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 El presente trabajo de tesis para obtener el título de 
arquitecto responde a la condición hídrica actual de la Cuenca del 
Valle de México, siendo esta una de las zonas geográficas más 
modificadas por la urbanización de los últimos 500 años.

 Dentro de esta cuenca existían 5 lagos con una extensión 
de 1100 km², de los cuales solo quedan alrededor de 50 km², así 
como una de las urbes más pobladas del mundo con 22 millones 
de habitantes y una extensión territorial de 1 629 km². 

 El abastecimiento de agua potable de la Ciudad de México 
depende de la importación de agua proveniente de otras cuencas, 
así como de la extracción de agua de los mantos acuíferos. 
Paradójicamente cada año gran parte de los habitantes sufren los 
estragos de la temporada de lluvias, siendo la precipitación media 
anual de la Cuenca del Valle de México de 720 milímetros.

 Esta tesis ha sido desarrollada dentro del Taller Hídrico 
Urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Es el producto de un proceso de 
investigación, análisis y reflexiones  sobre temas como la evolución 
histórica tanto de la Cuenca del Valle de México como de la 
capital mexicana, así como su abastecimiento de agua potable y  
evacuación de agua pluvial.

 El objetivo de este trabajo es definir un proyecto urbano-
arquitectónico que haga frente a la condición hídrica actual de 
la Cuenca de México, utilizando como principal herramienta la 
memoria lacustre del sitio. 
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Introducción



 En el primer capítulo de esta tesis para obtener el título de 
arquitecto analizaremos los objetivos del Taller Hídrico Urbano, así 
como el planteamiento y marco teórico del tema a desarrollar.
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Generación 2017-1, 2017-2                                                                                                  
Taller Hídrico Urbano  

 El Taller Hídrico Urbano de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional Autónoma de México es un seminario de 
titulación, fundamentado en la corriente denominada Urbanismo 
de Paisaje (Landscape Urbanism) donde se parte del entendimiento 
de que el paisaje funciona como una infraestructura ordenadora 
y resiliente a favor del desarrollo de una ciudad sustentable. Este 
taller ha realizado proyectos que responden al contexto hídrico de 
la Cuenca del Valle de México, cuyas escalas son tanto locales 
como regionales.

 La sexta edición de este seminario de titulación estuvo 
organizada en dos semestres. El primero de estos tuvo como 
objetivo un mejor entendimiento del contexto hídrico de la Cuenca 
del Valle de México, culminando con la participación del seminario 
en una exposición dentro del Centro Cultural Universitario “La 
ciudad está allá afuera: Demolición, ocupación, utopía”; así 
como definiendo una problemática que respondiera al contexto 
analizado.

 El objetivo del segundo semestre del seminario de 
titulación fue el desarrollo de dicha problemática. Al definir un sitio 
de intervención se realizaron análisis históricos, demográficos 
y urbano arquitectónicos para plantear una propuesta que 
respondiera al contexto hídrico, tanto a escala local como regional, 
de la zona de estudio.

 El Taller Hídrico Urbano es dirigido por las maestras en 
arquitectura Loreta Castro Reguera Mancera, Yvonne Labiaga 
Peschard y Elena Tudela Rivadeneyra. Durante esta edición sus 
integrantes fueron: Maria Fernanda Arenas, Gerardo Casasola, 
José María Castro, Carmen Mertens, Fernando Torres, Eder 
Romero, Manuel Abad, Ana María Ascencio, Lorena Chávez, 
Diana Vázquez, Gabriela Díaz, Adriana León, Patricio, Ortíz, Martín 
Franco, Paola Núñez y Maira Andrea Ramos.

1.1 Taller Hídrico Urbano.  
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1.3 Fragmento de la perspectiva de la Ciudad 
de México, realizada por Gómez de Trasmonte 

en 1628

La infraestructura hídrica de la Ciudad de México 

 “Y de que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué nos 
decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que, por una parte, en 
tierra había grandes cibdades, y en la laguna, otras muchas; e víamoslo 
todo lleno de canoas, y en la calzada muchas puentes de trecho a trecho, 
y por delante estaba la gran ciudad de México.”1  

 La Ciudad de México es una de las urbes que más 
transformaciones ha sufrido durante los últimos 500 años. 
Desde la llegada de los españoles a la Gran Tenochtitlan, ciudad 
habitada por aproximadamente 300 mil habitantes y situada en 
un islote dentro de 5 lagos con una extensión de 1 100 km², hasta 
convertirse en la megalópolis actual, con más de 22 millones de 
habitantes y menos de 50 km² de cuerpos de agua superficiales.

 Este proceso de transformación tanto territorial como 
urbana se ha visto reflejado en la infraestructura hídrica de la 
ciudad. Un sistema que antiguamente se componía de canales 
y acequias como infraestructura de transporte, acueductos para 
el abastecimiento de agua potable así como diques y los mismos 
lagos para prevención de inundaciones, se ha transformado en un 
sistema totalmente distinto. Un gran número de los antiguos ríos 
y canales están entubados bajo importantes vías de transporte; el 
abastecimiento de agua potable de la capital mexicana se realiza 
por medio de un sistema de extracción e importación del líquido; 
es uno de los sistemas de drenaje urbano más complejos del 
mundo, que se encarga de la prevención de inundaciones y del 
desalojo de agua tanto residual como pluvial.

 La infraestructura hídrica de la capital mexicana es el objeto 
de estudio de este trabajo. Mientras esta responde a un contexto 
histórico específico, es necesario cuestionar la relación con su 
pasado y con el contexto hídrico actual. Esta reflexión puede ser 
un detonante para que dicha infraestructura deje de estar oculta y 
sea nuevamente un espacio habitable.  

 

1.2 Objeto de estudio.
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1.4 La calle de Roldán y su desembarcadero a 
principios del siglo XX

¿Existe una la relación entre infraestructura hídrica,   espacio 
público y memoria histórica de la Ciudad de México?

 Cualquier tipo de infraestructura responde a un contexto 
específico. La infraestructura hídrica de la Ciudad de México debe 
hacer frente a la importante demanda del líquido, así como a la 
evacuación de agua residual y pluvial. A partir de la desecación 
de los lagos de la Cuenca de México, gran parte de esta 
infraestructura hídrica ha dejado de ser visible, formando parte 
de la red de drenaje. En el espacio público ésta se ve reflejada en 
algunos puntos específicos, ya sea bajo la forma de colectores o 
respiraderos.

 Al desecar los lagos y entubar los ríos y canales  que 
recorrían la ciudad, no solamente se ha transformado la cálidad 
espacial de la Ciudad de México. Al negar el contexto lacustre de 
la ciudad nos olvidamos de su origen y nos encontramos en un 
punto de olvido de la memoria histórica de la capital mexicana. 
Imaginamos la Ciudad de México como un territorio en su mayoría 
árido, mientras los 720 milímetros de precipitación anual nos 
indican lo contrario.

 La temporada de lluvia en la capital mexicana es un testigo 
de su pasado lacustre. Mientras que la infraestructura hídrica se 
le enfrenta, siendo rebasada cada año, y tanto la población como 
el espacio público son quienes sufren las consecuencias de este  
olvido.

 Identificar la relación entre infraestructura hídrica, espacio 
público y memoria histórica de la Ciudad de México nos permitirá  
plantear una estrategia para reforzar  los vínculos entre dichos 
puntos, haciendo frente al contexto hídrico actual y a futuro de la 
capital mexicana.

 

1.3 Planteamiento del problema.  
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1.5 Inundación en el Centro Histórico en 1951

¿El espacio público del centro histórico de la Ciudad de México 
hace frente a su contexto hídrico? 

 El espacio público de la Ciudad de México está en constante 
cambio. Algunas plazas que originalmente abarcaban mercados y 
concentraciones de gente fueron convertidas en estacionamientos, 
con el paso del tiempo éstas han sido recuperadas por el peatón.  
Lo mismo ha sucedido con algunas calles, ubicándose los mejores 
ejemplos dentro del Centro Histórico de la Ciudad de México.

 Estas mutaciones responden a una tendencia internacional 
de recuperamiento del espacio público por el peatón, sin 
embargo pocos casos responden a problemáticas ambientales. 
Actualmente en la Ciudad de México existen algunos casos en 
los que el espacio público responde a un contexto tan específico 
como lo es el hídrico, sin embargo ninguno de estos se ubica en el 
Centro Histórico de la capital mexicana.

 Concebir el  espacio público como una infraestructura 
que haga frente a su contexto hídrico puede traer beneficios a 
corto, mediano y largo plazo. Esto nos permitiría adaptarnos a 
problemas recurrentes, tales como los que se presentan durante 
la temporada de lluvias. De la misma manera se reafirmaría la 
memoria lacustre del sitio, reviviendo la conciencia del contexto 
hídrico en la población.

 Por último, de esta forma encontraremos otras maneras 
de hacer frente a dicho contexto, difiriendo de la relación de la 
Ciudad de México con el agua que ha sido adoptada durante los 
últimos 400 años.
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1.6 La acequia real en la segunda mitad del 
siglo XIX

El espacio público como una infraestructura que haga frente 
al contexto hídrico de la Cuenca de México.

 En el contexto histórico actual las herramientas comienzan 
a tener más de un objetivo. Los teléfonos ahora son también 
cámaras, reproductores musicales y navegadores de internet. Los 
automóviles han dejado de ser un simple medio de transporte, para 
convertirse también en una fuente de ingresos. Las redes sociales 
han dejado de ser momentos de simple ocio, transformándose en 
verdaderas herramientas de trabajo.

 El espacio público debe seguir este razonamiento. Las 
plazas y los parques no sólo deben responder a demandas básicas 
de bienestar de la población, sino también a otro tipo de cuestiones. 
Considerar al espacio público como una infraestructura de mayor 
escala, nos permitirá solucionar más problemas con menores 
recursos, concentrando más soluciones en menor espacio,  sin 
comprometer su calidad espacial.

 El contexto hídrico de la Ciudad de México se ve reflejado 
en su espacio público. Durante temporadas de lluvia éste se 
encuentra inundado, ocurriendo lo contrario en los meses de 
menor precipitación pluvial.  Concebir al espacio público como 
una infraestructura hídrica nos permitirá adaptarnos a dicho 
contexto de una manera más efectiva. Negando al contexto hídrico 
no podremos hacerle frente, sino entiendéndolo y afirmando su 
existencia por medio de su habitabilidad.

 

 

 

1.4 Hipótesis.  
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1.7 La calle de Corregidora con la réplica de la 
Acequia Real en la década de 1980

La memoria lacustre del sitio como dispositivo principal del 
espacio público y la infraestructura hídrica.

 Mientras que el espacio público es un reflejo del contexto 
político e histórico en que fue concebido, siendo testigo de un 
momento de la historia, o bien de las teorías en que fue ideado;  
la infraestructura de una ciudad corresponde a una problemática 
específica.

 Recordar el pasado lacustre de la Ciudad de México 
mediante el espacio público es algo que se ha intentado en 
diversas ocaciones, un reflejo de ésto son algunas intervenciones 
en el Centro Histórico. Sin embargo estas han sido abandonadas o 
erradicadas debido a poco interés de la población y de las mismas 
autoridades para preservarlas. 

 El pasado lacustre de la Ciudad de México debe dejar de ser 
considerado como un elemento ornamental, sino más bien como 
un dispositivo que proponga espacio público de mejor calidad, así 
como una herramienta que cumpla con una tarea específica en la 
infraestructura hídrica de la capital mexicana.

 La memoria lacustre de la ciudad puede ser considerada 
un puente entre la infraestructura hídrica y su lugar en el espacio 
público, sensibilizando a la gente sobre la importancia de ésta y a 
su vez aportando soluciones al contexto hídrico actual.
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1.8 Intervención en el zócalo de la CDMX dentro 
del ATLAS CDMX

Objetivo general: 

 El objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de una 
propuesta para revitalizar una zona del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, a través de la introducción de estrategias 
e infraestructuras hídricas, las cuales permitan incrementar 
la habitabilidad y la calidad de vida urbana en dicho espacio 
mientras se recupera el pasado lacustre del sitio.

Objetivos particulares:

 Generar un diagnóstico del contexto hídrico actual en la 
Cuenca de México.

 

 Realizar un estudio de la evolución de la infraestructura 
hídrica de la Ciudad de México.

 

 Ejecutar un diagnóstico y un pronóstico, tanto socio-
económico como urbano-arquitectónico, de un sitio específico 
dentro del Centro Histórico de la Ciudad de México; identificando 
su propia problemática y su situación en el contexto hídrico de la 
Cuenca de México.

 

 Proponer una infraestructura hídrica habitable dentro del 
sitio elegido, que responda a la problemática identificada y al 
contexto hídrico de la Cuenca de México.

1.5 Objetivos.  
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1.9 Obras del Canal de desagüe a mediados del 
siglo XIX

 “La arquitectura de la ciudad debe partir de tres elementos 
fundamentales: agua, territorio y espacio público”2 

 La memoria lacustre y la infraestructura hídrica de la 
Ciudad de México son los temas principales de esta tesis para 
obtener el título de arquitecto. Prácticamente todas las ciudades 
del mundo fueron eregidas en cercanía a un cuerpo de agua, ya 
sea por su ubicación geográfica,  por su agricultura potencial o 
por temas geopolíticos. La capital mexicana no es una excepción 
a dicha situación.

 Durante los últimos 400 años la relación de la capital 
con sus cuerpos de agua se ha ido deteriorando. Mientras los 
antiguos lagos se han desecado, la mancha urbana continua 
expandiéndose, convirtiendo nuestra ciudad en una de las urbes 
con extensión territorial más importante a nivel mundial.

 La desecación de los lagos, solución adoptada después de 
la inundación de 1629, ha sido ejecutada desde hace casi 400 años. 
A pesar de que diversos estudios y proyectos han cuestionado la 
viabilidad de esta acción, continuamos considerando una ciudad 
árida como la única alternativa para su desarrollo. Claro ejemplo 
de esto es la construcción del Túnel Emisor Oriente, el cual lleva 
más de una década en construcción y cuya conclusión no figura 
en un futúro próximo.

 La infraestructura hídrica de la Ciudad de México es 
también un testigo de la postura tomada frente a la existencia 
de cuerpos de agua alrededor de la capital. El agua ha sido 
considerada como enemiga del progreso y desarrollo urbano, 
siendo la única opción viable su rápido desalojo. La paradoja es 
que la capital está en una cuenca endorreica. Los antiguos lagos 
que existían fueron formados gracias a lluvia que cayó de manera 
periódica durante miles de años, misma lluvia que azota a la capital 
mexicana. Durante la temporada con mayor precipitación ésta 
causa estragos a su paso y nos recuerda que estamos ubicados 
en medio de cinco extintos lagos, y no sobre el árido valle al que 
buscamos adaptarnos. ¿Por qué no utilizar este recurso en lugar 
de desalojarlo de manera inmediata?

1.6 Marco teórico.  
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1.10 Túnel Emisor Oriente en 2011

 Por medio de este trabajo cuestionamos la postura tomada 
frente al contexto hídrico actual de la Ciudad de México. El objetivo 
no es aplaudir o rechazar las acciones que se han llevado a cabo 
en los últimos años para lograr el abastecimiento de agua potable 
y el desalojo de agua residual y pluvial en la capital. 

 Los párrafos que se leen a continuación contienen 
reflexiones de una serie de textos y conferencias de distintos 
paisajistas y arquitectos durante la segunda mitad del siglo XX. 
Comenzaremos analizando las relaciones posibles entre la estética, 
el  contexto y la función de una infraestructura junto con textos 
de Kongjian Yu y de Pierre Belanger. Posteriormente trataremos 
las relaciones de un proyecto arquitectónico con su entorno y el 
usuario, de acuerdo a Luigi Snozzi y Carlos Mijares.

 En “Hermosos pies grandes. Hacia una nueva estética 
del paisaje” de Kongjian Yu, se cuestiona el impacto global 
que los proyectos de diseño pueden tener cuando entendemos 
que su principal función rebasa la estética para trabajar como el 
elemento que vincula, engloba y fusiona una serie de estrategias 
que propician una mejor relación con el entorno:

 “Argumento que, en nuestra era devastada y amenazada y 
ecológicamente dañada, el entorno construido deberá y adoptará 
una nueva estética fundamentada en la apreciación de la belleza 
de las cosas productivas y que sostienen a la ecología.”3 

  No basta con imaginar el paisaje como un elemento 
meramente ornamental, sino como una infraestructura cuya 
estética  debe de estar relacionada de manera directa con su 
función y su contexto: 

“Nuestro deseo de belleza desprendido de la utilidad se está 
debilitando. Pero hay mucha oportunidad para encontrar el jubiloso 
placer en las cosas útiles.”4 

 Kongjian Yu hace referencia al trastorno al cuerpo humano 
que sufrían las mujeres pertenecientes a las clases sociales altas 
en China al deber deformar sus pies para utilizar los pequeños 
zapatos de seda que imponían las buenas costumbres, a cuestas 
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de limitar su desplazamiento personal por no poder caminar de 
manera normal debido a la deformación. Yu expone lo absurdo de 
esta costumbre y, en cambio, plantea la necesidad de apreciar la 
belleza de un pie grande, capaz de plantarse contundentemente 
sobre la superficie de la tierra, facilitando la existencia del ser 
humano sobre este planeta. Es a través de esta metáfora que 
debemos entender la relación entre la estética y la función de un 
objeto. 

 Para Pierre Bélanger en el texto “El paisaje es 
Infraestructura?” la relación entre un proyecto de paisaje y su 
contexto es que éste brinda las herramientas para sus procesos 
de restauración. Imaginando al paisaje como una infraestructura 
y viceversa, es posible encontrar la manera en que los procesos 
naturales del contexto puedan ser complementados y potenciados 
con distintas intervenciones. 

“[Para Pierre Bèlanger] el proyecto convergente de infraestructura 
paisajística será contingente en un rango de prácticas procesuales:

1.De reversión, reversibilidad y reflexibilidad.

2.De sincronización

3.De desterritorialización

4.De materialización

5.De experiencias vividas

… esta interpretación provee campo para el diseño de sistemas 
ecológicos más suaves y sueltos, donde el diseño de micro 
intervenciones tiene macro efectos, produciendo nuevas relaciones 
a través de sistemas de comercio, intercambio, transporte, 
movilidad y comunicaciones.”5 

 Es por medio de este planteamiento que podemos entender 
a un proyecto paisajístico como un elemento cuya integración, 
habitabilidad y permanencia en el medio natural puede adquirir 
nuevas posibilidades, interviniendo a una escala mayor dentro de 
su contexto urbano.

1.11 Diagrama de Pierre Belanger



Introducción Introducción

30 31

  Entendiendo las posibles relaciones de un proyecto con 
su entorno, así como aquellas entre su estética y su función 
infraestructural, podemos encontrar la manera más acertada del 
desarrollo del mismo. Sin embargo debemos de identificar la forma 
en que se liga la arquitectura con el usuario, no sólo en cuanto a 
su habitabilidad, sino también en su materialidad y en su estética.

 En las palabras de Carlos Mijares Bracho, en su obra 
“Tránsitos y demoras”:

 “La arquitectura es un lenguaje cuya materia es el espacio. 
Y el espacio, como el sonido, requiere de instrumentos que lo 
produzcan.

 Como los instrumentos musicales, generadores de sonidos, 
los instrumentos arquitectónicos, generadores de espacios, 
pueden ser utilizados aisladamente [...] Pero cualquiera que sea el 
caso o la combinación que se decida utilizar, es necesario estudiar 
y conocer a fondo sus características.”6 

 Para el arquitecto Mijares Bracho es necesario un estudio a 
detalle del proyecto arquitectónico, el cual debe de ser realizado a 
todas las escalas. La materialidad del proyecto y su forma urbana 
tienen la misma importancia, así como su relación con el contexto 
directo:

 “La obra excepcional, para serlo realmente, depende de 
la posibilidad de ser comparada con otras. [...] Si muchas obras 
intentan ser excepcionales se convertirán en mayoría y, aunque 
sólo por eso, dejarán insólitas.”7 

 No es imperativo hacer un proyecto arquitectónico que 
destaque de su entorno, sino aquel que se adapte de la manera 
más contundente. La relación de un proyecto arquitectónico 
con su entorno debe de ser armoniosa, sin buscar destacar 
imperativamente.

 Para el arquitecto suizo Luigi Snozzi la relación entre la 
arquitectura y el usuario debe de ir más allá de lo espacial, sino 
también debe de influir en la manera en que pasa el tiempo. Esto 

1.12 Christ Church, Carlos Mijares Bracho.
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es expuesto en su texto “La arquitectura ineficiente”.

 “Pongo un ejemplo. Supongamos que un individuo debe 
de trasladarse de un punto A a un punto B. Bueno, un pésimo 
proyecto de arquitectura diseñaría una calle que permite de pasar 
del punto A al punto B en 30 segundos; un proyecto medio en 5 
minutos; uno bueno en una hora; uno extraordinario en un mes. 
Esto significa que la arquitectura, desde mi punto de vista, debería 
de ralentizar el paso del hombre, permitiendo que descubra 
una cantidad de elementos que de otra manera no estaría en 
condiciones de entender”8  

 Para Snozzi un verdadero proyecto de arquitectura es 
aquel que nos invita a habitarlo, a disfrutarlo y a pasar el tiempo en 
él, seamos o no arquitectos. Esta es una noción que debemos de 
tomar en cuenta para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto, 
sin importar su escala.

 La propuesta a tratar debe de ser un proyecto que refleje 
estas reflexiones. Su aspecto debe de reflejar la función que 
realiza, tanto a escala inmediata como a escala regional. Debe 
de aportar algo a su contexto urbano, no solamente ser parte de 
él. Su arquitectura debe de integrarse de manera armoniosa en 
el contexto, y éste debe de invitar al usuario a pasar y disfrutar 
tiempo en él.

 Finalmente, las transformaciones de la infraestructura 
hídrica deben verse reflejadas en este proyecto. El espacio debe 
de aportar un servicio a la población sin estar oculto; es de esta 
manera que los usuarios se apropiarán del espacio, cuidándolo 
y entendiendo su función. Un espacio público como reflejo del 
sistema infraestructural al que pertenece mostraría un cambio 
en las acciones frente al tema del agua en la Cuenca de México. 
Debemos definir la función de este espacio, así como su relación 
con el contexto y la infraestructura hídrica de la Cuenca de México.

1.13 Convento de Monte Carasso, Luigi Snozzi.
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1.11 La Ciudad de México tomada en globo a 
mediados del siglo XIX

 Para la correcta realización de este trabajo ha sido necesario 
realizar distintas actividades de investigación, las cuales han sido 
organizadas en dos semestres:

Primer semestre (Agosto - Diciembre 2016): 

 

 Generación de dispositivos para entender el contexto 
hídrico actual de la Cuenca de México.

 Definición de un polígono de estudio de escala regional,  
identificando problemáticas propias dentro del contexto hídrico 
de la Cuenca de México.

Segundo semestre (Enero - Julio 2017):

 

 Análisis histórico, socio-económico y urbano-
arquitectónico de la zona de estudio.

 Determinación de un proyecto urbano - arquitectónico 
dentro del polígono de estudio, el cual haga frente a las 
problemáticas identificadas anteriormente.

 Estudio de proyectos arquitectónicos, tanto nacionales 
como extranjeros, referentes al proyecto a realizar.

 Conceptualización del proyecto urbano - arquitectónico, 
respondiendo al contexto hídrico de la Cuenca de México y a las 
problemáticas definidas anteriormente.

1.7 Metodología.  



 Dispositivos de medición



 Durante el primer semestre del Taller Hídrico Urbano 
se realizaron distintos ejercicios con el fin de tener un mejor 
entendimiento de las problemáticas a las que se enfrenta la 
Cuenca de México. 

 El primer grupo de ejercicios, denominados “Diálogos”, 
consistía en sintetizar lecturas técnicas que abarcan diversos 
temas referentes al contexto hídrico de la Cuenca de México. La 
síntesis debía ser materializada mediante el lenguaje de artistas 
específicos. Los resultados fueron expresados de distintas formas, 
desde contenidos audiovisuales hasta esculturas físicas.

 El segundo ejercicio consistió en realizar un dispositivo de 
medición en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco. Para este 
dispositivo fue necesario encontrar una problemática propia, así 
como idear la manera de construir o representar dicho dispositivo.

 A continuación se presentan seis “diálogos” y dos 
dispositivos de medición, los cuales nos permitirán entender de 
manera más acertada la situación hídrica actual en la Cuenca del 
Valle de México.



Diálogos
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2.2 Promedio de precipitación acumulada en 
los meses de mayor precipitación.

2.3 Hundimiento medio anual 1983-1992 

2.1.1 Diálogos 1
Evaluación de amenazas por inundaciones en el centro de México: 
el caso de Iztapalapa, Distrito Federal (1998 – 2005)
 El primer artículo a sintetizar, “Evaluación de amenazas 
por inundaciones en el centro de México: el caso de Iztapalapa, 
Distrito Federal (1998 – 2005)”   describe el proceso que se siguió 
para la elaboración de mapas que valorizan el peligro que corre la 
delegación Iztapalapa en cuanto a inundaciones se refiere.

 La investigación se llevó a cabo en tres fases: La 
primera consistió en una elaboración cartográfica para tener un 
panorama general de la morfología del área de estudio, junto 
con información proporcionada por SACMEX. La segunda fase 
consistió en procesar datos meteorológicos del lugar, la relación 
entre precipitación y tirante de inundación, y la caracterización 
pluvial durante cada evento de inundación extrema. La última fase 
consistió en un trabajo de campo con el objetivo de recolectar 
información local para complementar los datos obtenidos en 
fases anteriores.  

 El resultado obtenido permite observar que las inundaciones 
son de origen pluvial y las inundaciones extremas presentadas 
fueron ocasionadas por lluvia, misma que coincidió espacialmente 
con las estaciones pluviométricas que registraron la precipitación 
máxima previas al evento. Las peores inundaciones se localizan 
en sitios aledaños a elevaciones de relieve. (fig.2.2 y 2.3)  

 La síntesis de la lectura indica que aunque la lluvia sea el 
factor detonante para la presencia de inundaciones, influyen de 
manera directa los cambios en el relieve, así como la presencia de 
hundimientos, capacidad y ubicación de infraestructura hidráulica. 

 La materialización de esta síntesis se realizó mediante el 
lenguaje de John Baldessari, artista nacido en Nationality City, 
California en junio de 1931. 

 El arte de Baldessari refleja la atracción por los diferentes 
significados que una sola imagen puede transmitir, así como la 
modificación del contexto a partir de las múltiples combinaciones 
entre las imágenes. El sello en sus obras es el uso de círculos de 
colores primarios pintados al óleo cubriendo rostros de personas 
y algunos otros elementos en las fotografías.  
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2.4 Collage

 En referencia a la lectura técnica, tomamos como 
principales elevaciones de relieve Cerro de la Estrella, Peñón del 
Marqués y Sierra Santa Catarina. Elevaciones que son parte del 
sitio estudiado: Iztapalapa. Consideramos estas elevaciones como 
parte importante de las inundaciones en la región ya que las zonas 
aledañas a estas elevaciones son las más afectadas. Como bien 
menciona la lectura técnica, las inundaciones son provocadas por 
la falta de mantenimiento de la infraestructura hidráulica, así como 
por el depósito de desechos sólidos en la vía pública y por la 
subsidencia generada por la sobre explotación de los acuíferos. 
También menciona que este fenómeno depende de la ubicación 
de los colectores urbanos, de su diámetro y capacidad para que 
una zona sufra menor o mayor afectación. Y es por esto que 
ejemplificamos las situaciones que sufre Iztapalapa por medio de 
un collage, resaltando cada una de las elevaciones de relieve y 
las causas de las inundaciones, teniendo como guía la técnica del 
artista John Baldessari.  

 La primera imagen representa el Cerro de la Estrella con 
el cielo color azul representando la lluvia. Posteriormente, sus 
laderas y parte del subsuelo con los colectores urbanos en color 
rojo, con mayor inclinación de lo normal debido a la subsidencia.

 La segunda imagen muestra el Peñón del marqués, con 
sus laderas y la contaminación de la vía pública con desechos 
sólidos. Así como el pequeño diámetro del colector, el cual no 
permite colectar toda el agua de lluvia. 

 Finalmente, la tercera imagen contiene la Sierra Santa 
Catarina con la población de Iztapalapa completamente inundada. 
Fenómeno que sufre la mayor parte de la delegación en épocas 
de lluvia. (fig.2.4) 

2.1.2 Diálogos 1: Collage



Dispositivos de medición Dispositivos de medición

46 47

2.5 Hundimiento del terreno, periodo 1891-
1994

2.6 Hundimiento medio anual 1983-1992

2.1.3 Diálogos 1 
El hundimiento en la Ciudad de México y sus  implicaciones en el 
sistema de drenaje.
 La segunda lectura técnica “El hundimiento en la Ciudad 
de México y sus implicaciones en el sistema de drenaje”, artículo 
científico de Juan Manuel Lesser Illades (Lesser y asociados) y 
Miguel Ángel Cortés Pérez (Dirección General de Construcción y 
Operación Hidráulica-DDF (DGCOH-DDF)), de la revista Ingeniería 
Hidráulica en México, trata sobre la presencia de hundimientos 
diferenciales en la  Ciudad de México

 En ella se realiza una descripción del subsuelo y la historia 
de los pozos de extracción en la Ciudad de México, además de los 
hundimientos diferenciados registrado entre 1891 y 1994. (fig.2.5) 
La principal causa de estos es la extracción de agua pluvial del 
manto acuífero que se encuentra bajo la capital.

 A manera en que los pozos de extracción ubicados en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México se han ido desocupando, 
el hundimiento medio anual registrado a sus alrededores ha 
disminuido. Sin embargo hemos comenzado a extraer agua de 
otros puntos de la Ciudad, acelerando el hundimiento en estas 
zonas.

 De acuerdo a esta lectura técnica, podemos considerar un 
Hundimiento medio anual que varía de acuerdo a la localización 
dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México. Este 
es de hasta 30 cms al año para los límites del Distrito Federal 
y Nezahualcóyotl, de entre 20 y 25 cms al año para la zona del 
AICM, aproximadamene 15 cms al año para la zona Xochimilco- 
Chalco, 10 cms al año en el Centro de la Ciudad de México y entre 
2 y 5 cms para la zona de Azcapotzalco. (fig.2.6)

 El artista tomado como referencia para este proyecto es 
Monika Sosnowska, de origen polaco y quien vive en Varsovia 
desde la década de los 2000.

Su trabajo puede ser identificado por la utilización de  “Espacios 
Mentales” los cuales atraviesan espacios cotidianos de distintas 
escalas, desde un cuarto a un edificio. Sosnowska modifica la 
percepción mediante cambios en el tiempo de recorrido, juegos 
de luces o inclusive una distorsión total del espacio.
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2.7 Diálogos no 1: One: Underground Water 
Extraction

2.1.4 Diálogos 1: One: Underground Water Extraction

 El espacio elegido para este ejercicio fueron las escaleras 
del vestíbulo del Museo Universitario de Ciencias y Artes (MUCA) 
por ser un lugar de gran afluencia y con una importante cercanía 
al Taller Hídrico Urbano. 

 Estas escaleras en L cuentan con un descanso en la mitad 
del recorrido, por lo que tomamos cada plataforma como una 
época distinta del siglo pasado. (fig.2.7) De esta manera la más 
alta representa el principio del siglo pasado (1900), la de en medio 
los años de 1950, y la más baja la época actual (2000). 

 En cada una de las plataformas se colocaron tubos de papel 
Kraft, los cuales representaban pozos de extracción. El contacto 
al suelo de cada uno de ellos está marcado por la presencia de 
grava, la cual representa la cantidad de agua que era extraída en 
cada una de las épocas.

 En la plataforma 1900 se encuentra solamente un pozo 
de extracción, representando aquellos que se encontraban en el 
Centro de la Ciudad de México.

 En la plataforma 1950 se mantiene el pozo del Centro de 
la Ciudad de México, sin embargo la altura de este es la misma 
que en la plataforma más alta. De esta manera representamos el 
hundimiento que la ciudad había sufrido en estos 50 años. Esta 
vez hay menos grava que sale del suelo, ya que la extracción de 
agua se redujo de manera importante. Aparecen también dos 
nuevos pozos rodeados de una importante cantidad de grava, 
representando la extracción de agua en la zona sur de la Ciudad 
de México.

 En la plataforma 2000 podemos ver que se encuentran 
todos los pozos anteriores, cuyas alturas coinciden con los de las 
otras plataformas. Sin embargo esta vez el pozo que representa al 
centro de la Ciudad de México, casi no tiene grava a su alrededor, 
ya que la extracción de agua en esta zona prácticamente ha 
terminado. Los pozos del sur siguen teniendo una cantidad 
importante de este material, y esta vez se encuentra un nuevo 
pozo de extracción, representando la zona oriente de la ciudad.
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2.8  Diálogos no 1: One: Underground Water 
Extraction 

2.9  Planimetría de Diálogos no 1: One: 
Underground Water Extraction 

 En esta pieza cada una de las plataformas y los pozos 
pueden ser reconocidos gracias a la presencia de un tubo más 
alto y cuyo contacto al suelo es distinto, el tubo de referencia. Al 
recorrer el espacio nos damos cuenta de que la parte más alta de 
los pozos se alinean con ciertas marcas en este último, quien nos 
indica que pozo de extracción estamos viendo. Las plataformas 
están alineadas también con unas marcas en este tubo, por lo que 
es más facil reconocer en que época estamos situados.

 El proyecto marca la síntesis de la lectura técnica “El 
hundimiento en la Ciudad de México y sus implicaciones en 
el sistema de drenaje”, mostrando el hecho de que existe un 
hundimiento importante en la Ciudad de México debido a la 
extracción de agua del manto acuífero. Sin embargo no importa 
que dejemos de extraer agua de una zona u otra, el hundimiento 
va a continuar a un ritmo más lento, además de ser imposible 
regresar al nivel original de la Ciudad. 
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2.10 Mapa de la zonificación de la vulnerabilidad 
del acuífero de la ciudad de México (DF) usando 

los modelos DRASTIC-Sg

2.2.1 Diálogos 2
Modelo Drastic Sg: Una nueva herramienta para mejorar la gestión 
del acuífero de la CDMX.
      Esta lectura técnica habla sobre la utilización de una 
metodología llamada Modelo DRASTIC-Sg, para la realización de 
un mapa de zonificación de las zonas acuíferas más vulnerables a 
contaminarse en el acuífero de la Ciudad de México. 

 Para la composición de dicho mapa se estudiaron 
diferentes variables,  dentro de ellas se encuentran el nivel 
freático (D), la recarga Vertical (R), la litología acuífera (A), el mapa 
edafológico (S), la topografía (T), la litología de la zona vadosa (I), 
la conductividad hidráulica (C) y la gradiente de Subsidencia (Sg).

 El mapa de zonificación de la VAS usando el modelo 
DRASTIC-Sg, muestra que las zonas acuíferas más vulnerables a 
contaminarse se localizan en sectores reducidos en la parte sureste 
de la Sierra de Santa Catarina y algunos puntos aislados en las 
delegaciones de Tlalpan y Coyoacán. La clase más ampliamente 
distribuida en el mapa es la zona de vulnerabilidad moderada, 
ocupando un 37% del área superficial del DF.

 La síntesis de esta lectura debía representarse mediante el 
lenguaje de la exposición “How to Work Better”,  de Peter Fischli  
y David Weiss, la cual fue inaugurada por primera vez en el museo 
Guggenheim de Nueva York, mostrando las obras creadas tras 33 
años de colaboración por parte de ambos artistas.

 En este trabajo podemos notar un gusto por el desconcierto, 
muy contrario al pensamiento occidental de siempre tener 
comparaciones o lados opuestos. No parece importarles si algo es 
raro o común, laborioso o simple, realidad o ficción; encuentran un 
punto medio, donde crean arte con cosas cotidianas. Mostrando 
de este modo la belleza que puede haber frente a nosotros sin que 
nos demos cuenta.

 Dicho lo anterior podemos concordar con algunos de 
sus sistemas de trabajo; como dialogar con tu equipo, volver a 
revisar los trabajos “terminados” y no centrarte en lo popular o lo 
establecido.
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2.11 Proceso de realización del mapa de la 
zonificación de la vulnerabilidad del acuífero de 

la Ciudad de México. 

                                                                                                                                                                        
2.12 Diálogos 2: Mapa de la zonificación de 
la vulnerabilidad del acuífero de la Ciudad de 

México.

 A partir del lenguaje de los artistas Peter Fischli y David 
Weiss, se logró interpretar el modelo Drastic-Sg, el cual es un mapa 
que busca zonificar la vulnerabilidad del acuífero, este funciona 
como una herramienta para mejorar la gestión del acuífero de la 
Ciudad de México. 

 Mediante un proceso secuencial se representó cada una de 
las variables que componen el modelo Drastic-Sg con un material 
distinto; Nivel freático (D) (Plástico), Recarga vertical (R), Litología 
acuífera (A), Mapa edafológico (S) (Tela manta), Topografía (T) 
(cemento blanco), Litología de la zona vadosa(I),  Conductividad 
hidráulica (C) y Gradiente de subsidencia (Sg) (pintura de agua), 
de tal manera que se observe la interacción y el comportamiento 
de cada una de las variables para generar dicho mapa. 

2.2.2 Diálogos 2: Mapa de la zonificación de la 
vulnerabilidad del acuífero de la Ciudad de México 
utilizando los modelos DRASTIC- Sg
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2.13 Definición de vulnerabilidad a la 
contaminación de un acuífero

Clase de 
Vulnerabilidad

Índice Definición

Extrema 0.7 - 1.0 Vulnerable a la mayoría de los contaminantes, con rápi-
do impacto en diversos escenarios.

Alta 0.5 - 0.7 Vulnerable a muchos contaminantes (excepto a los 
que son rápidamente absorbidos o transformados) en 
muchos ecenarios.

Moderada 0.3 - 0.5 Vulnerable a algunos contaminantes sólo por fuentes 
continuas (puntuales y dispersas) y por lixiviados.

Baja 0.1 - 0.3 Vulnerable sólo a contaminantes que se preservan 
cuando son descargados en forma continua y amplia 
durante periodos largos.

Despreciable 0.0 - 0.1 Presencia de barreras naturales o artificiales que im-
piden el ingreso de la carga contaminante al cuerpo 
superficial o al acuífero

2.14 Perfil litográfico del acuífero de Xochimilco 
con unidades hidrogeológicas 

2.2.3 Diálogos 2 
Evaluación del riesgo al acuífero de Xochimilco por lluvias extremas

 El segundo ejercicio del semestre tuvo como base la 
lectura técnica “Evaluación al riesgo al acuífero de Xochimilco 
por lluvias extremas”, escrito por Said Navarrete, Blanca Jiménez, 
Inés Navarro y Ramón Domínguez.

 En el texto se realiza un estudio para determinar si hay 
un riesgo al deterioro de la calidad del agua en el acuífero de 
Xochimilco en la Ciudad de México, evaluando la vulnerabilidad 
del acuífero con el método Groundwater hydraulic confinement- 
Overlaying strata-Depth (GOD), el cual consiste en representar en 
forma gráfica las características hidrogeológicas de los estratos 
del suelo y atribuirles un valor numérico. (fig.2.12, 2.13). La 
delegación Xochimilco se encuentra en el sur de la Ciudad de 
México, se caracteriza por ser 70% rural y 30% urbana; la zona 
rural se encuentra al sur con una población cercana a los 100,000 
habitantes y tiene una densidad de 1,100 hab/km2, sin embargo 
al rededor de 5,000 están en asentamientos irregulares.

 Después de las pruebas, se halló una diferencia en el grado 
de vulnerabilidad del acuífero entre las regiones del este y oeste 
de Xochimilco. La región este presentó un grado de vulnerabilidad 
alto (0.50) ya que se trata de un acuífero libre. Por el contrario, la 
región oeste presentó un nivel de vulnerabilidad bajo (0.20) ya que 
el acuífero es semiconfinado y cuenta con estratos de roca porosa 
consolidada.

 En el segundo proyecto se tomó como referencia al 
artista belga Carten Höller, quien actualmente reside y trabaja 
en Estocolmo, Suecia y en Biriwa, Ghana. Para muchos no es 
considerado como un artista, debido a las distintas actividades 
que realiza, las cuales pueden ser cultivar champiñones o grabar 
pájaros exóticos. Esto genera además una cierta duda sobre su 
verdadera identidad, algo que se ve reflejado en su obra artística.

 Las piezas artísticas de Carsten Höller no siempre son 
objetos físicos, estas pueden ser vistas como experiencias donde 
los sentidos pueden tener el rol principal, o simplemente generar 
una cierta duda sobre aquello que se acaba de presenciar.
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2.15 Extractos de Dialógos no 2: Two: 
Underground Water Pollution

 Para el segundo dispositivo del semestre se decidió que 
los sentidos tuvieran el rol más importante, así como una síntesis 
puntual de la lectura técnica.

Se realizó un vídeo de corta duración (45 segundos), partiendo de 
la siguiente base: 

 “El manto acuífero de Xochimilco es vulnerable debido a 
la composición del subsuelo, el principal problema es la descarga 
de aguas contaminadas de manera directa dentro de él. Se extrae 
más agua de la que se filtra, por lo que ésta puede de ser de mala 
calidad.” 

 En el vídeo esto se ilustra de una manera minimalista, solo 
se observa una abstracción del subsuelo de Xochimilco y de su 
manto acuífero, así como el agua contaminada que cae en él. En 
cierto punto el agua es extraída por medio de un pozo. (fig.2.15)

 Para privar al espectador de sus sentidos se decidió 
realizar un prisma rectangular donde solo hay espacio para meter 
la cabeza. Esto se logra sentándose, por lo que existe una cierta 
sensación de estar atrapado. (fig.2.16, 2.17)

 Al interior el vídeo es reproducido y repetido por una 
tableta o computadora, además de una bocina donde se escuchan  
sonidos de baja frecuencia y el agua que cae, a su vez estos 
últimos no están sincronizados con la imagen.

 En este proyecto se buscó generar cierta duda del 
espectador, desde el significado del vídeo, o a que se debe el 
hecho de que esto pasara en una caja negra.

 La caja está construida con una estructura de soleras 
blancas de aluminio, los paneles son de mampara negra para un 
mejor aislamiento acústico y una tela en la parte baja para evitar 
cualquier filtración de luz al interior.  

2.2.4  Diálogos 2: Two: Underground Water Pollution
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2.16 Dialógos no 2: Two: Underground Water 
Pollution

1.50 m

1.00 m

0.51 m

1.
00 m

2.17 Planimetría de Diálogos no 2: Two: 
Underground Water Pollution

 Las reacciones al dispositivo fueron diversas, esto 
fue observado durante la muestra estudiantil de talleres de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM del 2016, donde muchos 
espectadores  no sabían el motivo de entrar a la caja. Hubo gente 
que no ligó el vídeo a la problemática actual del acuífero de la 
Ciudad de México, o personas que lo entendieron tan pronto 
vieron la imagen. 

 Este dispositivo formó parte también de la exposición “La 
ciudad está allá afuera. Demolición, ocupación y utopía” junto a 
otros trabajos de estudiantes del Taller Hídrico Urbano, así como 
artistas nacionales e internacionales. La exposición se encontró en 
el Centro Cultura Universitario de Tlatelolco del 26 de noviembre 
del 2016 al 27 de marzo del 2017.

 Uno de los retos más grandes para la realización de este 
dispositivo fue la manera de simplificar la síntesis de la lectura 
técnica de la manera más puntual, no por medio de palabras sino 
de imágenes. Es una realidad que ciertos espectadores no ligaron 
la obra a su verdadero significado, sin embargo se buscaba crear 
cierta duda o reflexión sobre aquello que se acaba de presenciar. 
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2.18 Portada de: Guy Debord and the 
Situanionist International. - Tom McDonough

2.3.1 Diálogos 3 
Land subsidence caused by ground water withdrawal in urban areas.  

 Esta lectura técnica trata sobre las consecuencias 
generadas por la extracción de agua subterránea en áreas 
urbanas, además de la subsidencia y las ciudades más afectadas 
en el planeta. 

 En general, los principales efectos del suceso de 
subsidencia son: la pérdida de la elevación del terreno, así como 
la emulsión aparente de edificios. La pérdida de elevación es un 
problema esencialmente irreversible, por lo que dentro de las 
posibles soluciones encontramos la construcción de estructuras 
permanentes que mantengan el control de las inundaciones de 
manera temporal a menos que se detenga el hundimiento. 

 La lectura técnica debía materializarse mediante el 
lenguaje de Guy Debord; escritor, pensador estratégico y cineasta 
de origen francés. Como preámbulo para entenderlo debemos 
saber que la Internacional Situacionista era una organización de 
artistas e intelectuales creada en los 50´s. 

 Esta fue un instrumento de rebeldía que hacía frente al 
sistema clasista occidental y a sus nuevas formas de dominación. 
Los objetivos de éste movimiento eran acabar con la sociedad 
de clases y combatir el sistema ideológico contemporáneo de la 
civilización occidental. 

 Entre los diversos procedimientos situacionistas, la deriva 
se presenta como una técnica de paso ininterrumpido a través 
de ambientes diversos. Esta quiere decir abandonarse durante un 
largo tiempo y desplazarse por un espacio sin tener un destino. 

 El recorrido es meramente aleatorio y sólo se tiene noción 
de lo que el caminante va percibiendo en cuanto a la ecología del 
sitio y del espacio social. 

 El azar es el papel principal en la deriva. Si no se tiene 
el conocimiento de qué camino seguir para llegar a algún lugar, 
la observación psicogeográfica tomará un papel más importante. 
El Movimiento Situacionista se basa en “crear situaciones 
deliberadamente creadas para la organización colectiva de un 
ambiente y de una serie de acontecimientos.  
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2.19 Mapa psicogeográfico de la percepción 
del riesgo hídrico en Santa María Nativitas, 

Xochimilco

 El objetivo del dispositivo es mostrar los principales daños 
causados por la sobreexplotación de los acuíferos, mencionados 
por la lectura “Land subsidence caused by ground water 
withdrawal in urban areas.” Por ello se eligió Santa María Nativitas, 
un pueblo de la delegación Xochimilco que se localiza dentro de 
una de las principales zonas de la Ciudad de México que sufren 
las consecuencias de la sobre-explotación de un pozo de agua 
que abastece la zona.

 El medio de representación de dicho dispositivo, fue con 
base en la metodología empleada por el movimiento Situationist 
International. Se realizó un estudio de la zona bajo el concepto 
de deriva. Se recorrió el lugar conforme a cómo los habitantes 
de Santa María Nativitas viven el espacio, de manera que fuera 
posible localizar las zonas donde ellos perciben mayor riesgo 
hídrico y de esta forma mapear las zonas a través de un mapa 
psicogeográfico. Este debía generar la traza urbana del sitio 
conforme la percepción de los mismos habitantes y no cómo 
geográficamente está constituida.

 El dispositivo de medición consistió en la reproducción de 
tres vídeos; en el primer vídeo se observa el recorrido por las áreas 
afectadas aledañas al pozo; el segundo evidencia los deterioros 
en las calles y en los hitos más importantes para los habitantes 
del pueblo; finalmente en el último vídeo muestra la conformación 
del mapa psicogeográfico que representa la percepción del riesgo 
hídrico en el sitio. 

 Se observa que durante la primera deriva, las zonas de 
riesgo encontradas son por pérdida de elevación de infraestructura 
urbana y por inundación. En la segunda y tercera deriva las zonas 
de riesgo reconocidas, son por mayor magnitud de subsidencia, 
mientras que en toda la zona de estudio la mayor zona de riesgo 
es por insuficiencia, ruptura o agrietamiento del suelo. Este 
dispositivo formó parte de una exposición en el vestíbulo de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM del 3 al 7 de octubre, así 
como de la exposición “La ciudad está allá afuera. Demolición, 
ocupación y utopía”. 

2.3.2 Diálogos 3: Mapa psicogeográfico de la percepción 
del riesgo hídrico en Santa María Nativitas, Xochimilco
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2.20 Amerikkka - Cildo Meireles

2.3.3 Diálogos 3 
Calidad del Agua en el Valle de México

 Para el tercer ejercicio del semestre se tomó como base 
la lectura técnica “Calidad del agua en el Valle de México” para la 
Comisión Nacional del agua. Este fue escrito por Juana Vázquez 
Ocampo y Ernesto Domínguez Mora. 

 En este estudio se buscó determinar la calidad del agua 
tanto subterránea como superficial por medio de distintas pruebas, 
para conocer los contaminantes y su concentración. Se realizó 
también un monitoreo fisioquímico y bacteriológico en diferentes 
pozos profundos y aguas superficiales del Valle de México, con el 
fin de detectar posibles contaminaciones en el agua potable. El 
método de toma de muestra dependió del origen del agua. 
 

 A manera de conclusión ese estudio determinó que:

- Un tercio de las cuencas hidrológicas del país están 
contaminadas.

- Uno de los principales problemas es la descarga directa de 
aguas contaminadas en cuerpos de agua.

- La calidad del agua depende directamente del sitio donde 
es extraída. 

 Para el tercer ejercicio se tomó referencia a Cildo Meireles, 
uno de los los principales artistas de arte conceptual del último 
siglo.

 Su obra contiene diferentes mensajes, desde críticas a un 
régimen, a un sistema político o simplemente una reflexión del 
valor actual de la pieza en sí. Meireles utiliza también distintas 
“escalas dimensionales” y busca crear cierta reflexiones, por lo 
que sus piezas no tienen un carácter solamente contemplativo.

 En la materialidad de las piezas, Meireles pone una gran 
atención a la elección de materiales, expresa el arte a través de 
acumular objetos (fig.2.19), así como yuxtaposiciones de elementos 
contrastantes. 



Dispositivos de medición Dispositivos de medición

68 69

2.21 Dialógos no. 3: Three: Water Pollution

 Para el último ejercicio se partió de la síntesis de la lectura 
técnica: 

- Un tercio de las cuencas hidrológicas del país están contaminadas.

- Uno de los principales problemas es la descarga directa de 
aguas contaminadas en cuerpos de agua.

- La calidad del agua depende directamente del sitio donde es 
extraída.

 Aquello que más se tomó en cuenta de Cildo Meireles fue 
el cuidado en la elección de materiales para la obra, se buscó 
también de hacer una pieza que pudiera provocar una reflexión en 
el espectador, así como permitir un cierto nivel de manipulación.

 El resultado fue un prisma triangular, donde en cada de uno 
de los aristas laterales está escrita una de las frases mencionadas 
anteriormente. (fig.2.21)

 Cada una de las bases emite un mensaje. La base superior 
externa contiene 9 montículos de arena, de los cuales 3 son de 
una tonalidad diferente. La arena representa el agua, con el fin de 
ilustrar la primera frase. “Un tercio de las cuencas hidrológicas del 
país están contaminadas.” 

 Desde las caras laterales se pueden observar hilos de 
arena que caen, así como el relieve de las “cuencas” creadas por 
el peso de cada uno de los montículos. Es así como se representa 
la segunda frase: “Uno de los principales problemas es la descarga 
directa de aguas contaminadas en cuerpos de agua”.

 La arena de los hilos cae en la base inferior interna, ilustrando 
la última frase: “La calidad del agua depende directamente del 
sitio donde es extraída.” 

 El dispositivo está construido con una estructura de polines 
de madera pintada de negro, una red de hilo de cáñamo para la 
base superior, junto con tela negra suficientemente elástica para 
poder crear las cuencas. En las tres caras laterales hay paneles de 
acrílico para evitar que el viento vuele la arena. 

2.3.4 Diálogos 3: Three: Water Pollution
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2.22 Dialógos no. 3: Three: Water Pollution

 Este dispositivo formó parte de una pequeña exposición 
en  el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, junto 
el resto de los trabajos de los alumnos del Taller Hídrico Urbano 
desde el 3 al 7 de octubre del 2016. (fig.2.22)

 Las reacciones al dispositivo nuevamente fueron diversas. 
Desde gente que solamente leía las frases escritas en los aristas 
laterales, hasta niños y adultos que hacían figuras con la arena, 
sin buscar realmente un significado o explicación a la pieza.

 En este dispositivo el reto más grande fue sintetizar la 
lectura técnico por medio de 3 frases, y su vez ilustrar estas tres 
frases de una manera hasta cierto punto conceptual. Otro reto fue 
la fabricación de la pieza, desde decidir el material, modular para 
evitar un gasto innecesario y la realización de los cortes, así como 
el tratamiento de la madera para lograr que la pieza fuera lo más 
limpia posible.



Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco
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2.23 Deformaciones aparentes de edificios en 
la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco

2.24 Ubicación de edificios con deformaciones 
aparentes en la Unidad Habitacional Nonoalco 

Tlatelolco

2.4 Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco

 El último ejercicio del primer semestre del Taller Hídrico 
Urbano consistió en colocar una serie de dispositivos de medición 
dentro de la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, debido en 
parte a que en noviembre del 2016 la exposición “La Ciudad está 
allá afuera” se llevaría a cabo en el Centro Cultural Universitario de 
Tlatelolco (CCUT). 

 Se realizaron una serie de estudios, a partir de los cuales 
se plantearon una serie de derivas con el fin de catalogar distintos 
puntos a desarrollar. El tema de las deformaciones fue uno de 
los puntos principales para el desarrollo de este ejercicio. Es 
a partir de dicha decisión que se analizó más a detalle el sitio, 
evidenciando la existencia de distintos tipos de deformaciones; 
dos de ellas reflejadas en los edificios, otra en el suelo y en la 
infraestructura de la unidad habitacional.

 Las deformaciones presentadas en los edificios se 
presentan en tres maneras: interna, externa y lateral (fig.2.23) 
mientras que en el suelo se presentaba en pavimentos y pasillos 
(andadores).

 El resultado de las derivas realizadas dentro de la unidad 
habitacional dio pie a una investigación sobre el origen de los 
hundimientos y las deformaciones en el sitio (fig.2.24),dando 
como resultado un estudio sobre los movimientos telúricos y la 
conformación del suelo de la zona de Tlatelolco.

 La Ciudad de México se compone de tres zonas respecto 
al suelo: lomeríos, transición y lacustre. (fig.2.25) El área 
comprendida por las tres secciones de la Unidad Habitacional 
Nonoalco Tlatelolco está localizada en el área de transición, muy 
cerca de la zona lacustre, que es dónde se generan más daños en 
cuanto a movimiento telúricos refiere.
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2.25 Zonificación de los tipos de suelo de la 
Cuenca del Valle de México.

2.26 Mapa de daños de 1985 

 El movimiento telúrico con mayor impacto en la República 
Mexicana es el de 1985, cuyo epicentro fue en el estado 
de Michoacán. Éste tuvo una magnitud de 8.1 en la escala 
sismológica de Richter. La duración de la ruptura del sismo fue de 
45 segundos, mientras que el movimiento en la Ciudad de México 
fue de 180 segundos.

 El 23 de marzo del 2012 Aleida Rueda publicó un artículo 
en el Instituto de Física de la UNAM titulado “La física del temblor 
defeño”, en el cual el Doctor Jorge Flores Valdés explica el efecto 
causado en el terremoto de 1985, dejando claro lo sucedido en la 
Cuenca de México. De esta manera el Doctor analiza la portada de 
un periódico en el cual se marcan con puntos rojos sobre un mapa 
de la Ciudad de México los edificios dañados y derrumbados por 
el terremoto, dejando en evidencia la mancha de lo que se conocía 
como el lago de Texcoco. (fig.2.26) Es así como el Doctor justifica 
los daños como una función de onda atrapada y una resonancia.

 En mayo del 2011 el Doctor Jorge Flores Valdés y otros 
investigadores publican un artículo en la revista Europhysics 
Letters, el cual habla de un fenómeno relacionado al movimiento 
sísmico en la ciudad de México denominado estado Doorway. 
Este estado se da en escala molecular en los núcleos de los 
átomos aunque también en los puntos cuánticos, en átomos y en 
moléculas.

 Flores Valdés menciona que las ondas sísmicas generadas 
en Acapulco y Michoacán se incorporan a la Ciudad de México 
por debajo y entran en contacto con la zona de lodo, la cual tiene 
un 90% de volumen de agua.

 Los investigadores realizaron un modelo en el cual, el 
estado Doorway equivale a una onda que se propaga justo entre las 
zonas de sedimentos y lodo, causando una respuesta resonante 
en el terreno blando de la superficie de la cuenca. Esto representa 
que el cambio de suelos (de sedimentos a arcillas) genera una 
especie de “entrada” de energía que hace más intensos a los 
sismos en la zona de la ciudad donde se encontraba el gran lago. 
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2.27 Representación del Estado Doorway y la 
resonancia en la oscilación de edificios durante 

un sismo

 El estudio realizado por los investigadores explican que 
la sismicidad en la capital mexicana es de una sola frecuencia, 
llamada monocromático, que en este caso, es de 0.5 Hertz (un 
periodo de 2 segundos). Así determinan que el suelo tipo lodo de 
la Ciudad de México propicia un estado Doorway, que a su vez 
amplifica las ondas sísmicas, alarga su duración y determina una 
frecuencia de movimiento constante de 0.5 Hz.

 La oscilación sísmica que tienen los edificios en la unidad 
habitacional Tlatelolco depende de la tipología de los mismos. 
Estos presentan las condiciones de los tres tipos de deformaciones 
mencionadas anteriormente de acuerdo a la deriva realizada. 

 De acuerdo a una entrevista realizada al Doctor Víctor 
Manuel Cruz Atienza, Investigador Titular B del Departamento de 
Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la oscilación sísmica de los edificios que 
entra en resonancia con la oscilación de las ondas sísmicas de la 
tierra es de 0.2 a 0.7 Hz. Esto justifica que el edificio derrumbado 
en el terremoto de 1985 (Edificio Nuevo León) entró en oscilación 
con las ondas sísmicas del terremoto de ese año y los edificios 
que posteriormente fueron demolidos por daños estructurales son 
del tipo C. (fig.2.27)
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2.28 Esquema de emersión aparente y 
composición del suelo.

 La unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco está ubicada 
en lo que fue el lago Tenochtitlan, por lo que el tipo de suelo es 
más vulnerable a los hundimientos que sufre la ciudad de México.                                                                                                                            

 La tercera sección de la unidad fue la elegida al ser 
aquella con la mayor exposición de este fenómeno, ya que 
alberga la cimentación del edifico Nuevo León, caído en 1985 en 
consecuencia al terremoto, y como testigo del hundimiento. En 
1991 se construye en el mismo sitio el reloj de sol en memoria a 
los fallecidos en consecuencia del terremoto. (fig.2.28)

 Los Hundimientos diferenciales dentro de la unidad se 
han visto reflejados mediante distintos efectos. Dentro de ellos se 
encuentra la emersión aparente, la cual se refiere a la impresión 
de que los cajones de cimentación de algunos edificios se están 
elevando, mientras que sus alrededores son los que en realidad se 
hunden. Es por esto que la cimentación se conserva en su mismo 
lugar, causando así agrietamiento del espacio.  

  Dentro de la unidad habitacional encontramos ejemplos 
evidentes de esta situación. Uno de ellos es el caso del reloj 
de sol, el cual está ubicado en el sitio donde se encontraba el 
edificio Nuevo León. Para evidenciar dicho fenómeno se diseñó 
un dispositivo que pudiera estar dentro de esta sección y de esta 
manera mostrara el traslape que hay entre ambos usos.

 La cimentación del edificio Nuevo León abarca 2780 
m2, de los cuales sólo se resaltaron 510 m2 a través de cintas 
adhesivas “masking tape”de color azul, las cuales tiene un grosor 
de 12 mm y 48 mm.

2.4.4 Huella Imborrable
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2.29 Edifio Nuevo León tras el sismo de 1985 2.30 Huella Imborrable.
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2.31 Huella Imborrable.

2.32 Huella Imborrable. 2.33 Huella Imborrable.
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2.34 - 2.37 Huella Imborrable.
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2.39 Planimetría del dispositivo de medición.

2.38 Ubicación del dispositivo de medición.

 Como resultado de la investigación realizada para 
comprender los hundimientos diferenciales en la unidad 
habitacional Nonoalco Tlatelolco, se diseñó un dispositivo que 
pudiera formar parte de ella y a su vez fuera un elemento interactivo 
que permitiera el contacto con los habitantes. Esto con el fin de 
dar un entendimiento mas claro de aquello que sucedió debajo 
del suelo en septiembre de 1985. Así, el dispositivo de medición 
se ubicó en el espejo de agua localizado en la parte posterior del 
templo de la Plaza de las Tres Culturas. (fig. 2.38)

 El diseño del dispositivo se propuso con el menor recurso 
económico posible y con la mayor durabilidad en el exterior. 
Otra condición consistió en proporcionar información respecto al 
tema de hundimientos, en este caso la reacción del suelo ante el 
impacto de resonancia de las ondas sísmicas. 

 Se planteó una estructura ligera que cumpliera la estética 
requerida para la realización de un movimiento, refiriendo este 
proceso como la fuerza externa que altera el movimiento de la tierra. 
Para ello se empleó una estructura de tres apoyos triangulares en 
forma de bancos que permiten soportar claros amplios, se utilizó 
un tubo de calibre 40 que permitió dar rigidez a la estructura y 
liberar los claros sin pandear el material empleado, de este tubo 
se suspendieron tramos de hilo cáñamo a cierta distancia para 
sujetar una cuerda de 1/2” de grosor con una longitud de 12 
metros, la cual va fijada a una palanca anclada al apoyo número 
uno de la estructura, mediante el movimiento de esta palanca se 
genera una oscilación en la cuerda que permite representar el 
movimiento de la onda en la tierra y en el agua.

2.4.5 Seismic Waves on Water
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2.40 Seismic Waves on Water 2.41 Seismic Waves on Water
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2.42 Seismic Waves on Water
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2.43 Contexto hídrico de la Cuenca de Mexico

 El contexto hídrico de la Cuenca de México puede ser 
descrito en tres puntos, los cuales hablan de su geografía, su 
vulnerabilidad y las consecuencias de su transformación.

 El primer punto trata sobre la geografía de la Cuenca de 
México. Dentro de sus 9 600 km² encontramos planicies, relieves 
montañosos, cuerpos de agua y una geología diversa. Esto influye 
en la calidad de vida, agricultura y arquitectura de cada punto en 
específico. No es posible estudiar de la misma manera a una zona 
urbanizada dentro el polígono del lago, que a una urbanizada en 
las laderas de las montañas.

 En segundo lugar la calidad del agua de la Cuenca de 
México  depende del sitio donde se encuentre. Si el agua es de un 
manto acuífero o de un cuerpo de agua superficial encontraremos 
calidades distintas del líquido. La vulnerabilidad de estos cuerpos 
de agua depende directamente de su localización. 

 El tercer punto es el de las consecuencias derivadas de 
la transformación de la Cuenca de México. Estas se pueden ver 
reflejadas mediante su topografía, como en casos de hundimiento 
diferencial o emersión aparente, debido a la extracción de agua 
del manto acuífero. Sin embargo la desecación de los lagos y la 
urbanización de este territorio también tiene consecuencias tales 
como la mayor vulnerabilidad de las edificaciones a los sismos.

 A pesar de que estos tres puntos nos dan una idea precisa 
del contexto hídrico de la Cuenca de México, es necesario 
estudiar más a detalle su transformación territorial. Esto con el fín 
de entender las problemáticas enfrentadas por la capital mexicana 
no solamente en el presente, sino también en épocas pasadas.

2.6 Contexto hídrico de la Ciudad de México.



La Cuenca de México



 El segundo capítulo de este trabajo busca describir la 
geografía y la evolución de la Cuenca de México, así como 
uno de  los fenómenos derivados de dicha transformación, los 
hundimientos diferenciales.



Evolución histórica de la Cuenca de México
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3.2 Cuenca de México durante la época de los 
Mexicas y en la actualidad. 

 El Valle de México es una antigua zona lacustre de más 
de 9 600 km2 con una altura promedio de 2250 metros sobre el 
nivel del mar (msnm), está situada en la porción central del país 
y en el extremo meridional de la provincia fisiográfica llamada 
Altiplanicie Mexicana. Esta es una superficie ininterrumpida de 
tierras elevadas que se extiende hacia el norte hasta alcanzar la 
frontera con Estados Unidos, mientras sus bordes laterales son 
las Sierras Madre Occidental y Oriental. La cuenca está alineada 
aproximadamente de oeste a este al nivel de los paralelos 19 y 20 
N.9  

 La Cuenca de México (CDM) está rodeada de relieves 
montañosos a sus cuatro costados.  Al oeste la Sierra de las Cruces, 
el Monte Alto y el Monte Bajo (hasta 3600 msnm), al norte la Sierra 
de Guadalupe (hasta 2960 msnm), al este la Sierra Nevada ( hasta 
3900 msnm) y al sur la cierra Chichinautzin y el Ajusco (hasta 3900 
msnm). Dentro de la Cuenca algunos cuerpos montañosos tales 
como el Peñón de los Baños (2288 msnm), el Peñón del Marqués 
(2372 msnm), el Cerro de la Estrella (2443 msnm), el Cerro Xico 
(2348 msnm), Cerro de Tlapacoya (2442 msnm) y aquellos que 
forman la Sierra de Santa Catarina (2482 msnm) sobresalen del 
área lacustre.10  

 

 

3.1.1		 Situación	Geográfica	de	la	Cuenca	de	México.		
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3.3. Desecación del lago y aumento de la 
mancha urbana en la Cuenca de México

 La antigua zona lacustre de la Cuenca de México estaba 
conformada por los lagos de Xochimilco, Chalco, Texcoco, 
Xaltocan y Zumpango. Durante la época prehispánica existía 
una convivencia entre ciudad y lago, sin embargo es durante la 
conquista que ésta comienza a negarse, debido a un cambio 
en los principios de diseño urbano. Esto generó problemas de 
inundaciones y a su vez una serie de acciones que desde aquel 
momento buscaron drenar el agua que se encontraba por debajo 
de la ciudad. Con el crecimiento territorial y demográfico la 
exigencia de la explotación del manto acuífero fue en aumento, 
sobrepasando la capacidad de recarga natural y  provocando el 
hundimiento de la ciudad. (fig.3.3)

3.1.2  Evolución histórica de la Cuenca de México.  



Los hundimientos diferenciales 
en la Cuenca de México
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3.4 Esquema de un hundimiento regional 
(Elaboración propia)

 “Un hundimiento diferencial indica, a grandes rasgos, que 
cada parte de un inmueble se hunde de diferente manera, no 
al mismo ritmo, lo que causa en la mayoría de los casos mayor 
inestabilidad”
 
 Generalmente los hundimientos diferenciales se deben a 
las características del suelo donde se construye y la manera en 
la que se explota: “A partir de 1950 existen pruebas suficientes 
para confirmar que la causa principal del hundimiento es la 
exhaustiva explotación de los acuíferos dentro de la ciudad¨ 11 , 
también influye su relación con las edificaciones y la condición 
previa a la construcción: “Cuando hay amplios intervalos de 
tiempo entre las diferentes construcciones que fatigan el terreno, 
este se consolida y tiene mayor resistencia que los lugares que no 
fueron sometidos al proceso de compresión. Entonces, en suelos 
blandos (no consolidados) las zonas que han sido menos cargadas 
en el pasado se convierten en las más deformables y son las que 
se hunden más rápidamente” 12  

 

 Es importante señalar que los hundimientos regionales 
se refieren al hundimiento de áreas más grandes, generalmente 
de manera uniforme. Podemos entender que existen zonas con 
hundimientos regionales y a su vez, las edificaciones que existan 
en ella, podrían presentar hundimientos diferenciales. (fig.2.4) 
La Ciudad de México es un ejemplo de esto, ya que presenta 
características particulares en el suelo y la explotación de recursos 
hídricos de la zona.  “La demanda de agua se ha incrementado 
debido al crecimiento de la zona urbana; esto ocasiona que en 
la zona montañosa se infiltre dos veces menos agua de la que 
se extrae y que en la porción plana los sedimentos arcillosos 
pierdan agua y se compacten. Esta compactación se traduce en 
hundimientos y agrietamientos del terreno, que varían de acuerdo 
a la intensidad de la extracción de agua y de las condiciones del 
subsuelo.” 13 

 

3.2.1 Los Hundimientos Diferenciales
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3.5 Esquema del proceso de desecación y 
compactación de arcillas debido a la extracción 

de agua (Elaboración propia)

3.2.3 Los Hundimientos Diferenciales en la Cuenca de 
México

 El hundimiento regional en la Ciudad de México ha variado 
con el paso de los años. De 1900 a 1920 se presentaba un 
hundimiento de 3 cm al año en el centro de la ciudad, mientras 
que en los años 50 el hundimiento alcanzó los 26 cm al año, esto 
debido a la explotación de los mantos acuíferos a través de pozos 
de bombeo. Por esta razón dichos pozos fueron clausurados, 
reduciendo la velocidad del hundimiento a sólo 5 cm al año. Para 
finales de los años 70´s y principios de los años 80’s se pusieron en 
activación nuevos pozos de bombeo en la periferia de la ciudad, 
provocando que su hundimiento incrementara a 7 cm al año. En 
zonas cercanas a los pozos se llegaron a presentar hundimientos de 
26  a 30 cm al año.14   En la actualidad continúan en funcionamiento 
1600 pozos de extracción oficiales, sin embargo se debe tomar en 
cuenta que existen pozos de extracción clandestinos, los cuales 
contribuyen a la sobre-explotación del manto acuífero, además de 
las pérdidas que existen por diversos factores.

 A nivel urbano este fenómeno causa afectaciones en la 
infraestructura de la ciudad, como es el caso de la red de drenaje. 
Esta sufre de continuas fracturas generando pérdidas en el sistema 
de agua, repercutiendo directamente en el costo energético para 
el bombeo de agua potable: “En el año 2007, según datos de la 
CONAGUA, el costo total en energéticos para el bombeo de agua 
potable en el área metropolitana de la Cuenca de México fue de 
$7.4 mil millones ($20 millones al día)”.15     De la misma manera 
el Sistema de Transporte Colectivo Metro sufre de constantes 
desviaciones en las vías a causa del hundimiento diferencial, “En 
2001, la Línea 2 del Metro, de Chabacano a Taxqueña, tuvo que 
cerrar durante una semana de abril, por la re nivelación de las 
vías. En esa zona las vías corren a nivel de superficie, sufriendo 
los estragos del hundimiento diferencial del terreno. Un año más 
tarde, tocó el turno a la Línea A del Metro que corre sobre la 
calzada Ignacio Zaragoza. Tuvieron que cerrar los tramos de Santa 
Martha a Los Reyes y de Peñón Viejo a Acatitla, pues existían 58 
puntos donde podría haber accidentes, debido a los desniveles 
del terreno.”16 
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3.6 Representación de los templos aztecas que 
subyacen a la catedral. (Elaboración propia)

 Otra de las afectaciones importantes son los agrietamientos 
que aparecen en diferentes zonas de la ciudad, los cuales suelen 
ser la respuesta superficial de las transformaciones que tiene 
el subsuelo, afectando directamente calles, estructuras y la 
seguridad de la población. 

 Los hundimientos diferenciales, siendo un problema que 
existe desde antes de la colonia española en la Ciudad de México 
han dejado testigos a lo largo de la historia, principalmente edificios 
que comienzan a tener problemas de estabilidad, lo que pone en 
riesgo al edificio mismo y a los usuarios. Un claro ejemplo de esto 
es la Catedral Metropolitana, para la cual se realizó una operación 
de rescate ya que los hundimientos diferenciales existían desde 
su construcción, “Los asentamientos acumulados en la Catedral a 
través de 419 años, desde el inicio de la construcción hasta finales 
del año de 1989, generaron un hundimiento diferencial acumulado 
de 2.42 m entre el ábside y la torre poniente[…] Su desarrollo debe 
interpretarse como la suma de dos factores: a) la consolidación 
provocada por el peso de los templos aztecas preexistentes y de 
las estructuras coloniales, y b) el hundimiento regional de la ciudad. 
Este último ha sido determinante en la generación de hundimientos 
diferenciales durante los últimos 150 años […]”.17 (fig.3.6) 

 Entendiendo que en el caso de la Catedral Metropolitana 
el edificio se hunde a mayor velocidad y a diferentes alturas, se 
puede mencionar el ejemplo del Palacio de Bellas Artes, donde 
el peso considerable del edificio ha provocado su hundimiento. 
A diferencia de la catedral, el hundimiento del Palacio de Bellas 
Artes es homogéneo debido al tipo de cimentación que tiene. 
Como un ejemplo más de edificios que han tenido consecuencias 
estructurales y por lo tanto de funcionamiento se encuentra el 
Colegio de San Ignacio de Loyola mejor conocido como el Colegio 
de las Vizcaínas, el cual debido a los hundimientos diferenciales 
tuvo en algún momento dificultades de utilizar ciertas áreas de la 
planta baja.18 
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3.7 Representación de la cimentación de la 
columna de la independencia y el hundimiento 

actual de su entorno. (Elaboración propia)

 Prácticamente no hay un edificio del centro histórico de 
la Ciudad de México que no atestigüe los hundimientos que se 
han sufrido desde la época colonial, “De acuerdo con Protección 
Civil del Distrito federal, unos 100 edificios del Centro Histórico 
mantienen riesgos estructurales generados por los hundimientos, 
pero también por la falta de mantenimiento durante las décadas 
en que estuvieron en vigor las rentas congeladas, los daños 
ocasionados por los sismos de 1957 y 1985, o están abandonados.” 

19 

 Por otra parte existen casos donde una parte de la ciudad 
se hunde a cierto ritmo mientras que edificios u objetos se 
mantienen siempre al mismo nivel que fueron construidos, debido 
principalmente al tipo de cimentación utilizada. Un ejemplo de ello 
es el Ángel de la Independencia: “Se sabe que la columna fue 
cimentada por un conjunto de pilotes semejantes a unas patas. 
A través del tiempo el suelo ha descendido, pero los pilotes no, 
debido a que sus puntas están apoyadas sobre un estrato duro que 
se encuentra a 30 metros de profundidad, y donde el efecto del 
hundimiento es menos perceptible. Tal ha sido el problema, que se 
han tenido que aumentar escalones para alcanzar la rotonda que 
se encuentra en la base de la columna y que en 1910 no existían.” 
20 (fig.3.7) 

 Podríamos así, distinguir dos categorías en los hundimientos 
diferenciales de edificios y monumentos: 

1  Aquellos que han ido asentándose a un ritmo más 
acelerado que el resto de la ciudad 
2	 	Aquellos	edificios	que	han	ido	hundiéndose	a	un	ritmo	
más lento que su entorno, o no se han hundido en absoluto.
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 El Centro Histórico de la Ciudad de México



 En este capítulo se abordará la evolución de la traza 
urbana e infraestructura hídrica de los últimos 500 años en la 
historia urbana de la Ciudad de México. Es de esta manera que 
se podrá reconocer su transformación desde pequeñas islas que 
se rodeaban por una región lacustre; conformada por los lagos 
de Texcoco, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco, hasta ser 
una estructura reticular que atravesó procesos de cegamiento y 
relleno que remplazaron a la región lacustre. De forma específica 
se observará el área que hoy en día pertenece al perímetro “A” del 
Centro Histórico de la Ciudad de México, resaltando las acequias, 
calzadas y elementos del sistema hidráulico que coinciden dentro 
de dicha evolución.



Evolución de la traza urbana e infraestructura 
hídrica de la Ciudad de México
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4.2 Tenochtitlan 1550.
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4.3 Cuenca de México en el siglo XVI.

Límite Cuenca de México

Límites estatales

Lagos en el siglo XVI

Crecimiento de la ciudad de México en 
el siglo XVI

I.

II.

4.1 Siglo XVI.

 “Vimos cosas admirables no sabíamos que decir, o si era 
verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra 
había grandes ciudades, y en la laguna otras muchas, veíamoslo 
todo lleno de canoas y en la calzada muchos puentes de trecho en  
trecho y por delante estaba la gran Ciudad de México”1.

 A la llegada de los españoles la cuenca hidrológica del 
Valle de México, unidad geográfica de más de 9 000 kilómetros 
cuadrados, estaba conformada por cinco lagos; Zumpango, 
Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco. (fig.4.2)

 En 1521 dentro del lago de Texcoco Hernán Cortés encontró 
una ciudad denominada Tenochtitlan, la cual era una isla rodeada 
de agua y que conectaba por medio de cuatro calzadas2 principales 
de tierra firme con su centro ceremonial. Dichas calzadas iban de 
norte a sur y de este a oeste, estas dividían a la ciudad en cuatro 
barrios administrativos, cada uno de los cuales tenía su propio 
centro ceremonial. Junto a estos centros se localizaba la gran 
plaza, sede del mercado y rodeada de palacios. Mientras tanto 
las viviendas humildes y las pirámides menores estaban dispersas 
por la zona. (fig.4.3)

 La ciudad contaba con un proceso técnico-hidráulico 
para mantener la regularización del lago de México; mediante la 
construcción de un dique se separaba el agua dulce de las tierras 
altas, del agua salada del lago de Texcoco, de las albarradas, 
chinampas, acequias y calzadas. Esto con el fin de evitar 
inundaciones y garantizar las obras de regadío.

 Cuando Cortés da la orden a Pedro de Alvarado para 
cortar el suministro de agua que viene desde Chapultepec con 
el fin lograr conquistar a los mexicas, comienza la destrucción 
de las calzadas y acueductos, es decir, toda la ciudad. Algunos 
de los primeros cambios realizados por los españoles fueron 
cegar algunos canales. Con ello nos damos cuenta de que los 
conquistadores no entendieron la cultura lacustre presente, por lo 
tanto el agua se convirtió en enemigo de la ciudad.
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4.4 El lago de Texcoco y la Ciudad de México 
en el siglo XVI.

I.

II.

Límite de la ciudad de México 

Albarradón de Nezahualcóyolt

Lago                                Acequias

Calzadas prals.                Calzadas          

Crecimiento de la ciudad de México

 En 1522 Cortés encarga el nuevo trazo de la ciudad a 
Alonso García Bravo, quien se basó en la traza indígena. Este trazó 
una villa regular en forma de cuadrados, con manzanas alargadas 
dispuestas de oriente a poniente, tomando para ello como base 
el trazo de las calzadas prehispánicas. De esta forma fueron 
construyéndose las casas, respetando el lineamiento de la traza 
urbana: estas fueron hechas así con el fin de poder defenderse de 
algún ataque de los indios, por lo que el aspecto de la ciudad se 
transformó en fortaleza, los indígenas se acomodaron fuera de la 
nueva traza, formando los suburbios de la nueva ciudad. 

 Otro cambios que hicieron los españoles al cegar algunos 
canales fue destruir el sistema de drenaje de Tenochtitlan. En 1524 
se expidió la ordenanza por el cabildo referente a las aguas de las 
acequias ya que esta presentaba un mal aspecto. Esto consistía 
en que los vecinos que tuvieran solares a la redonda de la plaza 
construyeran portales con un ancho de seis metros para que el 
comercio se desarrollara en ellos y el aspecto de la plaza mejorara 
al quedar libre, pues había lodazal a causa de que las aguas de la 
acequia se regaba. 

 Como se puede observar en el plano (3.6), el abastecimiento 
del agua potable a la ciudad se hacía por el mismo acueducto 
que construyeron los aztecas, así como la existencia de dos 
zonas perfectamente separadas: el núcleo de la ciudad española 
urbanizada y formalmente ordenada con el fin de poder defenderse 
de algún ataque de los indios, transformando el aspecto de 
la ciudad en fortaleza y la zona circundante, habitada por los 
indígenas en construcciones ubicadas de forma desordenada, 
formando los nuevos suburbios de la ciudad. Esto muestra que la 
ciudad no fue creciendo uniformemente. 

 A pesar de las pocas acequias3 que quedaban, circulaba 
una  gran cantidad de canoas, las cuales se convirtieron en el 
principal medio de transporte urbano.
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4.5 Ciudad de México en el siglo XVI.
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4.6 Platte Grondt Van de Stadt Mexico.
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4.7 Cuenca de México en el siglo XVII.

Límite Cuenca de México

Límites estatales

Lagos en el siglo XVII

Crecimiento de la ciudad de México en 
el siglo XVII

I.

II.

4.2 Siglo XVII.

 “ La ciudad es descrita por fray Antonio de Ciudad Real en 
estos términos: “La ciudad de México es la más populosa, noble 
y de más autoridad que hay en toda  la Nueva España y aún en el 
pero, tiene más de tres mil vecinos españoles, indios sin cuento: 
está fundada en un valle muy fértil y deleitoso, espacioso y de 
maravilloso temple, junto a una laguna muy grande, en un sitio llano 
y apacible, y tiene muy buenas casas y hermosas calles, anchas y 
largas que parece se hicieron en un mismo molde , según están de 
iguales y parejas  créanse en ellas hermosas y lindas criaturas niños 
y niñas , y muy lozanos y vistosos caballos, y estas son las cuatro 
cosas que en aquella  ciudad se alaban. Calles, casas, caballos 
y criaturas: la gente española de México es muy cortesana, bien 
hablada y no menos tratada, hay muchos caballeros, hidalgos y 
gente principal, así de los venidos de España como de los nacidos 
acá: hay gruesos mercaderes tratantes y oficiales de toda suerte, y 
entre todos estos hay muchos ricos, pero tampoco faltan pobres, 
antes cada día se aumenta, y todos guardan dinero.”4

 En este periodo hay menos agua en las lagunas, por lo 
tanto, se ha descubierto más suelo por donde se puede salir, pero 
esto solamente en tiempos de sequía ya que en épocas de lluvia 
se puede transitar únicamente por las calzadas. A pesar de esto 
otras dos calzadas se han construido, una es la que sale hacia 
Cuautitlán y la otra se ha hecho para traer agua de Chapultepec. 
La ciudad sigue siendo lacustre y así se conserva hasta finales del 
siglo.  (fig.4.7)

 El sistema hidráulico de la época colonial no fue sino 
extensión del de la época prehispánica. Para continuar con el 
abastecimiento de agua y además combatir el exceso de agua 
de las inundaciones. En realidad, el abastecimiento de agua 
fue un punto básico para el crecimiento de la población y para 
la construcción de conventos, iglesias, catedrales, palacios, 
mansiones de los españoles y fortalezas. 
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4.8 El lago de Texcoco y la Ciudad de México 
en el siglo XVII.

I.

II.

Límite de la ciudad de México 

Albarradón de Nezahualcóyolt

Lago                                Acequias

Calzadas prals.                Calzadas          

Crecimiento de la ciudad de México

 Este periodo se define como la ciudad de la conquista, 
en la cual sus calles aumentaron, se formaron nuevas plazas y 
así llegó a los años de la independencia y la primera mitad del 
siglo XIX. Cada calle, callejón, plaza, plazuela, acequia, mesón, 
corral, barrio o prado ha recibido un nombre vinculado a su origen. 
Las tres principales calzadas conservaron sus nombres: Tacuba, 
Tepeyac e Iztapalapa.
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4.9 Ciudad de México en el siglo XVII.
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4.10 Plano geométrico de la imperial noble y 
leal Ciudad de México.
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4.11 Cuenca de México siglo XVIII.

Límite Cuenca de México

Límites estatales

Lagos en el siglo XVIII

Crecimiento de la ciudad de México en 
el siglo XVIII

I.

II.

4.3 Siglo XVIII.

 Durante este periodo Enrico Martínez señala que las obras 
de contención no podían resolver radicalmente el problema de 
las inundaciones, siendo la única alternativa la expulsión de las 
aguas del valle, y por ende su desecación. El lago de Texcoco 
había retrocedido varios kilómetros, por lo que las inundaciones 
afectaban cada vez menos la parte céntrica de la ciudad, 
aunque no dejaron de hacerlo en los suburbios. (fig.4.10) La 
tierra recientemente drenada permitió más carreteras directas y 
la expansión de la agricultura occidental. Los nuevos canales y 
compuertas controlaban la irrigación, pero además segregaban 
a los criollos y mulatos de los indígenas. Al mismo tiempo  el 
acueducto de Chapultepec fue extendido hasta las colinas de 
Cuajimalpa. (fig.4.11)

 La ciudad barroca crecía en razón a la construcción de 
conventos, templos y parroquias, originando nuevos barrios. Su 
aspecto había mejorado notablemente, las calles estaban ya 
empedradas y contaba con dos canales de agua potable, siendo 
un ejemplo el de San Cosme. Además de esto las numerosas 
plazas y plazuelas daban variedad y belleza a la ciudad.

 En el plano El lago de Texcoco y la Ciudad de México en 
el siglo XVIII. (fig.4.12) podemos observar parte del crecimiento 
de la ciudad, pero es más importante la continua desaparición de 
las acequias, ya que se emprendieron las obras paulatinas que 
llevarían a su propio cegamiento. Esto debido a que empezaban 
a degradarse, siendo focos de contaminación del aire y por lo 
tanto de epidemias. Tiempo después se construyeron en su lugar 
atarjeas subterráneas para la colección y conducción del agua 
residual y de lluvia, modificando definitivamente el paisaje de la 
ciudad de México.
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4.12 El lago de Texcoco y la Ciudad de México 
en el siglo XVIII.

I.

II.

Límite de la ciudad de México 

Lago                                Acequias

Calzadas prals.                Calzadas          

Crecimiento de la ciudad de México

 Sin embargo, seguían existiendo acequias que servían de 
conductos para el desagüe de la ciudad hacia el lago de Texcoco. 
Al mismo tiempo se continuó con la canalización subterránea de 
la Acequia Real hacia el poniente, desde la Plaza Mayor hasta el 
Colegio de Todos los Santos. La acequia que partía del Hospital 
Real hacia el norte también fue convertida en colector subterráneo 
hasta el puente del Zacate.

 En 1793 se inició la construcción de una atarjea para 
encauzar la Acequia Real a su paso por el barrio de San Juan 
como parte de las obras para el alineamiento de sus calles.

 Se estableció además la ruta Ciudad de México-Chalco 
para el transporte de pasajeros en barcos de vapor, los cuales 
partían de la garita de La Viga.

 A lo largo de la albarrada se construyeron cinco esclusas 
en el sitio donde desembocaban, siguiendo un orden de norte a 
sur: la acequia del resguardo, la de Santa Ana, la de Tezontlale, la 
del Carmen y la llamada “Acequia Real”; estas compuertas tenían 
la función de controlar el desagüe e impedir, a su vez, que entrara 
el agua salobre durante las crecidas del lago.

 El canal de Huehuetoca y el tajo de Nochistongo fueron 
terminados en el año de 1786, después de 178 años de arduo 
trabajo. Esta gran obra pretendía salvar a la ciudad de las 
inundaciones.
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4.13 Ciudad de México en el siglo XVIII.
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4.14 Plano de la ciudad de México 1875.       
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4.15 Cuenca de México siglo XIX.

Límite Cuenca de México

Límites estatales

Lagos en el siglo XIX

Crecimiento de la ciudad de México en 
el siglo XIX

I.

II.

4.4 Siglo XIX.

 La transformación del valle se aceleró con la progresiva 
desecación de los lagos que rodean la ciudad, originada por 
la terminación de la gran obra del paso de Nochistongo y 
posteriormente por las obras de las desviaciones de los ríos. En 
el mapa de la Cuenca de México siglo XIX (fig.4.15) observamos 
que aún persisten en su mayoría la zona oriental, Xochimilco e 
Iztacalco de los lagos  del valle de México, mientras que gran 
parte de la zona sur ha sido desecada.

 Entre inundaciones, pestes, problemas de abastecimiento 
de agua potable, de limpieza de sus calles la ciudad en este siglo 
manifiesta distintas facetas por un lado en el periodo señalado 
entre 1811 y 1857 presenta un estancamiento urbano en el cual 
la expansión permaneció casi estática, pues se vivía una época 
de paz y progreso impuesta por el Porfirismo. Por lo tanto, solo la 
gente con recursos económicos medios y altos, tendieron a crear 
buenas colonias hacia el poniente. Mientras que en el periodo de 
1858 a 1883 sufre la primera expansión más allá de los límites 
de Tenochtitlan. Dicha transformación de la ciudad la podemos 
observar en el mapa del lago de Texcoco y la Ciudad de México 
del siglo XIX (fig.4.16) donde se registra un crecimiento dirigido 
hacia el norte los municipios de Azcapotzalco y Guadalupe; en el 
poniente con las colonias de la Teja, Roma y Condesa y en el sur 
de la ciudad esta expansión no fue tan marcada.

 La urbanización al poniente de la ciudad, dio lugar a que 
las acequias fueran cegadas hasta dejar sólo al descubierto su 
paso en el oriente, en su desembocadura hacia el lago de Texcoco. 
Pero estas zanjas dejaron huella de su presencia en la ciudad. Aún 
perduran ejemplos como las actuales calles de Roldán y de Perú, 
en el Centro Histórico, cuyo trazo en diagonal se debe al curso 
que seguían la acequia real de Mexicaltzingo o canal de La Viga, 
en el caso de la primera, y la acequia del Carmen en la segunda; o 
la calzada de la Ronda (al norte del Eje 2 norte Manuel González).
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4.16 El lago de Texcoco y la Ciudad de México 
en el siglo XIX.

I.

II.

Límite de la ciudad de México 

Lago                                Acequias

Calzadas prals.                Calzadas          

Crecimiento de la ciudad de México

 La acequia de Mexicalzingo o Canal de La Viga, que venía 
desde el lago de Chalco y confluía en el de Texcoco, tuvo una 
historia diferente. Fue la única vía navegable que las autoridades 
virreinales estuvieron interesadas en aprovechar y mantener 
en funcionamiento, para favorecer la circulación de canoas y 
trajineras, cuando el nivel de las aguas comenzó a bajar a causa 
de la desecación de los lagos, se construyeron compuertas en 
Chalco para regular su caudal. Continua el interés por conservar 
la acequia como vía de acceso para la introducción de productos 
agrícolas que tradicionalmente habían abastecido a la ciudad, 
manteniendo viva la actividad comercial en esa zona. El uso de 
esta acequia con fines recreativos había comenzado desde finales 
del periodo colonial, aunque fue en el siglo XIX cuando los paseos 
en barca se volvieron populares en los parajes de Jamaica y La 
Viga, y hacia el sur, en los pueblos de Iztacalco y Santa Anita. 
(fig.4.17)

 En 1897 y 1900 se iniciaron las obras de desagüe de la 
ciudad, comprendiendo dichos trabajos las atarjeas para conducir 
los residuos de las casas. Toda esta red de drenaje se recibía 
en tres colectores generales; el central el del norte y sur que 
desembocaban en el gran canal
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4.17 Ciudad de México en el siglo XIX.
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4.18 Plano General de la Ciudad de México 
1924.
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4.19 Cuenca de México siglo XX.

Límite Cuenca de México

Límites estatales

Lagos en el siglo XX

Crecimiento de la ciudad de México en 
el siglo XX

I.

II.

4.5 Siglo XX.

 Durante este periodo el proceso de desecación de los 
lagos es más evidente, por un lado, el de Xochimilco casi ha 
desaparecido, cubierto por las chinampas y la salida de aguas por 
el canal nacional; el de Texcoco está ya desecado, concentrando 
su mayor extensión dentro del estado de México. (fig.4.19)

 La tendencia del crecimiento urbano en la ciudad de 
México para este periodo es hacia el poniente; donde la mancha 
urbana creció uniformemente sobre las actuales avenidas de 
México Tacuba, eje central paseo de la reforma con población de 
ingresos medios y altos. Mientras que en la parte oriente la ciudad 
permaneció casi sin desarrollo concentrándose la población de 
ingresos bajos y de actividad industrial. El mayor desplazamiento 
era por el lado sur, es decir sobre la calzada de Tlalpan. (fig.4.20)                                                                                              

 Se dio principio a la construcción de edificios inspirados 
en las modas reinantes en Italia y Francia, estructurando una 
imagen urbana de aspecto señorial y palaciego. Los servicios 
de abastecimiento de agua potable, drenaje y pavimentación 
se calificaban como muy deficientes debido a la ausencia 
de las leyes o reglamentos que impusieran determinadas 
obligaciones. Con ello la ciudad sufría cada año en temporadas 
de lluvias inundaciones de aguas negras y pluviales; el 
estancamiento de estas aguas en partes del centro de la 
ciudad, por tiempo indefinido ocasionando un estado insalubre.                                                                                                               
Como medida de mejoramiento hacia las condiciones sanitarias 
y al peligro latente de inundaciones se inician las obras de 
saneamiento y desagüe. Teniendo como medida principal el 
drenaje profundo el cual se inaugura el 9 de junio del 1975, este 
nuevo sistema de desagüe de aguas negras y pluviales de la 
ciudad eliminó el riesgo de una inundación catastrófica ya que por 
su constante hundimiento la ciudad se ha colocado en el punto 
más bajo de la cuenca.

 Esta obra se compone de dos interceptores oriente y 
central y un emisor central, las diferencias de declives entre los 
puntos de iniciación de los interceptores y el emisor central, hacen 
que la evacuación de las aguas se cumpla por el proceso natural 
de gravedad.
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4.20 El lago de Texcoco y la Ciudad de México 
en el siglo XX.

I.

II.

Límite de la ciudad de México 

Lago                                Acequias

Calzadas prals.                Calzadas          

Crecimiento de la ciudad de México

 Por la expansión hacia la periferia que tuvo la ciudad en este 
periodo, debido a que la zona central ya se encontraba totalmente 
urbanizada, se hicieron algunos cambios; al sur y suroeste se abren 
la avenida 20 de noviembre, Pino Suarez y San juan de Letrán; al 
norte se prolonga paseo de la reforma como parte del proyecto de 
regeneración del barrio de Nonoalco y Tlatelolco. Esto con el fin 
de mantener conexión entre distintas zonas de la ciudad. Como 
se observa en el mapa de la Ciudad de México en el siglo XX. 
(fig.4.21)      

 Otro de los cambios fue la transformación del uso de suelo, 
al crecer la demanda de espacios para servicio y comercio, es decir 
llego a predominar el uso de suelo mixto sobre el habitacional lo 
cual trajo como resultado el decremento de la población.
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4.21 Ciudad de México en el siglo XX.
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4.22 Ciudad de México 2018.  
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4.23 Cuenca de México siglo XXI.

I.

II.

Límite Cuenca de México

Límites estatales

Lagos en el siglo XXI

Mancha urbana XXI                                  

4.6 Siglo XXI.

 “Entre más crece la ciudad, más agua necesita y más agua 
hay que desalojar. Esta contradictoria situación aumenta los riesgos 
de inundaciones debido a que en época de lluvias los drenajes no 
son suficientes para desalojar la abundante agua que llueve, la que 
desciende por los ríos, y la residual que corre normalmente por 
los mismos drenajes. Parte de esta creciente abundancia de agua, 
que año con año aumenta y que año con año se envía en su mayor 
volumen a los drenajes, es uno de los factores de mayor riesgo, 
que podría conducirnos una vez más, a una situación de extrema 
vulnerabilidad hidráulica”.

 Hoy en día subsiste el problema del desalojo de las 
aguas de la cuenca al exterior y esto es evidente al observar 
que de los cinco grandes lagos que conformaban el Valle de 
México, solo quedan escasas partes del de Zumpango, Texcoco 
y Xochimilco debido al proceso de desecación que hemos 
observado durante los siglos anteriores. (fig. 4.23) Mientras que 
la superficie ocupada por la zona metropolitana se ha expandido 
dramáticamente a la par del crecimiento de la población y 
con ello ha crecido también los requerimientos del agua.                                                                                                                  
En el mapa del lago de Texcoco y la Ciudad de México en el siglo 
XXI observamos como la mancha urbana se ha extendido hacia 
los municipios del estado de México y como todo este crecimiento 
urbano se ha ido asentando en lo que antes era zona lacustre.  (fig. 
4.24)

 La ciudad del siglo XXI muestra una estructura urbana 
influenciada por la traza original de la Ciudad de Tenochtitlan, que 
se ha ido construyendo, articulando y ordenando a lo largo del 
tiempo hasta llegar a su tamaño y forma actual. (fig. 4.25)
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4.24 El lago de Texcoco y la Ciudad de México 
en el siglo XXI.
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Antigua zona lacustre

Lago actual                                

Calzadas prals.                Calzadas          

Mancha Urbana

 En lo que se refiere a la transformación del ecosistema y la 
infraestructura hidráulica, los ríos y canales fueron entubados para 
convertirlos en vialidades, los lagos que conformaban el Valle de 
México han sido en su mayoría desecados. Esto repercute en el 
problema de inundaciones y a la sobre-explotación del acuífero. 
Por ello se considera que la Ciudad de México debe proceder a 
incrementar el rehúso de su agua residual, con el fin de buscar 
un nuevo modelo de manejo de agua que permita controlar la 
sobre-explotación de los acuíferos subyacentes, evitando de 
esta manera la subsidencia del suelo, así como emplear fuentes 
alternas de agua y controlar las fugas de agua de la red.
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4.25 Ciudad de México en el siglo XXI.
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4.26 Ubicación del sitio de estudio

 En este capítulo hemos observado la evolución de la 
traza urbana y de la infraestructura hídrica del Centro Histórico 
de la Ciudad de México. Mientras la mancha urbana se expande 
la infraestructura hídrica va desapareciendo de la superficie. Sin 
embargo este sistema, ha pasado a un nivel subterráneo, ya que 
un complejo sistema de drenaje yace bajo las calles y edificios de 
la capital mexicana. 

 Es interesante observar que los edificios pertenecientes al 
perímetro A del Centro Histórico existen desde prácticamente el 
inicio de la colonia española. Algunos de estos edificios mantenían 
una relación directa con la infraestructura hídrica de la ciudad, sin 
embargo estos han permanecido en su sitio mientras la última se 
ha ido desvaneciendo.

 A raíz de análisis histórico hemos identificado una zona de 
estudio, la cual ha sufrido importantes transformaciones a lo largo 
de la historia de la ciudad. Este sitio tiene como nombre la Plaza 
de la Alhóndiga, debido al edificio que se encuentra en sus interior. 

 A continuación veremos una serie de planos donde se 
aprecia las transformaciones urbanas sufridas por la plaza, 
tomando como base de información el estudio realizado en este 
capítulo.
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4.27 Sitio de estudio durante el siglo XVI 4.28 Sitio de estudio durante el siglo XVII

Radio de servicio urbano 670 m                             

Perímetro A                    Acequias         

Crecimiento de la ciudad de México

Sitio de estudio

Radio de servicio urbano 670 m                             

Perímetro A                    Acequias         

Crecimiento de la ciudad de México

Sitio de estudio
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4.29 Sitio de estudio durante el siglo XVIII 4.30 Sitio de estudio durante el siglo XIX

Radio de servicio urbano 670 m                             

Perímetro A                    Acequias         

Crecimiento de la ciudad de México

Sitio de estudio

Radio de servicio urbano 670 m                             

Perímetro A                    Acequias         

Crecimiento de la ciudad de México

Sitio de estudio
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4.31 Sitio de estudio durante el siglo XX 4.32 Sitio de estudio durante el siglo XXI

Radio de servicio urbano 670 m                             

Perímetro A                            

Crecimiento de la ciudad de México

Sitio de estudio

Radio de servicio urbano 670 m                             

Perímetro A                           

Crecimiento de la ciudad de México

Sitio de estudio
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4.33-35 Evolución de la plaza de la Alhóndiga.

 La Plaza de la Alhóndiga, sitio donde desembarcaba la 
acequia de Roldán, ha sufrido modificaciones a lo largo de su 
historia. Esta aparece durante el siglo XVII, siendo el punto donde 
se cobraban los impuesto a la mercancía que llegaba desde los 
canales del sur a la Ciudad de México.

 Sin embargo conforme los canales se fueron secando y la 
mercancía comenzaba a transportarse por vía terrestre, el edificio 
fue perdiendo su utilidad. Después de la desecación de la acequia    
la plaza fue transformada en un sitio mineral, sin dejar rastro de la 
memoria lacustre del sitio. Existió un intento en los años 80s de 
revivir dicha memoria, colocando un espejo de agua para hacer 
alusión a la extinta infraestructura hídrica, sin embargo esta fue 
deteriorada debido a su mera utilidad ornamental, así como el 
poco interés y cuidado de la gente.

 Después de ser un estacionamiento la plaza fue recuperada 
por el gobierno de la Ciudad de México, transformándola en un 
andador peatonal. Se colocó un puente de piedra para hacer 
alusión a aquel que cruzaba la acequia, intentando nuevamente  
revivir la memoria lacustre del sitio, pero sin ninguna utilidad más 
que el ornamento.

 ¿Cuáles pueden ser las problemáticas hídricas y urbanas 
de un sitio que antiguamente funcionaba como infraestructura? 



Cartografía del análisis urbano del sitio de acuerdo a su radio de 
servicio urbano dentro del polígono A del Centro

  Histórico de la Ciudad de México
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4.36 Límites delegacionales a escala regional.

Límites de la Ciudad de México 
Delegación Cuauhtémoc
Delegaciones colindantes
Polígono A del Centro Histórico

4.7 Delimitación del polígono de actuación.

 La delegación Cuauhtémoc se ubica al norte de la Ciudad 
de México, tiene una superficie de 32.44 km2 lo que equivale al 
2.2% de la superficie de la Ciudad de México. Colinda al norte con 
las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; al sur con 
la delegación Benito Juárez; al poniente con la delegación Miguel 
Hidalgo y al oriente con las delegaciones Venustiano Carranza e 
Iztacalco. 
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4.37 Límites delegacionales a escala 
metropolitana.

Delegaciones colindantes
Delegación Cuauhtémoc
Límites de la delegación Cuauhtémoc                                                                                                                                         Punto de partida                                                                                                                                                                
1. Río consulado  2. Ferrocarril Hidalgo  3. Calle Boleo  4. Av. del Trabajo  5. Vidal Alcocer  6. Circunvalación  7. Calzd. de 
la Viga  8. Viaducto Miguel Alemán  9. Av. Benjamín Franklín  10. José Vasconcelos  11. Circuito interior Técnico Industrial

Límites colonias

 Los límites de la delegación los encontramos por medio de 
una serie de avenidas, en el caso de la delegación Cuanhtémoc en  
su lado este, norte y sur se ve delimitado por avenidas principales 
mientras que su lado oeste lo límitan unicamente Av. secundarias. 
Para definir de manera particular estos límites iniciaremos desde 
un punto de partida, el cual  empieza  en la Avenida Río del 
Consulado, se dirige al Suroeste por Ferrocarril Hidalgo,  hasta 
entroncar con la calle Boleo y por su eje se encamina al sur. Cruza 
la Avenida Canal del Norte y llega a la Avenida del Trabajo (, por 
cuyo eje va al suroeste y al sureste hasta el Eje de la Avenida Vidal 
Alcocer. Prosigue con el mismo rumbo sobre el eje de la Avenidas 
de Anillo de Circunvalación y de la Calzada de la Viga; de este 
punto prosigue hacia el sur, por el eje de ésta, hasta encontrar 
el eje del Viaducto Miguel Alemán, con rumbo Noroeste, llega al 
cruce con la Avenida Benjamín Franklin, por cuyo eje prosigue 
hacia el noreste hasta el punto en que se une con la Avenida 
Jalisco, para continuar por el eje de esta última con rumbo noreste 
hasta entroncar con la Calzada José Vasconcelos. Se encamina 
por el eje de esta Calzada, hasta intersectar el eje del Paseo de 
la Reforma por cuyo eje continúa en dirección noreste hasta la 
Calzada Melchor Ocampo (Circuito Interior), por cuyo eje continúa 
en dirección noreste; llega al cruce de la Avenida Ribera de San 
Cosme, Calzada México Tacuba y Avenida Instituto Técnico 
Industrial, y por el eje de esta última Avenida prosigue hacia el 
punto en que se une con los ejes de la calle Crisantemo y Avenida 
Río Consulado. 

Delimitación del polígono de actuación.
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 4.38 Límites delegacionales dentro del radio de 
influencia de la plaza de la Alhóndiga.  

Radio de servicio urbano 670 m
Perímetro A 
Área de estudio
Delegación Cuauhtémoc
Delegación Venustiano Carranza

4.8	Análisis	urbano	dentro	del	radio	de	influencia	de	la	
plaza de la Alhóndiga.  
 Para poder realizar el análisis urbano de la Plaza de la 
Alhóndiga se establecieron dos parámetros; el` primero fue en 
base a los criterios de Sedesol por las dimensiones de la plaza  
determina que el  nivel de servicio  es medio, por lo tanto el radio 
de servicio urbano recomendable es de 670 m y el segundo 
consiste en el límite del perímetro A del centro histórico.
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 4.39 Usos de suelo dentro del radio de 
influencia de la plaza de la Alhóndiga. 

Radio de servicio urbano 670 m
Perímetro A 
Àrea de estudio
Habitacional
Habitacional con comercio en planta baja 

Habitacional con oficinas
Habitacional mixto
Equipamiento
Espacios abiertos

 El Programa Parcial de Desarrollo urbano del Centro 
Histórico del 2010, restablece los usos de suelo predio por 
predio de acuerdo con sus características patrimoniales y 
socioeconómicas. Dentro de los cuales se clasifican en habitacional 
(H), habitacional con comercio en planta baja (HC), habitacional 
con entretenimiento (He), habitacional mixto (HM), habitacional 
con oficinas (HO), equipamiento (E) y espacios abiertos (EA). Con 
el fin de recuperar la función habitacional del centro histórico, se 
prohíbe el uso de bodegas o espacios dedicados exclusivamente 
al almacenamiento en zonificación H y en todos los inmuebles para 
vivienda de interés social o popular. En los predios no destinados 
a vivienda de interés social o popular que se ubiquen en las 
zonificaciones: HM, HC, HO, y HE, se permite el uso de bodegas 
en no más del 25% de los metros cuadrados totales construidos 
y por construir del inmueble, siempre y cuando se ubiquen en los 
primeros 2 niveles de este. 

 Por otro lado, en relación con la zona de estudio los usos 
de suelo se distribuyen de la siguiente manera; al norte, poniente 
y oriente se concentran en su mayoría los predios HC, algunos 
HO y E. Al sur predomina el H y el HC, con un poco de E y EA. 
(fig.4.39) 

Usos de suelo.
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4.40 Curvas de nivel dentro del radio de 
influencia de la plaza de la Alhóndiga. 

Radio de servicio urbano 670 m
Perímetro A 
Área de estudio
Curvas de nivel a cada m.

 El sitio se asienta dentro del área antiguamente ocupada por 
el Lago de Texcoco, por lo que predominan los suelos arcillosos; 
la totalidad del territorio se encuentra en la zona III, lacustre, según 
la clasificación del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal. 

Topografía.
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4.41 Hundimiento acumulado dentro del radio 
de influencia de la plaza de la Alhóndiga. 

Radio de servicio urbano 670 m
Perímetro A 
Área de estudio
Hundimiento acumulado 10m
Hundimiento acumulado 9m

Hundimiento acumulado 8m

 El nivel de hundimiento acumulado en los alrededores del 
sitio es de entre 9 y 8 metros, debido a la ubicación geográfica 
del sitio. Debido a la pendiente generada por los hundimientos la 
topografía del sitio es prácticamente imperceptible.

Hundimiento acumulado.Hundimiento acumulado.



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



El Centro Histórico de la Ciudad de MéxicoEl Centro Histórico de la Ciudad de México

200 201

4.42 Sistema de movilidad,dentro del radio de 
influencia de la plaza de la Alhóndiga. 

Radio de servicio urbano 670 m
Perímetro A 
Área de estudio
Vialidad principal
Calle peatonal

Línea 4 del metrobús
Vía ciclista
Estación del metro

 Se localizan algunos de los elementos que conforman el 
sistema de movilidad dentro del radio de servicio urbano de la 
plaza de la Alhóndiga y que han sido rehabilitados en el periodo del 
2002 al 2015 con respecto al plan de manejo del Centro Histórico 
de la Ciudad de México. (fig.4.42)

 Como vialidades  principales encontramos al norte 
República de Brasil y Plaza de la Constitución; al sur José María 
Pino Suarez, 20 de noviembre y José María Izazaga; al oriente 
Circunvalación, Corregidora y Venustiano Carranza. 

 La línea 4 del Metrobús que pasa por las calles de República 
de Uruguay, Circunvalación, José María Izazaga y José María 
Pino Suarez. La cual vincula el Centro Histórico con la estación 
Buenavista del tren suburbano y con el Aeropuerto Internacional. 
Además, sustituye el antiguo entramado de transporte público 
con microbuses.

 Las calles peatonales próximas al sitio son San Idelfonso, 
Tabaqueros, callejón parque del Conde, segunda callejón 
Mesones, la Santísima, Emiliano Zapata, Alhóndiga, Tabacalera, 
Topacio, plaza San José Baz y Roldán. Encontramos también vías 
ciclistas en 20 de noviembre y José María Izazaga.

Movilidad.
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4.43 Sistema de abasto y desalojo de agua 
dentro del radio de influencia de la plaza de la 

Alhóndiga. 

Radio de influencia
Perímetro A 
Área de estudio

Red de agua potable
Ø 48”
Ø 36”
Ø 20”

Red de drenaje
Ø 2.50
Ø 1.83
Ø 1.78
Ø 1.30

 El abastecimiento de agua potable proviene de fuentes 
externas e internas; las fuentes externas están conformadas por 
el Sistema Lerma que alimenta a los tanques Aeroclub, situados 
al poniente del Ciudad de México. Por las características de 
relieve de la delegación no existen plantas de bombeo ni tanques 
de almacenamiento que alimenten directamente a la red. Está 
conformado por una red primaria que va de los 20” a 48”  de 
diámetro.

 El desalojo de agua cuenta con un sistema de colectores 
que presentan un sentido de escurrimientos de poniente a oriente 
y de sur a norte. De estos colectores, se encuentran el colector 
San Idelfonso, ramal academia, central, general Anaya, y calzada 
de la viga, Todas las líneas mencionadas se canalizan hacia el 
Gran Canal del Desagüe, a excepción del colector central, que 
lo efectúan hacia el Sistema de Drenaje Profundo a través del 
Interceptor Central.

Abastecimiento y desalojo de agua.
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4.44 Predios catalogados por el INAH  dentro del 
radio de influencia de la plaza de la Alhóndiga. 

Radio de servicio urbano 670 m
Perímetro A 
Área de estudio
Predios catalogados por el INAH

 El Centro de la Ciudad de México, fue declarado, por 
decreto presidencial el 11 de abril de 1980, Zona de Monumentos 
Históricos, denominada Centro Histórico de la Ciudad de México, 
el cual alberga un gran número de edificios con un pasado histórico 
y cultural muy importante Por su parte, en 1987 la UNESCO lo 
declara Patrimonio Cultural de la Humanidad.

 

Patrimonio.
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4.45 Predios catalogados por el INBA dentro del 
radio de influencia de la plaza de la Alhóndiga. 

Radio de servicio urbano 670 m
Perímetro A 
Área de estudio
Predios catalogados por el INBA

 El patrimonio edificado que conforma el Centro Histórico de 
la Ciudad de México está identificado y clasificado por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda estos bienes 
quedan sujetos a reglas particulares que fijan ciertos condiciones 
para usos excepcionales de uso y aprovechamiento de estos. Con 
el fin de asegurar la permanencia de sus valores culturales.

 De los 2,265 inmuebles catalogados que se encuentran 
dentro del Perímetro A únicamente 330 forman parte de los 
catálogos o inventarios de las tres dependencias de los cuales 55 
están dentro de nuestro radio de servicio urbano (fig.4.45)

Patrimonio.
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4.46 Densidad de población en 1970 dentro del 
radio de influencia de la plaza de la Alhóndiga. 

Radio de servicio urbano 670 m
Perímetro A 
Área de estudio

Densidad de Población
0 - 168 Hab/Ha
168 - 336 Hab/Ha
336 - 504 Hab/Ha
504 - 670 Hab/Ha

 En el año de 1970 se alcanzaron las mayores densidades 
de población dentro del radio de influencia de la Plaza de la 
Alhóndiga, con rangos de 168 a 670 hab/ha en la mayor parte del 
territorio.

 

Despoblamiento.
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4.47 Densidad de población en el  2000 
dentro del radio de influencia de la plaza de la 

Alhóndiga. 

Radio de servicio urbano 670 m
Perímetro A 
Área de estudio

Densidad de Población
0 - 168 Hab/Ha
168 - 336 Hab/Ha
336 - 504 Hab/Ha
504 - 670 Hab/Ha

 La distribución de habitantes ha sido desigual en distintas 
partes del centro histórico. En el 2000 la población se redujo en 
más de la mitad y en consecuencia las densidades de población 
también, en el norte y sur se mantienen las zonas de mayor 
concentración, pero con rangos menores que van de 336 a 670 
hab/ha, mientras que en el resto del centro la densidad bajo con 
un rango de 0 a 168 hab/ha. 

 Parte de la disminución de las densidades de población 
del Centro Histórico de la ciudad se deben a la transformación del 
uso de suelo. 

Despoblamiento.
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4.48 Vegetación dentro del radio de influencia 
de la plaza de la Alhóndiga. 

Radio de servicio urbano 670 m
Perímetro A 
Área de estudio
Vegetación existente

4.9	Problemática	dentro	del	radio	de	influencia.

 La plaza de la Alhóndiga presenta también tres problemas 
que logramos identificar por medio de fotos aéreas, investigación 
en sitio y en dependencias gubernamentales.

 En primer lugar encontramos una falta de áreas verdes y 
arbolado, a pesar de la cantidad de plazas públicas y espacios 
peatonales que encontramos, es muy baja la cantidad de los 
espacios mencionados anteriormente, lo que causa un aumento 
de temperatura del sitio, así como una degradación del espacio 
público. 
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4.49 Zonas de encharcamiento dentro del radio 
de influencia de la plaza de la Alhóndiga. 

Radio de serv. urbano
Perímetro A 
Àrea de estudio

Niveles de encharcamiento
0 - 20 m3

21 - 51 m3

51 -200 m3

201 - 1000 m3

más de 1001 m3

 Existe también un serio problema de los encharcamientos 
en puntos cercanos a la plaza. Dichos encharcamientos suelen 
aparecer después de un evento de precipitación pluvial, 
ocasionando inundaciones en las plantas de bajas de algunos 
edificios, así como olores fétidos debido a los olores provenientes 
del sistema de drenaje.

 El proyecto arquitectónico debe presentar alguna solución 
a estos tres problemas, los cuales pueden influir en una mejora de 
la calidad de vida de las viviendas aledañas a la plaza, siendo un 
contrapeso al problema de despoblamiento del centro histórico de 
la Ciudad de México.  

 

Riesgo hídrico.
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4.50 Corredores de comercio informal dentro del 
radio de influencia de la plaza de la Alhóndiga. 

Radio de servicio urbano 670 m
Perímetro A 
Àrea de estudio
Corredores de comercio informal

 Por último encontramos el problema de ambulantaje, algo 
común en el centro histórico de la Ciudad de México. La cantidad 
de puestos ambulantes en la plaza es alarmante, ya que cubren 
casi la totalidad de esta durante el día. La plaza ya no es un 
espacio de estar ni de tránsito, sino una extensión de la actividad 
comercial de los negocios del centro histórico en la calle. Resulta 
complicado transitar por esta plaza, además de los niveles de 
ruido que se alcanzan durante el día.

 El proyecto arquitectónico debe presentar alguna solución 
a estos tres problemas, los cuales pueden influir en una mejora de 
la calidad de vida de las viviendas aledañas a la plaza, siendo un 
contrapeso al problema de despoblamiento del centro histórico de 
la Ciudad de México. 

Comercio informal.
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1.  Bernal Díaz del Castillo.

2. Calzadas; Tacuba, Tepeyac e Iztapalapa

3. Acequias; Canales de la urbe prehispánica que formaban parte de la red de 
drenaje, permitiendo el desagüe de la ciudad hacia el lago de Texcoco.

El nacimiento de las acequias venia de la zona poniente y cruzaban en sentido 
poniente- oriente siguiendo el declive natural del terreno. Por otro lado, algunas 
cumplían la función de vía de transporte para el abasto de productos agrícolas 

provenientes de la zona lacustre.

Algunos de los nombres de las acequias que cruzaban la Ciudad de México son; 
Santa Ana, tezontlale, del Carmen, Real, San Antonio Abad y Mexicalzingo

Citas. Referencia	de	gráficos.

4.1   Mural Mercado de Tlatelolco; Diego Rivera; 1929-1935. 

4.2 Tenochtitlan; este plano representa al Valle de México del siglo XVI; Alonso 
de Santa Cruz;1550.

4.3 Cuenca de México siglo XVI; este plano representa al Valle de México del 
siglo XVI, tiene escala grafica en km, con el norte ubicado hacia arriba por el 
autor en base al plano reproducido del libro “ The aztecs under spanish rule” 
de Charles Gibson (página 19, mapa 2); Andrea Ramos, Fernando Torres; 
Elaboración propia; 2018. 

4.4 El lago de Texcoco y la Ciudad de México en el siglo XVI; este plano 
representa parte del Valle de México del siglo XVI así como las calzadas 
principales y canales existentes que conectaban a la ciudad con el lago 
durante el siglo XVI, tiene escala grafica en km, con el norte ubicado hacia 
arriba por el autor en base al plano reproducido del libro “ The aztecs under 
spanish rule” de Charles Gibson (página 19, mapa 2); Andrea Ramos, 
Fernando Torres; Elaboración propia; 2018.

4.5 Ciudad de México en el siglo XVI; Representa la ciudad de Tenochtitlan y 
Tlatelolco. El área comprendida esta delimitada por el polígono A del centro 
Histórico de la Ciudad de México en el siglo XVI. Este plano tiene escala 
grafica en km, con el norte ubicado hacia arriba por el autor, en base al plano 
“Ciudad de México” fechado en 1560 y fue hecho en 1930 por Gabriel C. 
Velásquez; Andrea Ramos, Fernando Torres; Elaboración propia; 2018. 3.11

4.6  Platte Grondt Van de Stadt Mexico; Representa  la situación de la ciudad  
en 1628, tiene escala gráfica y el norte hacia la izquierda sin indicación de 
dimensiones; Johanes  Vingboons; 1665. 

4.7  Cuenca de México siglo XVII; Representa al Valle de México del siglo XVI, 
tiene escala grafica en km, con el norte ubicado hacia arriba por el autor 
en base al plano reproducido del libro “ The aztecs under spanish rule” de 
Charles Gibson (página 373 , mapa 10); Andrea Ramos, Fernando Torres; 
Elaboración propia; 2018.

4.8  El lago de Texcoco y la Ciudad de México en el siglo XVII; Representa 
parte del Valle de México del siglo XVII así como las calzadas principales y 
canales existentes que conectaban a la ciudad con el lago durante el siglo 
XVII, tiene escala grafica en km, con el norte ubicado hacia arriba por el 
autor en base al plano reproducido del libro “ The aztecs under spanish rule” 
de Charles Gibson (página 373, mapa 10); Andrea Ramos, Fernando Torres; 
Elaboración propia; 2018.

4.9 Ciudad de México en el siglo XVII; Representa la ciudad de Tenochtitlan y 
Tlatelolco. El área comprendida esta delimitada por el polígono A del centro 
Histórico de la Ciudad de México en el siglo XVII. Este plano tiene escala 
grafica en km, con el norte ubicado hacia arriba por el autor; Andrea Ramos, 
Fernando Torres; Elaboración propia; 2018.

4.10 Plano geométrico de la imperial noble y leal ciudad de México; Representa 
a la ciudad de México con un trazo más o menos exacto, indicando manzanas, 
calzadas, acequias, plazas, acueductos, y edificios principales. Muestra con 
claridad la posición de las garitas de entrada a la ciudad y los límites de la 
misma. Se encuentra limitado aproximadamente por Tlatelolco al norte, la 
iglesia de San Francisco Tultenco al Sur, la Candelaria al oriente y la iglesia 
de San francisco al Poniente tiene escala en varas y el norte hacia la derecha; 
D. Ignacio Castera; 1776. 
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4.11 Cuenca del Valle de México siglo XVII; este plano representa al Valle de 
México del siglo XVIII, tiene escala grafica en km, con el norte ubicado hacia 
arriba por el autor en base al plano reproducido del libro “ The aztecs under 
spanish rule” de Charles Gibson (página 383, mapa 12); Ramos Andrea, 
Torres Fernando; Elaboración propia; 2018.

4.12 El lago de Texcoco y la Ciudad de México en el siglo XVIII; este plano 
representa parte del Valle de México del siglo XVIII así como las calzadas 
principales y canales existentes  que conectaban a la ciudad con el lago 
durante el siglo XVIII, tiene escala grafica en km, con el norte ubicado hacia 
arriba por el autor en base al plano reproducido del libro “ The aztecs under 
spanish rule” de Charles Gibson (página 383, mapa 12); Ramos Andrea, 
Torres Fernando; Elaboración propia; 2018.

4.13 Ciudad de México en el siglo XVIII; Reinterpretación de la Ciudad de 
México en el siglo XVIII por el autor en base al “Plano geométrico de la 
imperial noble  y leal ciudad de México” por D. Ignacio Castera año 1776 . El 
área comprendida esta delimitada por el polígono A del centro Histórico de la 
Ciudad de México en el siglo XVIII. Este plano tiene escala gráfica en km, con 
el norte ubicado hacia arriba; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración 
propia; 2018. 

4.14 Plano de la ciudad de México 1875; Flotando casi sobre limo, hundiéndose 
en el poco a poco, es extraño como la Ciudad ha sabido persistir y crecer 
en sentido no solo extensivo; como ha desplegado l inmersa e intrincada 
telaraña de sus calzadas, calles, acueductos, paseos, canales, desagües. 
Reticulado al máximo sus extensiones, sus antenas y vías por todo el Valle, 
ha logrado aferrarse a su prometedora topografía para llegar a cubrirlo como 
una alfombra. Se han marcado los canales de desagüe y atarjeas limpiados 
por el ayuntamiento;1875.

4.15 Cuenca de México siglo XIX; Este plano representa al Valle de México del 
siglo XIX, tiene escala grafica en km, con el norte ubicado hacia arriba por el 
autor en base a la lámina llamada Mapa of the Valley of Mexico” por  Guilliam 
Albert; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración propia; 2018.

4.16 El lago de Texcoco y la Ciudad de México en el siglo XIX; Este plano 
representa parte del Valle de México del siglo XIX así como las calzadas 
principales que conectaban a la ciudad con el lago, tiene escala grafica en 
km, con el norte ubicado hacia arriba por el autor en base al plano “Carta 
Hidrográfica de la parte Sur del Valle de México”, hecha por el ingeniero Tito 
Rosas en 1869; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración propia; 2018.

4.17 Ciudad de México en el siglo XIX; Reinterpretación de la Ciudad de México 
en el siglo XIX por el autor en base al “Plano de la ciudad de México en 
que se han marcado los canales de desagüe y atarjeas limpiados por el 
ayuntamiento en 1875”; El área comprendida esta delimitada por el polígono 
A del centro Histórico de la Ciudad de México en el siglo XIX. Este plano 
tiene escala grafica en km, con el norte ubicado hacia arriba; Ramos Andrea, 
Torres Fernando; Elaboración propia; 2018.

4.18 Plano General de la Ciudad de México 1924; Representa la Municipalidad 
de México, casi poblada en su totalidad y dividida en diez zonas que están 
marcadas en números romanos; este plano fue realizado por la Dirección de 
Obras Públicas; 1924.

Referencia	de	gráficos.

4.19 Cuenca de México siglo XX; Este plano representa al Valle de México del 
siglo XX, tiene escala grafica en km, con el norte ubicado hacia arriba por el 
autor en base a la base a la Carta Geográfica del Distrito Federal” fechada en 
1918; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración popia; 2018. 

4.20 El lago de Texcoco y la Ciudad de México en el siglo XX; Este plano 
representa parte del Valle de México del siglo XX así como las calzadas 
principales que conectaban a la ciudad durante el siglo XX, tiene escala 
grafica en km, con el norte ubicado hacia arriba por el autor en base a la 
Carta Geográfica del Distrito Federal” fechada en 1918; Ramos Andrea, 
Torres Fernando; Elaboración propia; 2018.

4.21 Ciudad de México en el siglo XX; Reinterpretación de la Ciudad de México 
en el siglo XX por el autor en base al “Plano General de la Ciudad de México”. 
El área esta delimitada por el polígono A del centro Histórico de la Ciudad 
de México en el siglo XX. Este plano tiene escala grafica en km, con el norte 
ubicado hacia arriba; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración propia; 
2018.

4.22 Ciudad de México 2018; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración 
popia; 2018. 

4.23 Cuenca de México siglo XXI; Este plano representa al Valle de México del 
siglo XXI, tiene escala grafica en km, con el norte ubicado hacia arriba por el 
autor en base a la base a la Carta Geográfica del Distrito Federal” fechada en 
1918; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración popia; 2018. 

4.24 El lago de Texcoco y la Ciudad de México en el siglo XXI; Este plano 
representa parte del Valle de México del siglo XXI así como las calzadas 
principales que conectan a la ciudad durante el siglo XXI, tiene escala 
grafica en km, con el norte ubicado hacia arriba por el autor en base a la 
Carta Geográfica del Distrito Federal” ; Ramos Andrea, Torres Fernando; 
Elaboración propia; 2018.

4.25 Ciudad de México en el siglo XXI; Reinterpretación de la Ciudad de México 
en el siglo XXI”. El área comprendida esta delimitada por el polígono A del 
centro Histórico de la Ciudad de México en el siglo XXI. Este plano tiene 
escala grafica en km, con el norte ubicado hacia arriba; Ramos Andrea, 
Torres Fernando; Elaboración propia; 2018.

4.26 Ubicación del sitio de estudio; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración 
popia; 2018.

4.27 Sitio de estudio durante el siglo XVI; Ramos Andrea, Torres Fernando; 
Elaboración popia; 2018.

4.28 Sitio de estudio durante el siglo XVII; Ramos Andrea, Torres Fernando; 
Elaboración popia; 2018.

4.29 Sitio de estudio durante el siglo XVIII; Ramos Andrea, Torres Fernando; 
Elaboración popia; 2018.

4.30 Sitio de estudio durante el siglo XIX; Ramos Andrea, Torres Fernando; 
Elaboración popia; 2018.

4.31 Sitio de estudio durante el siglo XX; Ramos Andrea, Torres Fernando; 
Elaboración popia; 2018.

Referencia	de	gráficos.
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4.32 Sitio de estudio durante el siglo XXI; Ramos Andrea, Torres Fernando; 
Elaboración popia; 2018.

4.33 Plaza de la Alhóndiga en el siglo XIX; Ramos Andrea, Torres Fernando; 
Elaboración propia; 2017

4.34 Plaza de la Alhóndiga en 1970; Ramos Andrea, Torres Fernando; 
Elaboración propia; 2017

4.35 Plaza de la Alhóndiga en 1980; Ramos Andrea, Torres Fernando; 
Elaboración propia; 2017 

4.36 Límites delegacionales a escala regional; Ramos Andrea, Torres Fernando; 
Elaboración propia a partir del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
de Cuauhtèmoc del 29 de septiembre del 2008.

4.37 Límites delegacionales a escala metropolitana; Ramos Andrea, Torres 
Fernando; Elaboración propia a partir del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de Cuauhtèmoc del 29 de septiembre del 2008. 

4.38 Límites delegacionales dentro del radio de influencia de la Plaza de la 
Alhóndiga; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración propia a partir del 
Programa parcial de Desarrollo Urbano del Centro Històrico del 10 de agosto 
del 2010.

4.39 Usos de suelo dentro del radio de influencia de la Plaza de la Alhóndiga; 
Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración propia   a partir del Programa 
parcial de Desarrollo Urbano del Centro Històrico del 10 de agosto del 2010.

4.40 Curvas de nivel dentro del radio de influencia de la Plaza de la Alhóndiga; 
Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración propia a partir del plano curvas 
de nivel de la delegación Cuauhtémoc. Noviembre 2010.

4.41 Hundimiento acumulado dentro del radio de influencia de la Plaza de la 
Alhóndiga; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración propia a partir del 
plano curvas de igual hundimiento periodo (1944-2007). Noviembre 2010.

4.42 Sistema de movilidad dentro del radio de influencia de la Plaza de la 
Alhóndiga; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración propia a partir del 
Programa parcial de Desarrollo Urbano del Centro Històrico del 10 de agosto 
del 2010.

4.43 Sistema de abasto y desalojo de agua dentro del radio de influencia 
de la Plaza de la Alhóndiga; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración 
propia a partir del plano de Funcionamiento del sistema de agua potable y del 
plano de infraestructura principal de drenaje de la delegación Cuauhtèmoc. 
Noviembre del 2010.

4.44 Predios catalogados por el INAH dentro del radio de influencia de la 
Plaza de la Alhóndiga; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración propia

4.45 Predios catalogados por el INBA dentro del radio de influencia de la 
Plaza de la Alhóndiga; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración propia

Referencia	de	gráficos.

4.46 Densidad de población en 1970 dentro del radio de influencia de la 
Plaza de la Alhóndiga; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración propia 
a partir del plano Sectores censales 1970, perímetro “B” del Centro Histórico 
de Alejandro Suárez Pareyón.

4.47 Densidad de población en el 2000 dentro del radio de influencia de la 
Plaza de la Alhóndiga; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración propia 
a partir  del plano ageb 2000, perímetro “B” del Centro Histórico de Alejandro 
Suárez Pareyón.

4.48 Vegetación dentro del radio de influencia de la Plaza  de la Alhóndiga; 
Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración propia

4.49 Zonas de encharcamiento dentro del radio de influencia de la Plaza 
de la Alhóndiga; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración propia a 
partir del plano Zonas de Encharcamiento de la delegación Cuauhtèmoc. 
Noviembre del 2010.

4.50 Corredores de comercio informal dentro del radio de influencia de la 
Plaza de la Alhóndiga; Ramos Andrea, Torres Fernando; Elaboración propia.

Referencia	de	gráficos.



La plaza de la Alhóndiga



 En el siguiente capítulo se realizará un análisis a detalle 
del sitio elegido, la Plaza de la Alhóndiga. Esta se encuentra 
prácticamente al límite del perímetro A del Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Es posible rastrear su existencia desde el siglo 
XVII, como lo muestra la perspectiva dibujada por Juan Gómez de 
Trasmonte.

 Se identificarán también distintas problemáticas a tratar, 
las cuales pueden ser de naturaleza arquitectónica, hídrica, o bien 
de calidad espacial.  

 Es entendiendo el sitio como  podremos acercarnos a una 
solución arquitectónica acertada, la cual no debe perder de vista 
el valor histórico del sitio, tanto por su patrimonio como por las 
modificaciones urbanas que ha sufrido a lo largo de su existencia. 



Análisis de sitio
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5.2 Plano de plantas bajas del estado actual de 
la plaza de la Alhóndiga.

1.   Soledad 39
2.   Alhóndiga 5
3.   Alhóndiga 7
4.   Alhóndiga 9

13.   Alhóndiga 18
14.   Alhóndiga 20

5.   Alhóndiga 11
6.   Alhóndiga 
7.   Alhóndiga 17 
8.  Corregidora 66

9.     Soledad 43
10.   Soledad 45
11.   Alhóndiga 10
12.   Cjón. Lecheras 9

5.1 Análisis de sitio.

 La plaza de la Alhóndiga se localiza sobre el antiguo trazo de 
las acequias Mexicaltzingo y Real.  Fue una importante vía acuática 
que seguía su dirección de sur a norte, ligeramente desviada hacia 
el noroeste, punto por donde se introducían diariamente a la capital 
productos agrícolas.                                                                                                                                                

 Está delimitada al norte por la calle de la soledad; al oriente 
por los predios soledad 43, 45, alhóndiga 10, callejón lecheras 9, 
alhóndiga 18 y 20; al sur por la calle de corregidora; y al poniente 
por los predios soledad 39, alhóndiga 5, 7, 9, 11, 17 y corregidora 
66. 

 En la fotografía histórica de plaza de la alhóndiga durante 
el siglo XIX observamos un espacio público en el que se mantiene 
un eje principal de conexión para cruzar desde la calle soledad a 
la calle de corregidora o viceversa. En este tramo de la plaza se 
logra visualizar la mayor cantidad de gente. Es por esto que a su 
vez la infraestructura de la acequia funciona como un espacio de 
amortiguamiento para dar lugar a un ambiente más tranquilo de 
contemplación, de descanso, de estar y de espera. (fig.5.5)

 Al mantenerse segado el paso de la acequia en la década 
de 1980, se provocó que la plaza de la Alhóndiga se rehiciera 
marcando el antiguo paso de la acequia, por lo que se mantiene la 
misma distribución espacial. El eje de conexión del que hablamos 
anteriormente se expande y aunado a ello se ve atestado de 
comercio informal. (fig.5.6) 

 Actualmente podemos observar una reconstrucción de 
lo que fue la acequia, un pequeño puente y parte del canal que 
conducía el agua. El comercio informal a disminuido y gracias a 
ello se tiene más franco el eje de conexión. También vemos un 
incremento de vegetación que en años anteriores era escasa. 
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5.3 Plano de plantas bajas del análisis fotográfico de la plaza de la 
Alhóndiga. 

Plaza de la Alhóndiga

5.4 Plaza de la Alhóndiga en 2017.
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5.5 Plaza de la Alhóndiga en el siglo XIX. 5.6 Plaza de la Alhóndiga en 1970.
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5.7 Plano de plantas bajas del análisis fotográfico de los predios 
circundantes  a la plaza de la Alhóndiga. 

Predios adyacentes a la plaza de la Alhóndiga

 Respecto a los predios adyacentes la mayoría han sido 
transformados con el paso del tiempo perteneciendo a los siglos 
XVIII y XIX, el único que ha mantenido su integridad es la Casa del 
Diezmo, señalado como Alhóndiga 10.

          Las viviendas con accesorias de uso comercial en planta baja 
siempre han prevalecido, sin embargo en el caso de la década de 
1970 observamos que el comercio se concentraba únicamente en 
el espacio que le correspondía, provocando que los accesos a los 
edificios fueran más limpios y directos. Por medio de los balcones 
se logra apreciar la habitabilidad que existía en ese tiempo.

 Actualmente la desocupación en las plantas altas es 
notoria, así como la apropiación en planta baja de las fachadas y 
sus accesos por comercio, el cual se dedica principalmente a la 
venta de vestimenta.

 A continuación se muestra un compendio de fotos antiguas y 
actuales de los predios circundantes a la Plaza de la Alhóndiga, las 
cuales fueron extraídas del Archivo Fotográfico de Monumentos 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como de 
elaboración propia. Esto nos permite confrontar la apariencia, 
usos y ocupación del pasado con la actualidad. 
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5.8 Plano de plantas bajas del análisis 
fotográfico de los predios circundantes a la 

Plaza de la Alhóndiga; Soledad 39 y 43. 

Soledad 39
Soledad 43

Soledad  39 y 43                                                      
Centro Histórico, CDMX.

5.11 5.12

5.10

5.9
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5.13 Plano de plantas bajas del análisis fotográfico 
de los predios circundantes a la Plaza de la 

Alhóndiga;Alhóndiga 5 y Soledad 45. 

Alhóndiga 5
Soledad 45

Alhóndiga 5                                                                
Centro Histórico, CDMX.

Soledad 45                                                      
Centro Histórico, CDMX.

5.14

5.15

5.16 5.19

5.18

5.17



La plaza de la AlhóndigaLa plaza de la Alhóndiga

242 243

                                                                                                                                                                      
5.20 Plano de plantas bajas del análisis 
fotográfico de los predios circundantes a la 

Plaza de la Alhóndiga; Alhóndiga 7 y 10. 

Alhóndiga 7
Alhóndiga 10

Alhóndiga 7                                                                  
Centro Histórico, CDMX.

Alhóndiga 10                                                       
Centro Histórico, CDMX.

5.21

5.22

5.23 5.26

5.24

5.25
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5.27 Plano de plantas bajas del análisis fotográfico 
de los predios circundantes a la Plaza de la 

Alhóndiga; Alhóndiga 9 y Callejon Lecheras 9.  

Alhóndiga 9
Callejón Lecheras 9

Alhóndiga 9                                                              
Centro Histórico, CDMX.

Callejón Lecheras 9                                                        
Centro Histórico, CDMX.

5.28

5.29

5.30

5.31
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5.32 Plano de plantas bajas del análisis 
fotográfico de los predios circundantes a la 

Plaza de la Alhóndiga;  11-13 y 18. 

Alhóndiga 11-13
Alhóndiga 18

Alhóndiga 11-13  
Centro Histórico, CDMX.

Alhóndiga 18                                                        
Centro Histórico, CDMX.

5.33

5.34

5.35

5.37

5.36
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5.38 Plano de plantas bajas del análisis 
fotográfico de los predios circundantes a la 

Plaza de la Alhóndiga; Alhóndiga 17 y 20. 

Alhóndiga 17
Alhóndiga 20

Alhóndiga 17                                                             
Centro Histórico, CDMX.

Alhóndiga 20                                                       
Centro Histórico, CDMX.

5.39

5.40

5.43

5.42

5.41
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Corregidora 66

                                                                                                                                                                        
5.44 Plano de plantas bajas del análisis 
fotográfico de los predios circundantes a la 

Plaza de la Alhóndiga; Corregidora 66. 
Corregidora 66                                                                

Centro Histórico, CDMX.

5.45

5.46
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Accesorias
Vivienda
Equipamiento
Espacio público

                                                                                                                                                                        
5.47 Usos de suelo actuales en planta baja  
de la Plaza de la Alhóndiga y sus predios 

circundantes.  

5.1.1 Usos.

 La plaza de la Alhóndiga dentro del programa parcial de 
desarrollo urbano del centro histórico pertenece al uso de suelo 
denominado espacio abierto o bien espacio público. Para las 
edificaciones que están a su al rededor encontramos dos usos 
de suelo. El primero en el que la mayor parte de los edificios   
están clasificados es habitacional mixto (HM) es decir, vivienda 
con comercio en planta baja. Y el segundo está catalogado como 
equipamiento, el cual solo se ve reflejado en dos predios; Alhóndiga 
10 que es un edificio bajo resguardo del INAH (sin ningún uso 
actual), y Soledad 39 escuela primaria llamada Gabino Barreda.

 Al observar más a detalle la planta baja de los edificios   
notamos que en su parte trasera se encuentran las viviendas y que 
a su vez estas están  aisladas de la plaza, debido a que en la parte 
frontal se localizan las accesorias.

El acceso al interior de los edificios se realiza a través de los 
comercios, provocando que en algunos casos la totalidad del 
inmueble sea de uso comercial debido a que el resto del edificio es 
ocupado como bodega. Esto es más evidente al ver las fachadas, 
donde varios vanos de los siguientes niveles se encuentran 
cubiertos o con un visible uso de bodega, son muy pocos casos 
en los que aún se llega a observar habitabilidad de tipo vivienda.

 Durante las primeras horas del día la plaza de la Alhóndiga 
es ocupada por los alumnos de la escuela Gabino Barreda, así 
como por los padres de familia. Es durante el día que la plaza es 
invadida principalmente por el comercio informal, desde antes de 
la apertura de los negocios fijos, hasta el cierre de estos. Durante 
la noche la ausencia de comercio de barrio hace de la plaza un 
lugar silencioso, iluminado, pero con poca actividad. Algunos 
vagabundos han aprovechado esta situación para utilizar la plaza 
como lugar para dormir, desalojando todas las mañanas a primera 
hora.
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5.48 Propiedades secuenciales de la Plaza de 
la Alhóndiga; Acceder y transitar.

Acceder
Transitar

5.1.2 Propiedades secuenciales.

 Acceder: La forma de acceder a la plaza puede ser por 
medio de dos entradas, una con mayor escala que esta por el lado 
de la calle Corregidora y otra de menor escala por  lado de la calle 
Soledad.

5.49 Propiedades secuenciales 
de la Plaza de la Alhóndiga                                                                  

( a. Acceso por Corregidora  b. Acceso por Soledad ) 

b.

 a.
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5.50 Propiedades secuenciales de la Plaza 
de la Alhóndiga; Acceder, transitar, articular y 

culminar

Acceder
Transitar
Artícular  
Culminar

5.1.2 Propiedades secuenciales.

 Culminar: Los predios son el elemento final al que nos 
conducen los diversos recorridos que se generan en la plaza. 

 Articular: La plaza funge como elemento articulador entre 
el espacio público y el espacio privado.  

 Transitar: A través de la plaza se trazan distintos recorridos, 
los cuales permiten ir de un extremo a otro, o bien de la plaza a 
cualquiera de los distintos predios que la rodean.

5.51 Propiedades secuenciales 
de la Plaza de la Alhóndiga                                                                  

( c. Transitar  d. Articular, culminar ) 

d.

 c.
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5.52 Propiedades visuales de la Plaza de la 
Alhóndiga                                                                  

Plaza de la Alhóndiga
Predios adyacentes a la plaza

5.1.3 Propiedades visuales.

          En cuanto a las propiedades visuales tomaremos en cuenta 
los siguientes conceptos; 

 Textura.

 Los pisos de la plaza, los marcos de cantera gris que 
enfatizan a los vanos, muros de piedra basáltica y de tezontle, 
las cornisas que anuncian los entrepisos y los rodapiés de recinto 
aportan una textura de carácter rugoso.

 El recubrimiento aplanado de cal y arena de los inmuebles 
cercanos proporcionan una textura lisa. 

 Color.        

 La tonalidad cromática de la plaza marca un contraste 
evidente con la de los predios aledaños, ya que la de la plaza 
está definida por la gama de colores ocre, contrario a los tonos de 
las fachadas que son más llamativos. Entre ellos está el rosa en 
distintas tonalidades, rojo, coral, amarillo, crema y café.

 En seguida mostraremos una serie de fotos que resaltan 
dichos conceptos.  
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Color y textura de la Plaza de la Alhóndiga.
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Color y textura de la Plaza de la Alhóndiga.

5.1.3 Propiedades visuales.      
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Color y textura de los predios  circundantes a la 
plaza de la Alhóndiga
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Problemática del sitio
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5.77 Comercio informal en la Plaza de la 
Alhóndiga. 

5.2.1 Contaminación visual y auditiva.

 Actualmente el ambulantaje predomina en la Plaza de 
la Alhóndiga desde la mañana hasta el cierre de los negocios, 
quienes diariamente despliegan una gran cantidad de sombrillas, 
lonas, y anuncios de productos. Tanto estos negocios como los 
locales fijos emiten ruido excesivo para promocionarse.

 Al mismo tiempo existe una gran cantidad de gente 
deambulando, comiendo o trabajando en los negocios de la plaza, 
por lo que el ruido alcanza niveles altísimos durante el día.

 Durante la noche poca gente transita el espacio, lo que 
ha convertido a la plaza en un lugar en el que vagabundos suelen 
dormir. Su sitio preferido es el puente frente al edificio de la  
Alhóndiga, resultado de la intervención de los años ochenta que 
buscaba revivir la memoria histórica del sitio.

 Tanto el ruido como la cantidad de gente han ahuyentado a 
una parte de los residentes de la plaza. Muchas de las ventanas de 
la viviendas lucen abandonadas, o su uso visible es de bodegas. 
Sin embargo sigue existiendo gente que reside al interior de los 
edificios. La relación de estas viviendas con la plaza no es aparente 
ya que los negocios han bloqueado los accesos, obligando a los 
residentes a entrar por medio de estos.

 Estas condiciones invitan a plantear una manera de 
restablecer la relación directa de las viviendas con la plaza, así 
como mejorar los niveles de contaminación auditiva, mejorando la 
calidad de vida de las viviendas adyacentes a la plaza.
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5.78 Comercio informal en la Plaza de la 
Alhóndiga.
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5.79 Comercio informal en la Plaza de la 
Alhóndiga.
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5.80 Encharcamientos cotidianos en los 
alrededores de la plaza de la Alhóndiga.

5.2.3 Encharcamientos en calles aledañas.

 A raíz del plano de las zonas con encharcamiento, parte 
del Plan Hidraúlico delegacional 2010-2015 de la delegación  
Cuauhtémoc, se han identificado distintos puntos en los que el 
agua no logra drenarse en caso de un evento de precipitación 
pluvial. Los encharcamientos se encuentran a niveles  topográficos 
más bajos que el de la plaza de la Alhóndiga, siendo el origen 
principal del agua que se encharca. 

 El sistema de drenaje adyacente a la plaza cuenta con 
tuberías del diámetro más delgado, 1.30 metros, por lo que se 
saturan rápidamente. Cuando este punto es alcanzado el agua 
que sigue cayendo no puede drenarse, por lo que surgen los 
encharcamientos. Estos pueden durar desde algunas horas hasta 
días consecutivos, dependiendo de los niveles de precipitación 
pluvial de cada evento y de la temporada de estos.

 A continuación podremos observar una serie de diagramas 
que ilustran la situación del sistema de drenaje en un evento 
de precipitación pluvial. Tanto los puntos con encharcamiento 
como el trazo del sistema de drenaje fueron tomados del plano 
mencionado con anterioridad. También observaremos las zonas 
en las que el comercio informal suele colocarse, así como edificios 
con uso comercial que actualmente se encuentran subutilizados o 
en estado de abandono. Esto nos permitirá entender de forma más 
acertada el funcionamiento actual del sistema hídrico de la plaza, 
para más tarde plantear la manera de evitar tanto su saturación 
como los encharcamientos en los puntos señalados.
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5.81 Diagrama del estado actual de la Plaza de la Alhóndiga.
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5.82 Corte longitudinal de la Plaza de la Alhóndiga.

5.2.4 Problemática hídrica.
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5.83 Primera sección de corte longitudinal de la 
Plaza de la Alhóndiga.

 En la primer sección del corte encontramos un edificio de 
uso mixto con una cubierta de 629 m². En caso de un evento de 
precipitación pluvial de 119 mm en 24  horas, siendo este el nivel 
más alto alcanzado por lluvias dentro de la alcaldía Cuauhtémoc 
en los últimos 20 años, la cubierta acumularía hasta 74 851 litros 
de agua pluvial. 

 Durante el evento de precipitación pluvial de 119 milímetros 
en 24 horas la lluvia acumulada debe ser evacuada, alcanzado 
un flujo de hasta 3 118 litros por hora. De lo contrario esta agua 
quedaría almacenada en la cubierta del edificio. ¿Porqué evacuar 
el agua de lluvia sistemáticamente y no aprovechar una parte de 
esta importante cantidad de agua?

 El Plan Hidráulico Delegacional 2010-2015 de la alcaldía 
Cuauhtémoc indica  la existencia de un encharcamiento de hasta 
20,000 litros en las inmediaciones de la plaza de la Alhóndiga. 
Dicho encharcamiento se encuentra en nivel topográfico más bajo 
que el de la de la plaza, en un punto donde encontramos coladeras, 
registros y una tubería de 1.30 metros de diámetro pertenecientes 
a la red de drenaje. A su vez, dentro del área perteneciente a la 
Plaza de la Alhóndiga, encontramos una tubería con diámetro 
similar al anteriormente mencionado.

 ¿Cómo podemos prevenir la formación de este 
encharcamiento?

5.2.4 Problemática hídrica.
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5.84 Segunda sección de corte longitudinal de 
la Plaza de la Alhóndiga.

 La segunda sección del corte nos indica lo que sucede en 
la plaza de la Alhóndiga en caso de la lluvia de 119 milímetros en 
24 horas, concentrándonos en los edificios aledaños a la plaza, así 
como en la totalidad de su superficie.

 A lo largo de la lluvia antes mencionada la superficie total 
de los edificios aledaños a la plaza, 8 137 m², llegan a recibir hasta 
968 303 litros en 24 horas. Esta cantidad de agua es equivalente 
a 48 pipas, las cuales deben de ser evacuadas con un flujo de 40 
346 litros por hora. Al mismo tiempo la plaza de la Alhóndiga recibe 
hasta 385 298 litros en sus 3 237.80 m² de superficie. El flujo de 
agua necesario para su evacuación es de 16 054 litros por hora. 
Nuevamente debemos de preguntarnos porqué no aprovechar 
una parte de esta importante cantidad de agua.

 En la plaza encontramos superficies con vegetación, cuya 
área es de 60 .65 m². Estas zonas vegetales se encuentran sobre 
el antiguo paso de la acequia, sirviendo como memoria histórica 
del sitio. Este es el punto donde encontramos la reconstrucción 
del puente que cruzaba la acequia, sin embargo este hoy sirve 
como refugio de vagabundos y tiradero de basura.
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5.85 Tercera sección de corte longitudinal de la 
Plaza de la Alhóndiga.

 La tercera sección de nuestro corte se refiere al límite sur 
de la plaza de la Alhóndiga.

 De acuerdo al Plan Hidráulico Delegacional 2010 - 2015 
de la alcaldía Cuauhtémoc existe un encharcamiento de entre 
21 000 y 50 000 litros a pocos metros de la plaza, sobre la calle 
Corregidora. Dicho encharcamiento se encuentra en un punto 
donde nuevamente existen registros, coladeras y una tubería de 
1.30 metros de diámetros pertenecientes a la red de drenaje. Su 
nivel topográfico es menor al de la plaza, por lo que es posible que 
esta sea el origen de una parte del agua que acaba ahí.

 ¿Cómo es posible que a pesar de la existencia 
de infraestructura de saneamiento continúen existiendo 
encharcamientos en los puntos mencionados?

 La saturación del sistema de drenaje es parte de esta 
respuesta. Además de la importante cantidad de agua que debe 
ser desalojada de la plaza (385 298 litros) y de los edificios aledaños 
(968 303 litros) la red de drenaje recibe el agua que cae en las calles 
y edificios vecinos. Durante un evento de precipitación pluvial de 
esta magnitud la red de saneamiento se encuentra rebasada. 

 Encontramos aquí a principal potencialidad del sitio. 
Debemos de encontrar la manera de retener parte del agua pluvial, 
aprovechando el máximo de esta, para evitar la saturación de la 
red de drenaje. ¿De qué manera podemos aprovechar el agua de 
lluvia, sin saturar a su vez la capacidad de almacenaje hidráulico 
de los edificios y la misma plaza? 

 



Potencialidades del sitio
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 Partiendo de las problemáticas planteadas, debemos 
encontrar la manera para restablecer la relación directa de las 
viviendas con la plaza, mejorando su calidad de vida y utilizando 
la memoria histórica y lacustre del sitio.

 Además de esto está el problema de los encharcamientos, 
siendo necesaria una solución técnica - espacial para generar un 
máximo aprovechamiento del agua pluvial.

 A pesar de la reciente intervención en el espacio de la plaza 
de la Alhóndiga, ambos problemas persisten. Hemos tomado 
la decisión de adecuar el espacio arquitectónico conforme a la 
solución de los problemas antes mencionados, por lo que se 
considerará este espacio como totalmente vacío.

 En los alrededores del espacio encontramos una gran 
cantidad de plazas comerciales en desuso. Esto representa la  
solución al problema del ambulantaje. Nos concentraremos en 
el problema de los encharcamientos, cuya respuesta debe influir 
de manera directa en la calidad de vida de las viviendas aledañas 
a la plaza.

 A continuación encontraremos una serie de diagramas 
que ilustran la solución técnica encontrada al problema del 
encharcamiento. Sin embargo la materialización de esta no puede 
ser expresada sin hacer antes una reflexión sobre la calidad 
espacial de este, así como su relación directa con el contexto 
inmediato.

 

5.3 Potencial del sitio.
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5.87 Diagrama del potencial hídrico de la Plaza de la Alhóndiga.
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5.88 Corte longitudinal de la Plaza de la Alhóndiga.

Potencial hídrico.
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5.89 Primera sección de corte longitudinal del 
potencial hídrico de la Plaza de la Alhóndiga.

 Durante el evento de precipitación pluvial de 119 mílietros 
en 24 horas, nuestro edificio con cubierta de 629 m² va a recibir 
hasta 74 851 litros de lluvia. Dicho edificio cuenta con un patio 
central, el cual actualmente está cubierto por un techo de lámina. 
Una cisterna de 2 metros de profundidad excavada en dicho patio 
tendría un volumen de 75 000 litros, poco más del total de lluvia a 
recibir durante el evento mencionado con anterioridad.

 Todos los edificios aledaños a la plaza tienen un patio en 
su interior, siendo esta una opción para evitar la saturación del 
sistema de drenaje durante un evento de lluvia intensa, además de 
aportar una importante cantidad de agua para uso doméstico. 

 Durante dicho evento los inmuebles seguirían conectados a 
la red de drenaje, evacuando solamente aguas negras y jabonosas.   
¿Es esta una solución viable para desaturar  el sistema de drenaje?

Potencial hídrico.
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5.90 Segunda sección de corte longitudinal del 
potencial hídrico de la Plaza de la Alhóndiga.

 La superficie total de los edificios aledaños a la plaza es de 
8 137 m2.. Estos llegan a recibir hasta 968 308 litros en el evento 
de precipitación pluvial señalado anteriormente. Excavar cisternas 
de dos metros de profundidad en cada uno de los patios de los 
edificios, así como en la escuela, nos permitiría un volumen de 
captación de 970 000 litros. Nuevamente poco más de la cantidad 
de agua que caería durante la lluvia intensa.

 La plaza de la Alhóndiga con sus 3 237.80 m2 recibe hasta  
385 298 litros. Para lograr retener esta cantidad de agua sería 
necesario un volumen de captación de poco mas de 386 000 litros. 

 ¿Existe una manera de generar este volumen sin excavar la 
totalidad de la plaza?
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5.91 Tercera sección de corte longitudinal del 
potencial hídrico de la Plaza de la Alhóndiga.

 Retener la totalidad del agua que cae en la plaza de 
la Alhóndiga, siendo esto poco más de 1 355 000 litros, sería 
equivalente a recibir 68 pipas de agua pluvial en 24 horas. Esto 
disminuye considerablemente la carga inmediata de la red de 
drenaje, evitando la formación de encharcamientos en las calles 
aledañas.

 Sin embargo es importante encontrar la manera en que esta 
infraestructura hídrica se materialice. Excavar cisternas puede ser 
una manera eficiente para el funcionamiento de la retención de 
agua pluvial, sin embargo es una solución que no evidencia la 
memoria lacustre del sitio.

 Debemos mostrar la existencia de esta infraestructura 
hídrica, haciendo que los usuarios entiendan el porqué de 
su existencia, así como ligarlo con la historia del sitio. Una 
infraestructura hídrica que resuelva un problema frecuente en la 
plaza, problema inexistente en la antigüedad ya que el agua corría 
hacia la extinta acequia.
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Propuesta para la Plaza de la Alhóndiga



 “La plaza está en la memoria de todos los habitantes 
de un barrio o de una ciudad, en  su definición más ortodoxa 
es un: espacio urbano circundado de edificios que asumen 
funciones diversas.”

 La propuesta para la plaza de la Alhóndiga es la 
materialización de los temas tratados con anterioridad. Una 
infraestructura hídrica que busca responder  al problema de  
los encharcamientos,  materializándose como un espacio 
público. La memoria histórica del sitio es la herramienta 
principal de esta respuesta, gracias a la ubicación y a la 
naturaleza hídrica del mismo.



Proyectos análogos
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6.2 Patio de los Naranjos en la Catedral de 
Sevilla

6.1 Proyectos análogos.

 Para la realización de este proyecto se analizaron distintas 
referencias, las cuales se dividen en cuatro categorías:

 - Geometría o retícula

 - Memoria histórica

 - Manejo del agua pluvial 

 - Canalización del agua

 Para la geometría, la referencia más clara ha sido el patio 
de los naranjos en la catedral de Sevilla, debido a la repetición de 
la retícula de la columnata de la catedral que encontramos en los 
patios. Este gesto permite contextualizar un espacio de manera 
muy efectiva, además de homogeneizarlo.

 En cuanto a la memoria histórica, una de las referencias 
elegidas ha sido la reforma integral del casco antiguo de Banyoles, 
por Miàs Arquitectes. Dicho proyecto, ubicado en el País Vasco, 
logra recordarnos que en su sitio pasaban acequias, esto por 
medio de intervenciones en el espacio público. 

 Para el manejo del agua pluvial, la referencia más clara 
ha sido el trabajo de “De Urbanisten”, oficina holandesa que ha 
trabajado el manejo de agua pluvial en proyectos urbanos. Su 
sistema de cuencas inundables y su integración a la infraestructura 
urbana es clave para la conceptualización de nuestro proyecto.

 Por último para la canalización del agua, se han tomado 
innumerables proyectos análogos, sin embargo se ilustran los más 
contundentes. De un lado tenemos canales en áreas urbanas, tales 
como los que encontramos en la ciudad de Freiburg, en Alemania. A 
su vez contamos con el trabajo de Paolo Portoghesi en la mezquita 
de Roma, la cual hace eco a la arquitectura Mughal. El trabajo de 
Carlo Scarpa es sumamente importante debido a la atención al 
detalle y la manera en que sus canales o elementos acuíferos se 
relacionan. La fuente de Xochipili, por Enrique Lastra ha sido una 
gran referencia para nuestro proyecto, la materialidad utilizada y la 
manera en que ha modulado las piezas de esta intervención son 
parte fundamental de nuestra propuesta arquitectónica.
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6.3 Patio de los Naranjos en la Catedral de 
Sevilla.

6.4
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6.6 6.9

6.8

6.7
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6.10 Reforma integral del casco antiguo de 
Banyoles.

6.13

6.12

6.11
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6.14 Water Square Benthemplein.
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6.18 - 6.23  Canalización de agua en diversos 
proyectos.

6.23
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Propuesta del espacio público hídrico 
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 Para la propuesta de la plaza de la Alhóndiga y en 
respuesta al problema de encharcamiento, en la zona se relaciona 
la mejora de la calidad del espacio público urbano a través de 
un reconocimiento hídrico del lugar. El planteamiento consiste en 
un sistema de tres capas: subterránea, planta baja y a nivel de 
cubiertas. 

 Para llegar a la propuesta es necesario tomar en cuenta 
distintos datos duros. El área total de la plaza y planta baja de la 
escuela es de 4195 m2 aproximadamente, mientras que el área 
total de las cubiertas y la plaza es de 12 332 m2. 

 Para definir el volumen máximo de agua a retener en caso 
de un evento de precipitación pluvial se tomó como referencia 
a la “Clasificación de la precipitación acumuluda en 24 horas 
para pronósticos a corto y mediano plazo” de la Secretaría de 
la Marina, se le define como lluvia intensa a un evento con una 
precipitación pluvial acumulada entre 75.1 a 150 mm. El evento 
con mayor precipitación registrado en los últimos 15 años, fue 
en la delegación Cuauhtémoc en 2005, cuando se alcanzó una 
precipitación de 119 mm. Este valor será el utilizado para definir el 
volumen de agua a retener en caso de una lluvia intensa.

 Con base en los valores anteriores, si buscamos retener 
la totalidad del agua que cae en las cubiertas y en la plaza de 
la Alhóndiga, se necesitarían alrededor de 1470 m3 de volumen 
disponible, en cambio si retenemos solamente el área que cae en 
la plaza y en el patio de la escuela, el volumen disminuye a 500 
m3, siendo esta la opción viable. Para evacuar el agua retenida 
es necesario implantar un cárcamo con una bomba sumergible, 
debido a la diferencia de nivel entre estos y la red de drenaje.

  El hecho de no poder retener la totalidad del agua no implica 
un impedimento para su aprovechamiento. A lo largo del año el 
agua en la cubiertas será recolectada por medio de un sistema de 
captación de agua pluvial, la cual será una fuente suplementaria de 
agua potable para las viviendas. Al mismo tiempo un sistema de 
arbolado aprovechará un porcentaje de ésta en la plaza, evitando 
mandar toda el agua retenida al sistema de drenaje.

6.2 Propuesta del espacio público hídrico.
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6.25 Diagrama del espacio público hídrico de la Plaza de la Alhóndiga.
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6.26 Corte longitudinal del espacio público hídrico de la Plaza de la 
Alhóndiga.
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6.27 Primera sección de corte longitudinal 
del espacio público hídrico de la Plaza de la 

Alhóndiga.

 En la primera sección del corte ubicamos al edificio con la 
cubierta de 579 m². Bajo el patio central una cisterna de 2 metros 
de profundidad almacena hasta 84 000 litros, siendo esta cantidad 
de agua la que recibiría el edificio en caso de una lluvia de 119 
milímetros en 24 horas. Una vez que la cisterna esté saturada, ya 
sea durante o después de la temporada de lluvias, el desalojo del 
agua imposible de captar es realizado por una sistema de canales, 
los cuales guían el agua hacia una serie de cuencas inundables.

 El edificio analizado en estas secciones de corte puede 
ser considerado como un edificio tipo, ya que prácticamente 
todos los predios circundantes a la plaza cuentan con un patio 
interno. Estos edificios desalojan solamente el agua residual, 
aprovechando la totalidad del agua pluvial, o caso de ya no ser 
posible, reteniéndola para no saturar el sistema de drenaje.
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6.28 Segunda sección de corte longitudinal 
del espacio público hídrico de la Plaza de la 

Alhóndiga.

 La segunda sección del corte corresponde a la plaza de la 
Alhóndiga. Podemos observar dos de las tres cuencas inundables, 
las cuales están conectadas entre sí por tuberías con pendiente.

 Las cuencas inundables logran retener hasta 453 015 litros 
de agua pluvial, más de la mitad de la lluvia que caería en el evento 
de precipitación pluvial de 119 milímetros. Una red de arbolado 
logra filtrar agua al terreno natural por medio de sus 11 m2.

 El volumen total de las cisternas de los edificios adyacentes 
a la plaza es de 1 300 800 litros, siendo esta una cantidad suficiente 
de agua para abastecer las necesidad básicas de las viviendas 
durante algunos meses.
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6.29 Tercera sección de corte longitudinal 
del espacio público hídrico de la Plaza de la 

Alhóndiga.

 En la tercera sección del corte observamos la última de 
las cuencas inundables, que es también la de mayor volumen. 
Debido a la mayor profundidad de ésta, es aquí donde el agua se 
retiene durante más tiempo, así como el sitio donde comienza su 
desalojo.

 Durante el evento de precipitación pluvial de 119 
milímetros en 24 horas, la red de drenaje de la Ciudad de México 
se encontrará saturada. En menor escala la implementación de 
esta infraestructura preevería la saturación de la red de drenaje 
local, ya que la plaza representa una gran superficie de captación. 
El agua a retener debe de ser desalojada después de que la lluvia 
haya finalizado, o una vez que la red de drenaje esté desaturada.

 El desalojo del agua es realizado por medio de un cárcamo, 
donde encontramos una bomba sumergible de 70 caballos de 
fuerza. Esta bomba es capaz de desalojar los 385 000 litros en un 
par de horas, gracias a su flujo de hasta 504 000 litros por hora.

 Es de esta manera que el agua que cae en la plaza y los 
edificios adyacentes puede ser retenida durante un evento de 
precipitación pluvial, previniendo la saturación del sistema de 
drenaje, así como aprovechando un alto porcentaje del agua que 
cae durante el año.



Propuesta para la Plaza de la Alhóndiga

334

Proyecto arquitectónico
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6.30 Cisternas, cuencas inundables y drenaje de la propuesta para 
la Plaza de la Alhóndiga

 La propuesta del espacio hídrico urbano es una respuesta 
al problema de los encharcamientos y saturación del sistema de 
drenaje, la cual rigió los parámetros de diseño de la plaza. Sin 
embargo, debemos analizar el proyecto arquitectónico en las tres 
capas mencionadas anteriormente: a nivel subterráneo, en planta  
baja y a nivel de cubiertas. La explicación del proyecto sigue dicho 
orden, sin embargo cada una de las capas es dependiente de 
las otras, por lo que el orden escogido no representa un nivel de 
importancia dentro del proyecto.

 En el nivel subterráneo hemos colocado nuestras áreas de 
almacenamiento por medio de una serie de distintas cisternas,  
que van por debajo de los patios que se localizan dentro de los 
edificios circundantes a la plaza de la Alhóndiga, donde se acumula 
un volumen de 2,856 m3 aproximadamente de agua pluvial. Dicha 
variabilidad depende directamente de la forma de los patios de 
los edificios, sin embargo hemos optado por una profundidad 
en común: 2 metros. De esta manera logramos almacenar una 
pequeña cantidad de agua pluvial, la cual puede ser reutilizada 
para aseo de las viviendas y riego de plantas, o hasta para beber, 
dependiendo del sistema de filtros de cada edificio. 

 En la plaza un sistema de arbolado absorbe el agua que se 
filtra en la plaza, maximizando la retención de agua pluvial. Una 
serie de canales subterráneos dirigen parte del agua pluvial que 
cae en la plaza hacia el sustrato vegetal de los árboles, permitiendo 
el riego de estos durante épocas de lluvia.

 Por último un cárcamo con una bomba sumergible evacuan 
el agua retenida en las cuencas inundables. Dicha bomba debe 
de activarse en caso de una saturación, siendo el último recurso 
en caso de una lluvia intensa. Cuando el sistema de drenaje se 
encuentra a una capacidad media baja la bomba también debe de 
activarse, permitiendo una rápida evacuación del agua en caso de 
otro evento de precipitación pluvial.

 

6.3 Proyecto arquitectónico.
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6.31 Planta baja de propuesta para la Plaza de la Alhóndiga.

 A nivel de planta baja, encontramos dos categorías de 
espacios: los privados, tales como los patios al interior de los 
edificios, así como el público, es decir, la plaza de la Alhóndiga.

 Para restablecer la relación directa entre la plaza y el interior 
de las viviendas hemos decidido retirar los negocios que  obstruían 
los accesos de los edificios. La gran mayoría de estos negocios 
pueden ser re-ubicados en los centros comerciales mencionados 
con anterioridad, por lo que estos espacios pueden ser utilizados 
como un acceso con vestíbulo nuevamente. Para evidenciar el 
hecho que existen estos patios hemos decidido colocar puertas 
translúcidas, estas permiten una relación visual con el interior 
de las viviendas y sobre todo con los patios. Y de esta manera 
recuperar la vinculación que hay entre la vida que sucede dentro 
de los edificios como fuera de ellos.

 La plaza de la Alhóndiga puede ser segmentada en tres 
secuencias. Al norte encontramos el espacio con la menor escala,  
que se encuentra entre la escuela y el predio soledad 43, este 
espacio tiene la mayor cantidad de mobiliario urbano, debido a 
la presencia de la escuela. La segunda secuencia que se sitúa en 
la parte central de la plaza y que abarca el espacio que hay entre 
los predios Soledad 45,  Alhóndiga 5, Alhóndiga 7, Alhóndiga 
9, Alhóndiga 10, Alhóndiga 11 y Callejon Lecheas 9. La escala 
del espacio nos ha permitido colocar dos de nuestras áreas de 
retención en caso de alguna precipitación pluvial por medio de 
dos cuencas inundables que retienen alrededor de 180m3, cuyas 
escalas permiten cierto tipo de actividades al interior en caso de 
no contener agua. El tercer segmento se encuentra al sur de la 
plaza entre los predios Alhóndiga 18, Alhóndiga 19, Alhóndiga 20 
y Corregidora 66 , donde encontramos la cuenca inundable de 
mayor escala con una capacidad de retención de 386 m3 , al interior 
de ésta se puede realizar un mayor número de actividades, debido 
a su volumen. Todas las cuencas inundables tienen escalinatas, 
por lo que el descenso a su interior es posible.
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6.32 Planta de cubiertas de la propuesta para la Plaza de la 
Alhóndiga.

 El sistema de arbolado homogeniza el espacio, creando 
una retícula que hace alusión al interior del edificio de la Alhóndiga.  
Los árboles escogidos tienen una copa de hasta ocho metros de 
altura, por lo que crean sombra pero no bloquean demasiado la 
luz natural.

 Al mismo tiempo el primer nivel de las viviendas pierden 
la vista hacia los negocios de la plaza, remplazando estos por 
un paisaje de arbolado. Una menor cantidad de ruido entra a las 
viviendas, además de un nuevo punto de vegetación para esta 
parte del centro histórico de la Ciudad de México.

 Las cuencas inundables y los patios están unidos por una 
red de canales de aproximadamente 12.6 m3, cuyo objetivo es 
canalizar el exceso de agua de los patios hacia los volúmenes de 
retención de agua pluvial.

 En las cubiertas de los edificios hemos colocado el sistema 
de captación de agua pluvial de Isla Urbana, ONG mexicana que 
busca el aprovechamiento de agua de lluvia. Para implementar 
dicho sistema es necesario una superficie muy lisa, de preferencia 
de acero o algún material que puede esterilizarse con los rayos del 
Sol.

 Observando fotos aéreas del sitio podemos darnos cuenta 
del abandono de dichas azoteas, por lo que colocar este sistema 
no representa un inconveniente.

 Las acciones expuestas en el proyecto son la respuesta que 
hemos encontrado a los problemas exhibidos con anterioridad, 
estos han sido imaginados con materiales y especies vegetales 
locales, además del eje central de la propuesta. La memoria 
histórico - lacustre del sitio en cuestión. 
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6.34 Corte transversal A-A´. Secuencia y relación patio - plaza - patio.
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6.35 Corte longitudinal B-B´. Distintas escalas de las cuencas inundables.



Especificaciones
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6.37 Detalle 1: Sistema de captación, retención 
y almacenamiento de agua pluvial.
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6.38 Detalle 2: Depósito de agua y cárcamo de 
bombeo. 
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Detalles de desalojo de agua en la Plaza de la 
Alhóndiga.

6.41 Detalle 5: Drenaje pluvial.

6.40 Detalle 4: Canal de desalojo.

6.39 Detalle 5: Canal de desalojo hacia los depósitos de agua.

Mobiliario urbano de la Plaza de la Alhóndiga.

6.44 Detalle 8: Bote de basura.

6.43 Detalle 7: Bebedero.

6.42 Detalle 6: Banca.
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6.30

5.51

0.73

0.64

3.27

0.40

Mobiliario urbano de la Plaza de la Alhóndiga.

6.45 Detalle 9: Luminaria.

Mobiliario urbano de la Plaza de la Alhóndiga.

0.70

0.40

0.40

Carcasa

Poste recubierto con
pintura en polvo termo
curada color gris
RAL9023 texturado.
Acabado similar al de la
carcasa del reflector
Halo 600

Reflector

Brazo metálico

Base cuadrada
deslizable de fabricación
especial hecha a base
de placa metálica de 1/4"
y contramarco hecho a
base de ángulo de
2"x 1/8", con pintura en
polvo termo curada color
gris oscuro. Acabado
similar al de la carcasa
del  reflector. Fija con
tornillos de 3/4" con
cabeza de seguridad de
punta triangular a marco

Dado de concreto f'c=200
kg/cm2 con armado de
refuerzo de varilla de acero
de Ø 3/4" ahogado dejando
2.5" de rosca galvanizada al
descubierto para recibir placa
de poste para luminaria,
cabeza degollada posterior a
la colocación

6.46 Detalle 10: Luminaria.
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Vegetación propuesta para la Plaza de la 
Alhóndiga.

6.47 Detalle 11: Bauhinia forficata “Árbol pata de vaca”.

Bauhinia forficata “Árbol pata de vaca”. 

6.50 6.51

6.49

6.48



Vistas
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6.52 Vista aérea de la Plaza de la Alhóndiga. 6.53 Relación interior - exterior de los predios con la plaza.
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6.54  Plaza de la Alhóndiga al nivel de la escuela 
Gabino Barreda.
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6.55   Vista frontal de la alhóndiga y su relación 
con los canales
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6.56  Cuenca inundable Norte en su estado 
seco.
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6.57  Cuenca inundable sur en su estado seco.
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6.58 Cuenca inundable Sur repleta de agua.
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6.59 Cuenca inundable Central repleta de agua.
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6.60  Cuenca inundable Central repleta de agua.
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6.61  Canal descargando agua en la cuenca 
inundable Sur.
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Discusiones	finales



 El objetivo del último capítulo de este trabajo para obtener 
el título de arquitecto es cuestionar si el proyecto planteado 
responde a las problemáticas presentadas anteriormente, así 
como de qué manera esta tesis se adapta al contexto hídrico de la 
Cuenca de México. 
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7.2 Evolución de la plaza de la Alhóndiga.

 La infraestructura propuesta en esta tesis para obtener 
el título de arquitecto es el resultado del estudio del contexto 
hídrico de la Ciudad de México, así como su evolución histórica. 
Durante el tiempo necesario para finalizar este proyecto hemos 
planteado distintas metas, abandonando algunas y adoptando 
otras. El proceso de conceptualización del proyecto ha sido un 
camino largo y lleno de reflexiones, reflejo de esto es el resultado 
final, donde cada detalle dibujado ha sido pensado en su posible 
construcción.

 El contexto hídrico de la Ciudad de México es un tema 
sumamente amplio, sin embargo no debemos olvidar que 
nuestra ciudad se encuentra donde antes había 5 lagos con una 
extensión de 1100 km², de los cuales permanecen solamente 
50 km². Hemos considerado a las consecuencias derivadas de 
esta transformación; tales como los hundimientos, inundaciones, 
extracción de agua potable y el desalojo de una inimaginable 
cantidad de agua diariamente, como problemáticas a enfrentar 
por medio de un proyecto arquitectónico. Este proyecto ha 
utilizados la memoria histórica del sitio como principal dispositivo, 
nuevamente haciendo alusión al pasado lacustre de la capital 
mexicana. Al evidenciar la existencia de una infraestructura que 
hace frente a la condición hídrica de la Ciudad de México también 
transformamos su historia, regresando en el tiempo de alguna 
manera a la época cuando convivíamos con los cuerpos de agua 
de manera cotidiana.

 A pesar del carácter académico de este proyecto, 
es interesante reflexionar sobre la realización de proyectos 
infraestructurales en la Ciudad de México. Al implementar 
infraestructuras paisajísticas no solamente se realiza un 
mejoramiento del entorno urbano y sus servicios, sino también 
a una escala mayor. Una serie de acupunturas infraestructurales 
otorgaría beneficios a una escala territorial, mientras mejoran de 
manera directa a los usuarios del espacio.

 

7	Discusiones	finales.
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7.3 Gran Tenochtitlan en 1519

 La infraestructura hídrica de la Ciudad de México refleja su 
pasado lacustre. Al convertir estas en infraestructuras habitables 
el pasado lacustre de la capital mexicana tendría omnipresencia, 
siendo un recordatorio permanente de su contexto hídrico. ¿Sin 
embargo que sucedería si decidimos ignorar al pasado lacustre?

 Actualmente vivimos las consecuencias del olvido y la 
negación del pasado lacustre de la capital mexicana. En este 
trabajo hemos hablado de hundimientos diferenciales, problemas 
de encharcamiento e inundaciones, así como contaminación del 
manto acuífero y problemas de abastecimiento de agua potable. 
Debemos de realizar infraestructuras para contrarrestar estos 
problemas, reflejando la historia del sitio en cuestión. 

 Tomar la decisión de elaborar este proyecto en específico 
ha sido un camino también lleno de dudas, respuestas y 
reflexiones. Dentro del Centro Histórico de la Ciudad de México 
existe un sinfín de problemáticas de todos los órdenes, estos 
pueden ser sociales, económicos, políticos, históricos, etcétera. 
Sin embargo la problemática hídrica encontrada, junto con el 
problema del despoblamiento en el centro y la falta de relación 
de la vivienda con el espacio público nos ha parecido sumamente 
rica de explorar, lo cual no habría sido posible sin acotar antes los 
temas a tratar. 

 Para diseñar el proyecto un proceso de análisis ha sido 
necesario, desde proyectos análogos que trataban algunos de los 
temas a desarrollar, así como discusiones con expertos  de distintas 
disciplinas. Cada una de las especificaciones del proyecto ha sido 
estudiada de manera individual, pensando en que tal vez un día 
será posible la construcción de este. 

 La representación de este trabajo ha sido otro tema 
sumamente interesante a explorar. Acciones que parecen tan 
sencillas como escoger un formato de impresión o cual tipografía  
utilizar han sido decisiones reflexionadas durante largos periodos 
de tiempo, regresando a versiones anteriores de ser considerado 
necesario. El resultado del trabajo es la materialización de este 
proceso.
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7.4 La ciudad de México y sus alrededores en 
1935

 A manera de conclusión este trabajo de tesis para obtener 
el título de arquitecto ha sido un camino sumamente enriquecedor. 
Lograrlo no habría sido posible sin el apoyo de nuestras asesoras, 
quienes nos han guiado a resolver nuestras dudas, generando 
otras y motivándonos a continuar. El resultado de este trabajo es 
la muestra de que estamos listos para enfrentar la responsabilidad 
social, ética y moral que es ser arquitectos, resolviendo retos con 
una metodología de análisis y toma de decisiones. Representar a la 
Universidad Nacional Autónoma de México como profesionistas, 
así como en la academia siempre será un orgullo y un honor.
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