m2) - 214 m2 (min) 
Área de apoyo real : 178-42m2 
Cuerpo C: 
Resistencia del suelo (Zona 1): 50 ton/m2 
Peso aproximado del edificio: (13,029 m2) "* (3 ton/m2) -
39,087 ton 
Área de apoyo: (39,087 ton) / (50 ton/m2) - 782 m2 (min) 
Área de apoyo real : 2,605 m2 

El sistema de entrepisos es uniforme en todos los cuerpos. 
Es una losa nervada en una sola dirección a base de un sis
tema de cimbra permanente para losas a base de Poliestire
no Expandido de alta densidad (EPS). tstos paneles cuen
tan con dos canales "C" de acero galvanizado calib re 22 
embebidas en su interior, lo que le brinda una mayor rigi
dez y soporte al momento de transitar sobre los paneles, 
as! como en la colocación del acero de refuerzo y la realiza
ción del colado. Estas canaletas son la razón por la cua l no 
es necesaria una cimbra complicada. Además nos sirven 
como soporte para la colocación de diferentes acabados asl 
como el colgante de falso plafón, pane les de yeso ó la colo
cación de metal desplegado para la aplicación de algún 
aplanado. tste sistema puede tener 15,18, 20, 25, 29 ó 32 
cm de peralte, 60 cm de ancho total en su parte baja y 47 
cm en su parte alta. Las cejas laterales miden 6.5 cm por 5 
cm de espesor las cuales al unirse entre si, generan el espa
cio necesario para armar nervaduras de 13 cm de ancho. l a 
longitud de la pieza depende del proyecto arquitectónico 
teniendo como longitud máxima 12 m." 

Instalación hidráulica y sanitaria 

Este sistema se articula mediante la interacción de 6 diver
sos tipos de agua: municipal, potable, grises, pluviales, ja
bonosas y negras" , generando un sistema lo más eficiente 

21 NQVIDESA. Manu~1 de instalación: pa
neles de entrepiso aislante MAKRQS NOVI
DESA. 
u Fuentes Veyna. H., Et. al. Prototipo de 
vivienda sustentable (tesis p3ra obtener 
titulo de arquitecto), U NAM Facultad de Ar
quitectura. lOl1. 
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DOTACiÓN DE AGUA POTABlf Al DÍA (litros) 

Servicio Unidad Capacidad L/persona 

MJseo asisteme 157 

Oficinas empleado 100 
Comercio m2 441 
Restaurante comensales 176 
Estadonamiento cajón 324 
Tianguis puesto 52 

23 Becerril, Diego Onésimo, Datos prácti
cos de instalaciones hidr~ulicas y sanita
rias, 12ffi ed ición , 2011, México D.F. 

24 Dlaz Infante de la Mo ra, L. , Curso de 
ed ificación , editorial Trillas, lAi edición, 
2009, México. P. 251 
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posible sobre el movimiento de recursos de abasto y dese
chos. Mediante la filtración y captación de aguas municipa· 
les y pluviales se pretende dotar de agua potable todo el 
edificio, en las zonas de comercio ce rrado, lavabos en 
baños y la cocina del restaurante, Las aguas jabonosas, de
sechos de lavabos y fregaderos y riego, también se fil t raran 
y captaran para el abasto de agua de los WC o retretes de 
los baños, asr como para la dotación de agua para usos de 
limpieza. La captación de los desechos de los WC o retre
tes de los baños serán el único tipo (aguas negras) que no 
se tratará dentro del edificio, dichos desperdicios se condu· 
cirán a los márgenes del do Mixcoac, por el corredor peato
nal (puente) que articulará el centro urbano, hasta los co· 
lectores marginales al do que pretende instalarse para el 
saneamiento de éste , que detonen la creación de un siste
ma en la cuenca del valle de México que aumente la capaci. 
dad de tratamiento de aguas negras para riego y la recolec· 
ción y conducción del agua pluvial de los afluentes de la mi· 
crocuenca(s) a los terrenos destinados para la recupera
ción del nuevo litoral del lago de Texcoco, 

Debido a la altura de la estructura, el abasto de agua pota· 
ble en el edificio se realiza a través de un sistema por pre
sión por medio de equipos hidroneumáticos' l para el 
bombeo dellfquido de las 2 cisternas: agua potable yagua 
de reúso, La presencia de fluxómetros en los muebles sani· 
tarios hace necesario este tipo de equipos que regu len la 
presión del agua. Por su tipologla arquitectónica no se re· 
qu iere el uso de agua ca liente, esto facilita liberar espacio 
de servicios para calderas, La Hnea de alimentación general 
proviene de la calle guija, baja hasta el último nivel del 
sótano cruzando el estacionamiento hasta el núcleo de ser· 
vicios bajando, por los duetos previstos para la agrupación 
de servicios, a la ciste rna con una capacidad de 76,480 
litros (76.48 m3) según la sumatoria de la dotación de las 
diversas tipologlas en el edificio, 

Una vez depositada el agua en la cisterna es extralda me· 
diante la bomba del sistema hidroneumático que distribuye 
por presión el liquido a lo alto del bloque de servicios a 
través de los duetos verticales, de donde se ramifican en 
los pisos superiores para abastecer al mobiliario sanita ri o 
del volumen de las circulaciones vertica les. La torre de acti
vidades, la mayorfa no requiere de la presencia de sal idas 
para agua (solo el área de comercio y la cocina del restau · 
rante). sin embargo, el sistema puede ser flexible para su 
futura ramificación en caso necesario, 

Instalación eléctrica 

Según las estimaciones y cálcu los generales realizados, se 
espera contemplar un consumo de carga total para el fun
cionamiento eléctrico de entre 137 a 200 Kw, Ya que el con· 
sumo rebasa los 125 Kw la empresa suministradora exigirá 
la instalación de una subestación eléctrica. '· Compacta, la 
subestación se colocará en los cuartos de máquinas del 
área de servicios, agrupado junto con los demás equipos de 
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las distintas instalaciones, con sus respectivos y determi
nadas caracterlsticas de aislamiento y cuidado. 

El sistema cuenta se integra de 23 circuitos, uno por cada 
piso. Desde el interruptor de baja tensión, proveniente de 
la subestación eléctrica, del que se desprende el tablero 
principal que controla los tableros secundarios que se colo
caran para administrar cada circuito en cada piso. 

Aire acondicionado 

Los criterios para la instalación de aire acondicionado se 
centran en la coordinación de 2 núcleos, uno en la torre de 
actividades y el otro en la torre de circulaciones. La instala
ción de ductos de extracción e inyección de aire se hará úni
camente a lo vertical con sus salidas sobre éste, sobre los 
muros. Ya que ambos núcleos ventilan áreas libres, relati 
vamente compactas, no hay la necesidad de tender ductos 
bajo la losa, sin embargo, el sistema es flexible para su ha
bilitación si as( lo requ iere. La intensión en su forma parti
cular de su instalación se debe al mantener los ductos apa
rente y ordenados para detectar anomalras en el sistema y 
facilitar su reparación. Los diversos equipos como la torre 
de enfriamiento, las un idades de manejo de aire entre 
otros, se ubica ran en los cuarto de máquinas restantes del 
bloque de servicio y en los espacios residuales sobre los 
baños de las plantas de exhibición, resu ltado de la doble 
altura de éstas, asr como en los espacios para cuarto de 
máquinas en la última planta de ambas torres. 
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CÁLCULO OE HONORARIOS PROFESIONALES 

Para el cálculo se tomó como referencia la metodologra es
tablecida por el Colegio de arquitectos de la ciudad de 
México (CAM-SAM) para proyectos de obra nueva, direc
ción de proyecto (ORO) y la liqu idación y recepción de la 
obra. En las siguientes tablas se muestra el procedimiento 
con la interacción de diversas variables y constantes esta
blecidas para efecto de tarifar. En resumen para un área 
construida total de aproximadamente 25 067 m2 con un 
costo promedio de $ 8 000 por m2 construido, el costo pa
ramétrico tota l ascendería alrededor de $ 200 536 000. 

Según dicha metodologra, lo correspondiente a los honora
rios totales del proyecto ejecutivo para edificación es de 
aproximadamente de $ 10 351 139, que incluyen el importe 
de los componentes funcional y formal (FF) de $ 6 733 710, 
cimentación y estructura (CE) de $ 1 489833 Y los compo+ 
nentes a las instalaciones electromecánicas (IEM) de $ 2 
127 596. los honorarios para la di rección de proyecto y li
qu idación de obra se establecen de manera similar para cal· 
cular los proyectos de obra nueva con variantes en el com
ponente arqu itectónico "K" , los cuales ascienden a $ 3 366 
855 Y $ 2 070 227 respectivamente. 
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