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A N T E C E D E N T E S 

Fn México, se manifiesta una tendencia a la concentración de la población en 

reducidos espacios dispersos en extensas superficies del territorio nacional. 

Esto ha generado problemas en la organización econánica y social del país en 

diversos niveles, inclusive en el de la producci6n agrlcola, lo que se trad.!! 

ce en un desarrollo regional desequilibrado. 

La población se ha distribuido en la franja central de la República. En 

1~90, el 60% de los habitantes del país tenían su lugar de residencia en 

alguno de estos estados, los cuáles ocupan la quinta parte del territorio 

nacional. Dentro de esta zona se encuentra el centro urbano míe inportante 

del pala: la zona rretropoli tana de la Ciudad de México. 

A principios del siglo; la Ciudad de México era predaninantarente rural y 

confonm se increrrent6 la participación del Estado en la Construcción de 

obras de infraestructura de carunicaci6n, servicios y educaci6n se produjo 

Wl crecimiento constante de los núcleos urbanos, generando tm.a gran divers,! 

dad de canbios de orden social, econánico, político y anbiental. 

Fn la última decada del siglo, los problem.s aobientales han adquirido gran 

relevancia. Por ejenplo, el canbio del uso del suelo ha restado espacios 

dedicados a las actividades agropecuarias. Tanbién existen problemas por la 

al ta concentraci6n de actividades econánicas en áreas ecol6gicamente vuln.!:, 

rabies. Fn áreas en nEnor densidad dermgráfica se presentan procesos de 

deforestación, desertificaci6n y erosión. Los ecosishmas sufren los efe~ 

tos de las técnicas productivas tanto de los canpesinos pobres, caro de 



las grandes errpresas, en su b6.squeda de la mixima ganancia. 

A las condiciones naturales de escasez de agua para satisfacer la creciente 

derm.nda de la poblaci6n se suna la sobre explotaci6n de los mantos aculferos. 

Esto eleva la salinidad de las aguas subterráneas y su contaminación. 

Un núnero considerable de industrias no maneja adecuadamente los insuros y 

desechos, lo que genera graves riesgos para la salud de la población. 

En éste sentido el gobierno de la Ciudad de México ha irrplE!rentado, a través 

de sus organizaciones desconcentradas ( C.anisión Coordinadora para el Desa -

rrolo Rural, •CIXIJ:ER•; y la Direcci6n General de Construcción y Gperaci6n 

Hidráulica, "IXI:IH'I ) • Programas de control de la contaminación atm:>sférica 

rrediante un programa integral. 

La CIXIJ:ER es un organism del Departamento del Distrito Federal que tiene 

facultades para el Desarrollo y Fanento de las actividades agropecuarias en 

el área Rural del D.F., y de llevar a cabo programas de reforestación y pro

tecci6ri ecológica, asl caro de prarover la organizaci6n econánlca e inducir 

la participación de las agrupaciones ya existentes, en los programas agrope

cuarios y forestales. 

La IXIIH es la dependencia encargada del abastecimiento de agua potable a 

la ciudad, asl caro la responsable del manejo de las aguas residuales. Por 

lo cual tiene la facul fad de celebrar convenios con las canmidades y ejidos 

para la explotaci6n de los mantos aculferos y del tratamiento de las aguas 

negras que genera la poblaci6n. 



Ante la necesidad de satisfacer la denanda de agua potable para los habitan

tes del Valle de México, se realizó durante la década de los sesentas y set~ 

tas, la perforación de tma bateria de pozos al sur del valle y a lo largo del 

eje Neovolcánico. Afectando áreas circunvecinas a los Ejidos de San Pedro -

TU.huac, Santiago Tulyehualco y San Juan Ixtayopan, de la delegación pollti

ca de Tláhuac en el Distrito Federal, cuya extracción del vital liquido ori

ginó la pérdida de los ojos de agua que abastecian la red de canales de los 

ejidos, generando desde hace tienpo la demanda de los ej idatarios para que -

se les reintegre parte del agua que es ex.tralda de sus zonas y llevadas a la 

ciudad. 

Fn tal sentido, durante el ciclo otoño-invierno 1993 - 1994, la CIXII.El a tr_! 

vés de su Direcci6n Regional No. 3 proporcionó a los ej !datarios de Santiago 

Tulyehualco y San Juan Ixtayopan de 1630 rretros lineales de tubería de alunl 

nio de ocho y diez pulgadas de diámetro para conducir agua a sus áreas de 

cultivo, de \Dl cárcaim provisonal en el "Tequesquite 11 en el ejido de TUhuac 

el cual es abastecido con aguas tratadas provenientes de la planta del Cerro 

de la Estrella. 

Qm la finalidad de ofrecer una respuesta satisfactoria a las dmiandas de 

los canpesinos y de establecer en forna definitiva uria soluci6n, en acci6n 

concertada entre la D.G.C,O.H. y axx:DER, se determin6 aprovechar el increr?E!! 

to en el s\.lninistro de aguas de la planta de tratamiento de aguas residuales 

"Cerro de la Estrella", por tal rmtivo se celebró \Dla retmión de trabajo en

tre los ej !datarios de San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan y Santiago Tul

yehualco con las autoridades de la JXJ:Ili, a:x:rDER y la Delegación Poli ti ca 

de Tláhuac, donde se acord6 el dla 9 de Febrero de 1994, la elaboración de 



tm proyecto para la construcci6n de ~ Hnea de conducción de aguas trata

das con una longitud de 3,664 metros lineales, cuya ejccuc~6n de obra se 

inici6 fonm.lmente el 11 de febrero y se concluyó el dla 6 de agosto del 

presente año. 

La obra para la instalación de la Hnea de conducción se reali z6 de manera 

conjunta con la participaci6n de los ej idatarios en la apertura y tapado de 

la zanja, con personal técnico y maquinaria de la Delegación Polttica de 

TI Ahuac y de 1 a CIXIJJm. 

Ante el inicio en el suninistro de agua, a los ejidos de San Pedro TU.huac, 

San Juan Ixtayopan y Santiago Tulyehualco surge la necesidad de elaborar un 

proyecto para el aprovechamiento racional del agua y garantizar el desarro

llo agropecuario de la zona, en beneficio de la calidad de vida de los ej !

datarios y asegurando la conservación del rredio arrbiente con la preservaci6n 

de las áreas cultivables, aún existentes en el Distrito Federal. 



I N T R o D u e e I o N 

De la superficie total del D.F •• el 68% corresponde al área rural. Política

mente abarca las 7 Delegaciones del sur de la Ciudad de MWcico, que incluyen 

a Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Alvaro Cbreg6n, Magdalena Contr.!:_ 

ras y D.Jaj lmalpa. 

Sin mbargo, el crecimiento de la nnncha urbana, a disminuido las activida

des agropecuarias y forestales, afectando la calidad de vida de los habitan

tes. La rapidez del crecimiento poblacional origin6 el establecimiento de 

asentamientos huronas en áreas de uso rural, otorgándole a la tierra un mayor 

valor de canbio que de uso. Asi misro 1 el abandono de las actividades priII!!, 

rias, DDtivado por la falta de apoyos y la baja considerable de la producti

vidad de los terrenos agrícolas. 

El área agr!cola y forestal d~ esta zona esta carprendida en alrededor de 

83,000 hectáreas, las cuales son objeto de alteraciones que dañan al ecosis

tena y se ven reflejados en: 

Disminuci6n de la recarga de los mantos acuíferos 

Contaminaci6n del aire y agua 

Degradaci6n y pérdida de suelo 

Perturbaci6n de la Flora y Fauna Silvestre 

Tamaño de las áreas agrícolas y forestales. 



Por lo que es necesario la planificación del uso adecuado del suelo consid.!:_ 

rando para ello los aspectos econ&nicos. sociales, ecológicos y productivos 

que se traduzcan ·en el uso más racional de los recursos naturales (suelo, 

agua y plantas). 

La actividad agrlcola ocupa en el D.F., aproximadamente 31,000 Has., que e~ 

rresponden al 31.13% de las 7 delegaciones del sur. La superficie agdcola 

se encuentra en su ma.yorla bajo el régimen del tmporal. 

La Q:misión Coordinadora para el Desarrollo Rural en 1985 inició un proyec

to para incorporar tierras bajo el sist~ de riego por aspersión sobre ru~ 

das, teniendo en 1994 una superficie de 376 Has. atendidas bajo éste siste

ma. con el aprovechamiento de los pozos perforados por la D.G.C.O.H. y cuyas 

aguas contaminadas por azufre no pueden ser para censuro humno. 

Otra de las áreas de producci6n agrf.cola con el uso de aguas es la zona 

chinah-pera, la cual en el siglo YN cubrían Wla superficie de ZO mil hectá -

reas. F.n 1991 se encontraban solarrente Z,Z97 Has. que se redujeron para 

1994 a 1, 160 Has. aproximadarrentc con los proyectos de Rescate Ecológico de 

Xochimilco y la creación del Bosque de Tláhuac. 

F.n estas áreas se presentan un sin núnero de problemas, dentro de los cuales 

destaca el rrarcadominifundism> que no penni te que los agricul toree vivan de los 

productos que obtienen de sus reducidas parcelas. Tecnologías de producción 

atrasadas que 1 igadas al deterioro de los suelos por la erosión y al al to grado 

de contaminaci6n de las aguas y de los canales generan bajos rendimientos en los 

cultivos. Se sunan tanbién los problemas de carercializaci6n, falta de riego, 
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cr~ditos insuficientes y la emigración de la poblaci6n rural a otro tipo de 

actividades no agrlcolas. 

El problEma sobre la inseguridad en la tenencia de la tierra de alguna mane

ra ha sido disminuida con la irrplenentaci6n de las rrodificaciones al articu

lo 27 constitucional; garai1tiza la dermcracia en la vida interna del ejido y 

la can.midad asegurando la libertad en el uso y destino de sus tierras y re

cursos. Ademis, se permite la participaci6n de las sociedades civiles y me!. 

cantiles en el canpo, que facilitan la pramción de nuevas fonms de asocia

ci6n que penni tan la capitalización y rrodernizaci6n del sector rural. 

Los ejidos de San Pedro TUhuac, Santiago Tulyehualco y San Juan Ixtayopan 

no son ajenos a ésta problenñtica y llllcho rrenos a la si tuaci6n n:uy especial 

de las áreas rurales del Distrito Federal. Sin eabargo, dentro de los es fue.!: 

zos que el gobierno de la Ciudad ha realizado, se encuentra la instalaci6n 

de una linea de conducci6n de aguas tratadas provenientes de la planta del 

Cerro de la Estrella de la D.G.C.O.H. localizada en la Delegación Iztapalapa. 

Qm. la conclusión de la obra en agosto de 1994. Se ofrece una perspectiva de 

desarrollo agropecuario en un !rea agrlcola de 630 Has. con la posibilidad 

de contribuir al beneficio de la econcmla ej idal y fortalecer las acciones 

de restauración del equilibrio del medio ailbiente. Y responder a las dEmall

das de la población local de devolverles de alguna manera parte del agua que 

es extra lela de sus acul feros. 

El prop6sito fundamental de éste docunento estriba en establecer una serie 

de medidas y acciones prioritarias que ayuden a la transfonmci6n productiva 



con la adecuaci6n de tecnologías y el aprovechamiento de las ya existentes 

que han venido utilizando aisladairente de generac16n en generaci6n en la 

explotaci6n agrlcola en chlnanpas y que pueden ser de gran utilidad para 

estos terrenos agrícolas. Ast miam, se busca establecer procedimientos 

adecuados en el manejo del agua y en el cultivo que se ajusten a las cond! 

clones edafoclhniticas y agronf.micas de la zona, cuidando de no enfrentar 

la innovación tecnológica con los factores sociales y culturales. Y a su 

vez estos esfuerzos se vean reflejados en un incremento en los ingresos de 

los cjidatarios y se revierta el proceso de urbanhaci6n al otorgarle a la 

tierra un mayor valor de: uso que de carrbio~ 



O B J E T I V O S 

Cl>jetlvo General 

- Establecer un proyecto de desarrollo Agropecuario que permita el uso efi

ciente el agua tratada en los Ejidos de San Pedro Tláhuac, Santiago Tulyehual 

coy San Juan Ixtayopan, Delegación Tláhuac, con técnicas acordes a las cond! 

dones sociales y edafoclimáticas y que aseguren la conservación del an:biente 

y el increrrento de los niveles de vida de los ej idatarios. 

Cbjctivos Particulares 

- Incrarentar la producci6n y productividad agropecuaria por medio del abas

tecimiento de agua tratada de la planta de Cerro de la Estrella de la D.G.C. 

O.H. 

-Garantizare! uso eficiente del agua tratada por medio del establecimiento 

de técnicas de manejo y uso del agua acordes a las condiciones topográficas, 

edafocl ináticas y de cultivos. 

- Farentar la simbra de por Jo menos dos cultivos al año por parcela para 

garantí zar el rréxinn uso de los recursos harbre-tierra-agua-infraestructW'a. 

- Reducir el deterioro de los suelos por acci6n del agua y viento, a través 

de la presencia de cultivos dW'ante todo el afto. 



- Disninuir la fonnaci6n de tolvaneras al contar con una cobertura vegetal 

en la época de estiaje ademis de crear barreras rcnpevientos. 

- Favorecer la recarga de mantos acu{ íeros al contar con agua en la red de 

canales existentes. 

- Detener el crecimiento de la rmncha urbana sobre los terrenos ejidales al 

darle a estos un rm.yor valor de uso que de canbio. 

- Incrementar el nivel de vida de los ej !datarios al mejorar sus indices de 

producción y productividad por unidad de superficie con el establecimiento 

de cultivos m!s rentables. 

- Fortalecer la organizaci6n ej idal cam base de desarrollo de proye,: 

tos de producci6n agropecuario, agroindustrial y de carercializaci6n. 
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DESCRIPCION DEL AREA 

1.1 SillJACl.CN GJ:DlAFIQ\.- El área de estudio beneficiada con el proyecto 

de riego son los ejidos de San Pedro TUhuac, San Juan IxtayopanySantiago 

Tulyehualco este úl tirm pertenece poli ticamente a la delegación Xochimi leo, 

pe.ro ílsicamente se encuentra dentro del área de la Delegación Tláhuac. 

La Delegaci6n Tláhuac se encuentra localizada al suroeste del Distrito Fede-

ral y sus coordenadas geográficas son las siguientes : 

Meridianos 98° 56' y 99º 05' Long! tud Oeste, 

Paralelo 19º lZ' y 19º 20 1 Longitud Norte. 

1.2 Srnw::ICN RLITICA.- La Delegación Tláhuac presenta una superficie de 

88,41 m2 que representa el 5.09% de la superficie total del Distrito Fede--

ral, ocupando el sl!ptirr.o lugar en cuanto a extensión, con respecto a las 

otras Delegaciones sus límites políticos son : 

N Delegación b tapa lapa. 

S Delegación Milpa Al ta. 

E F.stado de ~co. 

O Delegación Xochlmllco. 

las áreas beneficiadas limitan al norte con las tablas 13-3 y 13-2 del Ejido 

de san Pedro Tláhuac y colonia La Habana; al sur con el canal lmecameca y la 

zona urbana del poblado de San Juan Ixtayopan; al este con el camino de las 

barbas y el ejido de San Andrés Mixqaic y al oeste con la Av. Acueducto y 
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PROYECTO DE RIEGO DI!: LOS EJIDOS 
TLAHUAC-TIR.YEHUALCO-IXTAYOPAN 

OILl!OACHON 

DISTalTO P'E DEIAL 

TLAHUAC 



la zona urbana de los poblados de San Pedro Tláhuac y Santiago Tulyehualco. 

1.3 VIAS lE CXM.NICJCICN.- La Delegaci6n Tláhuac cuenta con varias vías 

de acceso las principales son ; Tláhuac - Xochimilco, Av. Tláhuac, Carretera 

Tláhuac - Ch.aleo y Carretera Milpa Al ta - Tláhuac. 

Para poder penetrar al área del Proyecto cada ejido cuenta con sus caminos de 

acceso de terracerla. Ejido Tláhuac; sobre la Carretera Tláhuac - Oialco 

se localiza el Paraje el Tequesqulte hacía el Norte se encuentra el acceso a 

las Tablas 14-3 y 15-3. Tanhién por Ja colonia la Habana hay lU1 camino de 

terracería que circunda las tablas beneficiadas. 

Ejido Tulyehualco.- Sobre la Avenida la M:mera se localiza \.U1 camino de t~ 

rracerfa que circtmda las tablas beneficiadas. 

Ejido San Juan Ixtayopan.- El camino principal se localiza por el barrio la 

lupita ·a espaldas del poblado. Así misrm varias calles del poblado des~ 

can al área ej id.al uti 1 izados caro caminos secundarios. 

2.- ASPE::lai FISICD:W'ICIE. 

2.1 CHl.!XllA.- Se caracteriza por fonm.ciones de arel llas de cmpresibi

lidad media o baja y capas intercaladas de arcilla con espesores rrenores de 

10 M. 

Esta zona tanS su fonm. durante el Pleistoceno, cuando inició el úl tirm c}_ 

clo de vulcanism del Val le de México, representado por la zona basáltica del 

Qiichinauhzin, el cual fonnS una barrera que no permi tio el drenaje hacia el 

13 



sur. La zona presenta sediroontos lacustresi arcillas bent6nicas con cont.!: 

nidos variables de sales y sodio e intercalaci6n de horizontes piroclásticos; 

asl cam material aluvial y e61ico interestratificado con cenizas volcánicas. 

2.2 ~- Se presenta en su totalidad caro una planicie. Las 

Sierras cercanas presentan rocas de origen Ígneo que se fozmaron al enfriar

se las efusiones volcánicas, cerrando la cuenca del Valle y la conviertieron 

en Wla planicie sin salida para las aguas. 

Al Oriente se encuentra la Sierra Nevada; al Poniente la Sierra de las C1"!! 

ces; al Norte la Sierr3 de Tezontlalpan y Pachuca; al Sur la del OtichinatJ!! 

zin; al Cientro el alineamiento de la Sierra Santa Catarina, al limite con la 

Delegacl6n Iztapalapa y al Suroeste se localizan las laderas del Cerro Teu

tli, en el límite con las Delegaciones Milpa Alta y Xochimilco. 

2.3 ~- De acuerdo a la clasificaci6n climática de Kooppen nodifica

da por Fnriqueta Garcla, se tiene un clima tipo C ( WO ) ( W ) B ( 1 1 ) • El 

cual se define caro 1.U1 clima tmplado seco con lluvias en verano. 

Los vientos daninantes provienen del Noroeste, de tipo pernicioso del Sures

te. Su velocidad prcmedio es de 1.5 rretros por segundo. La escasa veget! 

ci6n es causa de las tolvaneras que asotan la regi6n en los rreses de F.nero, 

Febrero y Marzo. 

La precipi taci6n media anual es de 509 mn. la mis baja del ára rural del Di,! 

trito Federal con un periodo de lluvia que va de la pritmra quincena de Mayo 

a ~diados del rres de Octubre, con el 88\ de la precipitaci6n total del afio, 

El periodo de sequía emprende a mediados de Octubre y a finales de Abril. 
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La tmperatura media anual es de 10.5 oC, el mes con mayor tenperatura es 

Agosto con 14 oC y el mes con menor terq>eratura es Novierrbre con 5.6 °C. Se 

registra un pranedio de 48 heladas presentandoee de Novienbre a Marzo sobre

saliendo el mes de Enero con 16 heladas y ocasionalmmte se presenta este f.!:, 

náreno en los meses de Septienbre, Abril y Mayo. 

La evaporaci6n media anual reportada es de 974 nm. Uis meses con mayor y 

menor evaporaci6~ son Octubre 158, l mn. y Di cimbre con 96. 7 mn. respectiva

nente. 

2.4 stE.05,- De acuerdo a la clasificaci6n de FNJ - lNES:D pertenece a 

suelos Hlsn::s:LES. Son de origen Mineral Orgánico de fonnaci6n lacustre, su 

profundidad es de ZOO an. con textura Franco - arel llosa, arci llo-linx>sa y -

arcillo -arenosa. Son rroderadarrente fértiles, presentan problemis de drena

je superficial, manto freático elevado, favoreciendo al afloramiento desales 

en algunos casos sodio. Con variaciones de pH. de ligeramente alcalino a ~ 

deradarrente a leal ino. 

2.5 HIIR'.1CXaA.- La O:>taci6n de agua proviene de los manantiales de Tuly~ 

huaico, ad~s de contar con dos manantiales uno en Tetelco y otro en Mix-

quic. (Monografla de Tláhuac, 1982). estos han sido entubados hacia la 

Ciudad de Méxl co. C).ieda una superficie aún cubierta por \Dl lago denani-

nado de los Reyes y nurerosas chinarrpas y canales. Dentro del área del Pro

yecto en la parte Sur, pasa el Rlo lmecameca pero la corriente no es const3!! 

te pues solo se utiliza carx> vaso regulador y de almacenamiento de agua dur_!Il 

te el periodo de lluvias. Asi mlsro, existe una red de canales algunos se 

encuentran secos y otros azolvados con la finalidad de utilizarlos para la 

conducci6n de Riego. 
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2.6 VB:ErACim.- En el área urbana la vegetación es inducida presentando

se Eucalyptos F.ucalyptus globulus, Casuarinas Casuarina equisetifolia, Tro_!: 

nos Ligu.stn.m ~· etc. En el área de estudio. 

Pastizales.- Se localizan en las partes planas de Ja Delegaci6n predanilla!!: 

temmte Zacate salado Dlstlchlis spicata, Pata de ga1lo O¡nodon dactylon y 

KUruyo Pennisetun clandestlmm. 

Matorrales .. - Se localizan en las laderas del Volcán Teutli las especies C_! 

racteristicas son Senecio ~ preaox y Pirul Shinus m:>l1e, 

&t la zona chinanpera a orillas de canales se encuentran ahuejotes (~ 

balplandlana). 

El 49.50%: de Ja Dclegaci6n son suelos de uso agricola y Ja vcgetaci6n natu

ral esta prácticarrente extinguida. 

3.1. ~ IE 1A 1.'IEl(RA..- El área de estudio unicammte beneficia a te

rrenos ejidales de Jos poblados de San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan y 

Santiago 'I\tlyehualco. 

De acuerdo a Ja Carpeta de Infonmci6n Bá.scia de la Delegación de la Secre

tarla de Rcfonna. Agraria, en la Delegaci6n Tláhuac, los ejidos involucrados 

en el proyecto presentan los siguientes datos: 
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mm:ro P!llLICACICN 
~ D.O.F. 

21-06-1976 13-08-1976 

16-03-1981 03-04-1981 

20-01-1986 13-03-1986 

9-09-1991 ll-09-1991 

EJIIO IE SANl1ACll ltlLmuua> 

Resoluci6n Presidencial 

Públicaci6n D.O.F. 

Ejecución 

Superficie 

DOTACION 

02-08-1923 

20-08-1923 

24-03-1924 

406-50-00 Has. 

EXPROPIACIONES 

EJB:U::ICN SUPmFIC!E 

- 04-54-16.53 
Has. 

25-02-1985 2 5-26-56 Has. 

- 1-53-18.64 

- 0-51-51 Has. 

SLIClTANIE 

I.M.P.I. 

am:rr 

S.C.T. 

S.A.R.H. 

DESTINO OBSERVACION 

Mercado Existen conflictos entre loca
tarios y ej idatarios de la De
legaci6n Polltica de Xochimil-
co. 

f.bdificaci6n de 
la línea ferrea 
México - G.iautla. 

Linea de cons
trucci6n de una 
bateria de 16 -
pozos profundos. 

.... .... 



IBl!ElD IUlLIQ1CICN 
Fll!lSlIEClAL D.O.F. 

01-03-1944 10-04-1945 

14-06-1985 19-07-1985 

26-05-1989 08-06-1989 

Sl'lillFICIE 

02-96-80 Has. 

00-55-47 Has. 

172-91-83.81 

50-00-00 Has. 

09-46-69.83 
Has. 

52-87-98.10 
Has. 

E.TllD SAN PlllD nnlJAC 

EXBIPI/OCN Y S'.LICl'llUS JE 
EXPROPIACION 

!D.ICITANJE 

D.D.F. 

S.A.R.H. 

COtEIT 

D.D.F. 

a:m:rr 

COtEIT 

DESTINO 

Construcci6n carretera 
lztapalapa - Tláhuac. 

Linea de conducci6n de 
tma ba teria de 16 po--
zos profundos. 

Regulación de la lene.!!; 
cía de la tierra. 

Regulaci6n. 

Regularizaci6n de la 
tenencia de la tierra. 

OBSERVACION 

Esta expropiación no ha sido ejecutada. 

C.on proyecto de resoluci6n presidencial 
se detuvo el trámite en la S.G.G.D.D.F. 

Esta superficie es la que el ejido en
trego en pe:muta a Tulyehualco, al no -
concluir este tdmite con resolución -
presidencial, la expropiaci6n se reali
zará a Tláhuac y 1 a indennizac i 6n será
entregada a Tulyelulalco. Asi lo han CIJ!!: 
venido an::bos núcleos agrarios. 

Regularización de la Eh esta superficie es en donde se encuen 
tenencia de la tierra. tra la ocupaci6n de 40,000 mZ., aproxi-

rmdanEnte por gente de la Uli6n Nacional 
de trabajadores agrlcolas (Francisco - -
Martlnez Rojo). 

04-88-90 Has. S.A.R.H. Linea de construcci6n
de una batería de lb -
pozos profundos. 

.... 
"" 



EJ1ID IE Sl!N JUAN OOlll'tP.AN 
msrrru::i:CN, lM'LlllCICN Y EXHU'I/GCN 

RESITIU::lCN lM'LlllCICN 

Resolución Presidencial 04-0Z-1917 01-07-1936 

Publicación D.O.F. 15-0Z-1917 ZZ-08-1936 

Ejecución Z4-07-1917 ZS-09-1936 

Superficie 405-71-47 155-50-00 

Destino - -

EXHU'IIGCN 

13-10-1981 

30-lZ-1981 

1990 

35-71-87 

Regulación de la 
tenencia de la 
tierra. 

.... 
'° 



Otorgada entre Ibtación 
Jlnpliaci6n y Pernuta 

Afectada po~ Decretos 
Expropiados 

Solicitada en Expropia
ciones 

Le queda al Ejido 

SITUACION AGRARIA 

E.JlII) m S<IN mro 
TLAHUAC 

SHRF.!GIE (HAS.) 

l, 163-50-00 

176-44-10.31 

117-ZZ-67 .93 

870-03-Zl. 76 

EJill) m S<IN .llWI 
~.AN 

&mlFIGIE (HAS.) 

561-Z5-47 

35-71-87 

525-50-00 

= m SfM'IAW 
nLmlW.<D 

SlPEllFIGIE (HAS.) 

561-Z5-47 

37-76-66.64 

523-48-90.36 

N 
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Resoluci6n Presidencial 

Publicación D.O.F. 

Ejecuci6n 

Superficie 

Superficie otorgada entre 
Ootaci6n y htpl iaci6n 

Z-08-1923 

16-08-1923 

19-08-1923 

1048-50-00 HAS. 

01-07-1936 

24-08-1936 

ZS-09-193 

113-70-00 HAS. 

l, 16Z-ZO-OO HAS. 

N.'.lll\: En 1924, el ejido entregó en penruta 09-50-00 HAS. al ejido de Tul

yehualco recibiendo 11-00-00 HAS., por lo que, la dotación es de 1,050,00-00 

HAS. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el censo y parcelamiento del área de 

estudio (CDIDER, D.D.F., 1994) reporta que existen 940 productores con 

\Ula superficie agrícola real de 615.1 hectáreas sin contar Ja superficie 

que ocupan caminos y canales. 

La distribución de la superficie de los productores es la siguiente: 416 

productores cuentan con O.SO Has. de terreno., 183 una dotaci6n igual o 

inferior de 0,40 Has. 

3.Z tB> JtC:IUAL IEL SlEO.- La superficie a beneficiarse con las aguas 

tratadas es de 6Z9. 73 hectáreas, según el censo de CIXJIEt 1994. El 97.68% 

corresponde a terrenos de uso agrlcola. F.n la parte oeste del ejido Tulye

hualco se encuentran construídasunas viviendas ocupando lDla extensi6n de 

9,000 m2. 

Sin mbargo, los propietarios se dedican a actividades agropecuarias. As( 

miSJX> se puede excluir el área ocupada por canales y caminos siendo la si

guiente: 
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u s o SUPERFICIE ' (HA.) 

'l1iRRENJ6 /GUCIIAS 615.10 97.68 

CANAl.E5 B.47 1.35 

O'lMINE 5.Z6 0.83 

VlVlllO\S 0.90 0,14 

T O T A L 6Z9. 73 100 

IH) /tClUAL IE l.C6 'IlllRENl> IGUCIIAS A 
BEMFICIARSE Cil'I /GJAS 

'JRA1l\IWl RR EJIID 

SUPmFIClE SUPERFICIE SUPERFICIE 
E ;r D o IGUCIIA Cl.ILTIVA!l\ ID Cllill'IVAn\ 

(1111..) (1111..) (ll'i.) 

SAN PEIH> 'IU\111',C 197 .6 1Z4.0 73.60 

SAN JUAN IXTA1'1'.PAN 3ZB.S 304.0 Z4.50 

SNU:IHD nJL'l'IHJAUD 89.0 se.o 31.0 

TO T A L 615.l 486.o 1Z9.l 





De los terrenos con fines de uso agrlcola se observa que de las 486 Has. que 

se encuentran cultivadas, Jos cultivos que sobresalen se presentan a continll,! 

clón. 

CULTIVO SUPl'llFICIE (HA.) % 

MA.IZ 444. 70 91.50 

lllUALIZAS 16.50 3.40 

AIFAIFA 13.50 2. 78 

AVENA 4,00 0.82 

Hm GlAS.5 4.00 0.82 

FlLR A CIEUl ABIFXID 2.00 0.42 

REML'oQI¡\ LOO 0.20 

NXlllBlENA 0.30 0.06 

T O T A L 486,0 100 
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1 N F R A E S T R U C T U R A 

4.1 

Planta Cerro de la F.strella 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 11Cerro de la Estrella" se en-

cuentra ubicada en la avenida San Lorenzo Tezonco S/N, Colonia San Nicolás 

Tolentino, aun costado del pante6n civil de San Nicolás Tolentino, Delega

ci6n Iztapalapa, D.F. 1 ocupando lDl área aproximada de 9 hectáreas. 

La planta consta de dos nnidades de tratamiento de lodos activados conven-

cional, disefiadas para tratar 1.ttl caudal de 100 l/s. cada Wla. El tren de 

tratamientonivel secimdario consta de: 

Tratamiento prinnrio y sectmdario con difusi6n de aire ccnprimido y desin

fecci6n, ademis de loa equipos que integran la infraestructura de apoyo. 

4, 2 '.mATMIIENl05 IE IGJAS RESID.lAIEi 

Tratanicnto Primario 

Su prop6sito es separar la mayor cantidad posible de s6lidas sedirnentables, 

así caro de grasas, aceites y rmterial flotante. Esto se logra reduciendo 

la velocidad del agua, rrediante una pantalla deflectora, a la entrada del 

tanque de sedimentación primiria y proporcionando el timpa suficiente para 

que los sólidos suspendidos scdlrrenten por gravedad. 

El tratamiento prinnrlo para cada unidad consta de un tanque de forna rect~ 

guiar dividido en 4 m:Sd.ulos con alirrentaci6n independiente, flujo horizon

tal y rem:>ci6n rreciinica e hidraúl ica de lodos, pero con vertedor y canaleta 

de recolecci6n de efluente ccmín. 
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La recolección de lodos sediirentados y la eliminación de natas se realizan 

por medio de rastras, las cuales se encuentran sujetas a una cadena sinfin. 

El rmvimiento horizontal de estas rastras, parcialrrente SUIJ!rgidas, permi

te el arrastre de las grasas, aceites y s61idos flotantes hacia una canal~ 

ta superficial. El novimiento los hace pasar lentamente barriendo el fon

do del tanque, arrastrando los lodos sedirrentados. 

Tratamiento Secundario 

Su prop6si to es proveer los requerimientos de oxigeno, nutrientes, mezcla

do y otras condiciones anbientales m1.s para que los microorganiSll'DB exis

tentes en el agua, degrade la rm.teria orgánica tanbién en ella, contenida, 

y posteriormente efectuar la separación de los lodos activados del 1 icor 

mezclado, produciendo un efluente clarificado; para ello se dispone de 5 

equipos principales; tanque de aeración, sopladores, aspersión para rcnpi

miento de espum, tanque de sedimentación secundaria y el sistana de air -

lift para recirculaci6n de lodos. 

Sietecm de Aeraci6n. 

Cada 1.Dlidad cuenta con un tanque de aereaci6n dividido en cuatro mSdulos 

de forna rectAngular con alirrentación independiente a canaleta de recolec

ci6n de efluente carún. Fn la parte central de cada tanque se encuentra l~ 

calizado tm canal, a través del cual son conducidos los lodos de recircul.! 

ci6n provenientes del sedimentador secWldario. Estos lodos descargan de rI!, 

nera independiente a cada uno de los nódulos de loa tanque de aereaci6n. 
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Slstma para rmplmlento de espum 

Debido a la presencia de agentes surfactantes y a la agi taci6n ocasionada 

por la difusión de aire ccnprimido, se tiene la presencia de esptma en el 

tanque de aercaci6n, por lo que para su control, cada Wlidad cuenta con lUla 

serie de boquillas de aspersión. Agua renovada es rociada por estas boqui

llas continuamente o a intervalos de timpa lo que hace que la espum se 

destruya a rredida que se fome. 

Sedlmentacl6n Secuodaria 

Su prop6si to es efectuar la separación de los lodos activados presentes 

el licor rrezclado produciendo tm efluente clarificado. 

Desinfecci6n 

Su prop6sito es la eliminaci6n de la mayor cantidad posible de bacterias 

patógenas, lo cual se realiza adicionando tma soluci6n de cloro gas en agua 

al efluente del sedimentador sec\llldario. 

La planta cuenta con un tanque de contacto de cloro ccmín. Este tanque está 

provisto de un canal de recolecci6n de agua con tratamiento secundario y de 

una serie de marrparas colocadas a lo largo del tanque, de rmnera que se t~ 

ga el tierrpo de retenci6n necesaria. ( 15 minutos ) • 

La inyección de la solución de cloro se lleva a cabo directamente en la en

trada del tanque y las rrediciones del cloro residual y organisms coli for 
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mes en la salida del misrm. 

Este cloro se puede extraer de los cilindros en forma de gas o Hquido, CWI!! 

do se trata de cloro gas, éste se mezcla directamente con agua tratada y se 

inyecta en el tanque del contacto; sineubargo,cuando se trata de cloro lí

quido previamente a su mezcla con agua tratada, pasa por t.m evaporador con 

el objeto de convertirlo en cloro gas. 

La planta es abastecida por el cárcam:> de barbeo de Aculco, en donde el 

agua recibe t.m tratamiento preliminar, consiste en la eliminación de s6Ji

dos grandes por medio de unas rejillas, con el objeto de evitar que se da

ñen los equipos de barbeo. 

El agua del colector Apatlaco se deriva al careare.o general de sistema Acul

co, de éste se tiene \.Ula derivación al careare.o que alirrenta a las plantas 

de tratamiento Cerro de la Estrella y Xochimi leo. 

Actualmente, en la planta de barbeo de Aculco se encuentran instaladas tres 

barbas con capacidad de 1000 litros/e. c/u las cuales están accionadas por 

tres rmtores eléctricos verticales de 500 H.P. c/u. 

El agua batbeada a la planta Cerro de la Estrella es conducida por ~dio de 

una tubería de concreto reforzada de l. 83 mts. de diárretro y con un trayec

to de a &n. hasta la caja de llegada de esta planta. 
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4.3. 

Dlatribuci6n de Agua 'lratada 

El agua tratada ea conducida directamente del cárcarro de boobeo a la red de 

distribución proveniente de la Planta de Tratamiento de Agua "Cerro de la 

Estrella" que opera la Direicci6n General de Construcción y <:peraci6n Hidraf!. 

lica (D.G.C.O.H.) del O.D.F., a través de tma linea de conducci6n de lttla 

longitud de 4164 m. lineales de los cuales 900 m lineales son de tubería de 

polietileno de al ta densidad de 61 an. de di&netro; 2764 m lineales de tub!:_ 

ría de asbesto - cmento clase 1-5 de 30 ande diámetro y 500 mts lineales 

de tuberla de polietileno de alta densidad de 15 ande diárretro. Asi caro 

tanbién la adaptación de 22 derivaciones y 5 válvulas de seccionamiento di! 

tribuidas a lo largo de la Unea que esta conectada al acueducto principal 

el flujo de agua lleva dirección de norte a sur atravesando el ejido de TI! 

huac, Ejido Tulyehualco y Ejido de San Juan Ixtayopan, finalizando en las 

Tablas la Magdalena y el Llano con una descarga libre en tubería de 15 an 

de diámetro. 

Estudios realizados por técnicos de la D.G.C.O.H. rrencionan que el sunlnis

tro de agua tratada será de 300 lps. de los cuales se distribuiran a los 

ejidos de íonna alterna por medio de las 22 válvulas de derivaci6n y de las 

5 válvulas de seccionamlento. Estas cuentan con cajas de rmnpostería y ta

pa de acero. 

Adenés se cuenta con las preparaciones para la instalación de un rebarbeo. 

Este se encuentra en el paraje el "Tequesquite". si la situaci6n lo requi.,!;! 

ra por la falta de presión en el acueducto principal. 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "La Lup1ta• 

Fn el poblado de San Juan Ixtayopan del Barrio de la l.AJpi ta, a partir del 

mes de Agosto se viene operando la planta de tratamiento de aguas residua

les por la D.G.C.O.H. del D.D.F., la cual tiene la capacidad de stminlstrar 

30 l .p. s. los cuales se distribuiran a los canales de Ja tabla "Prin:er Oi.a! 

to 11 del misnD ejido y éste a su vez se adiciona al proyecto de riego rrenci~ 

nado, 

Pozo "'llllyehualco l" 

Dentro del área del proyecto se encuentra el pozo 'I\Jlyehualco 1, anterior

rrente éste pozo descargaba agua potable, hoy en dla la descarga de éste ~ 

zo es de agua sulfurosas utilizadas para riego, el suninistro aproximado es 

de ~5 l .p.s. el cual descarga en la tabla la Magdalena del ejido de San 

Juan Ixtayopan. 

Es conveniente mencionar que estas aguas no estan siendo utilizadas puesto 

que no existe una infraestructura adecuada para su aprovechamiento. 

Distribucl6n de Oinalcs 

Se presenta una superficie de B.47 Has. de canales distribuidos de las si

guiente fonna: canales primarios se encuentran 21 krm, canales sec\.Dldarios 

35. 4 &ns y acequias que se encuentran entre parcelas. La si tuaci6n actual 

de estos es de nuy malas condiciones. 
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&¡uipos de Reba:dJeo 

Existen en el Ejido de San Juan Ixtayopan dos rebatbeos propiedad de la CD

a:DER que se pueden utili::ar caro apoyo a las acciones que se inplerrenten -

para el aprovechamiento del agua. El rebarbeo ubicado en la Tabla "El Lla

no11, entre el Rto Arrecaireca y el C.arnino a las Bcnbas cuenta con tm notar 

eléctrico de 75 H.P. con su accmetida eléctrica y carcam:> respectivo. El r.!:_ 

bcobeo ubicado entre las tablas de 11 El Llano 11 y "El Segundo" del lado del 

camino de las barbas cuenta con dos rootores eléctricos de 75 H.P. cada uno, 

con su acaretida eléctrica y carcam:> respectivo. Todo el equipo señalado 

se ha estado subutilizando debido a la falta de agua en los Canales del Ejl 

do. 

Maquinaria y Equipo de Apoyo a las Actividades Agropecuarias 

üm lo que respecta a la maquinaria propiedad de los ej idatarios se cuenta 

con cuatro tractores agrícolas distribuidos cam sigue: el Ejido de Tulye

hualco tiene dos equipados con arado, rastra y surcadora; el Ejido de San 

Pedro Tláhuac, cuenta con Wl tractor equipado con arado rastra y surcadora; 

y el Ejido de San Juan Ixtayopan cuenta con uno con el mi5nlJ equipo de los 

tres anteriores. Esta maquinaria trabaja de forna irregular debido a la 

falta de organización en los ejidos y a un inadecuado mantenimiento que ori

gina el increrrento de los timpas nuertos. 

Tradicionalmmte al inicio Ciclo P.V. acuden a la zona alrededor de cuatro 

tractores provenientes del área de Texcoco, México, para atender las deman

das del Ejido de Ixtayopan y Tláhuac, asimiSII'O, la ClXD:El por medio de la 

Dirección Regional Tres presta el servicio de Mecanización Agrícola, apoya-
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dos por el Vocal del Cani té en San Pedro Tláhuac y por el Presidente del ~ . 

misariado Ej idal de 'fulyehualco. Dentro de las labores má.s demandadas se

encuentra el barbecho y rastreo, as{ caro el servicio de la maquina retro~ 

cavadora para apertura y linpieza de canales. 

Por otra parte, caro apoyo cmplementario dentro del Proyecto de Riego se 

dot6 durante el tres de J\lllio a los productores de las Tablas 14-3 y 15-3 

del Ejido de Tláhuac con 732 M.L. de tubcria de aluninio con sus respecti

vos hidrantes, para regar en una priirera fase una superficie de 20 Ha. 

Caminos 

Se cuenta con una arrplia red de caminos de terraccría transitables durante 

la mayor parte del año, que corren paralelos a los canales principales que 

delimitan a las tablas, que son porciones de terreno de 500 por 1000 M.L, 

(50 Ha.) en los que se encuentran divididos los ejidos. Sin arbargo, hay 

que destacar que no existen caminos de terracerla que canmiquen directa

Jrente a los diferentes ejidos involucrados en el presente proyecto. 

Invernaderos 

Existen dos invernaderos de 1,000 y 2,000 M2 en operaci6n, ubicados en la 

tabla denaninada 11Pri~r Q.rarto 11 en el Ejido de San Juan Ixtayopan, que 

han sido financiados por ~dio del C".ontrato de Mandato de la a:o:t>ER, di

chos invernaderos se dedican principalmmte a la producci6n de Nochebuena. 
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MANEJO Y USO DEL AGUA 

5.1. 

Dispan.lb!lldad de Agua 

La demanda de agua en el Distrito Federal, durante las últirms décadas se 

ha incremmtado de tal manera que resulta necesario establecer ciertos pla

nes para optimizar su manejo, distribuci6n y aprovechamiento, entre ellos 

se encuentra el enfocado al tratamiento y rehuso de las aguas residuales ge

neradas en la Ciudad de México, cuyo objetivo principal es el de rescatar 

volúnenes apreciables de aguas de prirrer uso, sus ti tuyendolas por aguas re

siduales tratadas en aplicaciones tales caro el riego de áreas verdes, lle

nado de lagos recreativos, suninistro a industrias, recarga de acuíferos, 

uso agricola y a largo plazo para censuro btmlno. Para lograr estas netas 

el plan rmestro de tratamiento y rehuso ha previsto acciones conterrpladas 

dentro del Programa de C1>timizaci6n del Sistana de Tratamiento y Rehuso de 

Aguas Residuales cuya primera fase involucra la rehabi 1i taci6n flsica de la 

planta de tratamiento de aguas residuales 11c.erro de la Estrella" para que 

se incrarente la capacidad de efluente a 1000 1i tros por segundo de los c~ 

les estarán disponibles para el área del proyecto de riego en los Ejidos de 

Tláhuac de 300 litros por segwido. 

s.z. 
Marco Nomntivo 

Para hacer frente al abastecimiento de agua al canpo y a las ciudades, 

estableci6 en 1968 W1 nuevo marco legal para los desechos en materia de 

agua y a principios de 1989 se cre6 la G:misi6n Nacional del Agua responsa

ble de la adninistraci6n del agua en Mbxico; cuyos objetivos de su creaci6n 

entre otros, fué el de la asignaci6n o concesi6n de volúnenes específicos 
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de agua a los distritos y unidades de riego, con el prop6sito de proteger 

los derechos de cada tmo·respecto de otros aprovechamientos y en paralelo, 

incrementar la eficiencia con que se usa el volt.roen de agua establecido en 

la asignación o concesi6n. Fntre las atribuciones otorgadas a la CNA esta 

la de nonna.r, programar, proyectar, construir, adninistrar, operar, rehabi-

1 i tar y conservar las obras necesarias para el tratamiento y rehabi 11 taci6n 

de las aguas residuales, en el ánbito de su cmpetencia. 

A juicio de la Secretada de Agricultura y Recursos Hidraúlicos, se podrán 

construir Unidades de Riego para el Desarrollo Rural, a fin de proporcionar 

a las caIJJnidades rurales servicios de agua para uso dcméstico, de riego, -

·pecuario, piscfcola, recreativo o industrial rrediante la construcci6n y re

habilitaci6n de obras hidráulicas. Al construirse se les otorgará la asig

naci6n o concesión de aguas correspondiente. Y las tmidadcs podrán estar 

integradas con obras del Gobierno Federal de los gobiernos de los estados, 

ayuntamientos, organiaros y mpresas de sector público, ejidos, canmidades 

y particulares (artfculo 73, capítulo IV Ley Federal de Aguas junio,30 

1989). 

Podrán celebrarse convenios de cooperación con el Departarrento del Distrito 

Federal ( articulo 74, cap{ tulo IV IV Ley Federal de Aguas). 

Fn. cada unidad funcionará una asociación de usuarios, que se encargara de 

su adninistraci6n, operación y conservación, confome al reglarrento que 

apruebe el correspondiente Ccmi té Directivo. Los rnlerrbros de la Asociaci6n 

de usuarios eligirán l.llla directiva integrada por un presidente, un secreta

rio, un tesorero y los vocales que se consideren necesarios. ( articulo 77 
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capitulo IV de la Ley Federal de Aguas Junio 30, 1989). 

5.3. 

Informacil:n &sica para el proyecto 

La necesidad de inplmEntar acciones a corto plazo para el aprovechamiento 

de las aguas tratadas del Cerro de la Estrella di6 cam resultado la elabo

raci6n del presente proyecto, el cual tendrá que ser ccnphmentado y rrodif! 

cado, ya que es necesario que se realicen diversos estudios básicos para 

contar con la 1 {nea de conducci6n de agua instalada. 

Por lo anterior, es indispensable se realice tm estudio socioeconánico, to-

pográfico, Agrol6gico e Hidrol6gico con la participaci6n nultidiciplinaria 

de profesionalistas y especialistas que apoyen el logro de los objetivos 

planteados. 

Fstudio Socioeconlmico.- A través del cual se analizará la realidad social 

y econánica de la poblaci6n beneficiada con las obras de riego, a partir de 

aqui se generan las fomJas de organizaci6n y operaci6n del riego desde el 

punto de vista t~cnico, social y econánico. As{ mism:>, con esto se penni te 

establecer marcos carparativos entre la situaci6n antes de la ejecuci6n del 

proyecto y posterior a su aplicaci6n y definir aquellas causas de orden so

cial que frenan el desarrollo del proyecto. 

Estudios Topográficos.- El área del proyecto a pesar de presentar terrenos 

con pendiente tmifonre, por su origen lacustre, fonnadas en los vasos del 

lago del Valle de México, existen h1mdimlentos y variaciones en los niveles 

topo~áficos, por lo cual, es necesario elaborar un estudio topográfico P.! 

ra definir los sitios más convenientes para la instalación de válvulas, ca-

35 



jas de riego, que sirvan para definir la fomn y magnitud del área que es 

posible daninar con los canales de riego existentes. 

La topografla para la planeaci6n general de zonas de riego, deberá levanta! 

se con curvas de nivel, con equidistancias de un 1re:tro en superficie rmyor 

al área del proyecto. Y los planos se fonnarán a escala 1:5,000 y un plano 

de conjunto a escala 1:10,00D. Y si es necesario por cada una de las tablas 

o secciones en que esUn divididos los ejidos se elabora un plano de 1:1,000 

permitiendo este detalle trazar las regaderas y recarendar el nétodo de ri2_ 

go nás adecuado. 

Estudio Agrol6gico.- Estos determinan la calidad de las tierras a cultivar 

y sus caracteristicas, adestás del manejo que requieran con la aplicaci6ndel 

riego, así caoo los cultivos mis recanendables por tnplenentar, con la ela

boracl6n de estos estudios básicos irrportantes en la planeaci6n del proyec

to, es factible determinar algunos aspectos irrportantes dentro de los cua-

les se señalan: 

1.- Clasficéici6n de Suelos en Series, Tipos y Fases 

2.- Clasificacl6n de Suelos para su uso agrlcola bajo 
riego. 

3.- Programs de cul tivoe en base a la relaci6n. 

4.- Necesidades de Nivelaci6n de tierras. 

5,- Calidad del agua de riego. 

6.- ~todos de riego para los diferentes tipos de 
suelos. 

7.- Láninas de riego para cada tipo de suelo. 

8.- Necesidades globales de agua para cada cultivo. 

9.- Bases para el trazo de la red de distribucl6n de 
agua. 
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10.- Medidas para evitar la salinizaci6o. del suelo. 

11.- Necesidades de drenaje agrícola. 

12.- Capacidad de uso de los suelos. 

13.- M:c:lidas para CCXJ.trolar la erosi6o.. 

14.- Manejo adecuado de los suelos. 

15.- Detenninacil:n del valor de la tierra. 

La elaboraci6n del estudio agrol6gico requiere conocimientos sistmáticos y 

técnicos para identificar las características del suelo, su extcnsi6n y lo-

calizaci6n, cuyos datos obtenidos son prácticarrente un inventario general a 

detalle para el establecimiento de una agricultura de riego. 

La finalidad de este estudio es determinar con la mayor precisión posible 

las caracter{stlcas generales, físicas, químicas, biológicas e hid.rodinámi-

cas de los suelos. Utilizando caro apoyo el nétodo de fotointerpretaci6n 

que se cmplementa con la observación y dcscripci6n del pérfil del suelo. 

Estudio Hidrol6gico.- El cual consiste en determinar los gastos hidráulicos 

y las caracter!sticas hidrológicas de la fuente de abastecimiento de agua 

para riego; los periodos pluvianétricos.y la evapotranspiraci6n neta de la 

zona. 

5.4. 
Necesidades de Riego 

Los requerimientos de agua que se presenten estaran determinados por la ca

pacidad de transpiración de los cultivos que se mplean y por la evaporaci6n 

de la húredad del suelo (uso consuntivo o evapotranspiraci6n). 
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Parte de estas necesidades de uso conslDltivo puede satisfacerse con la llu

via catda durante la época vegetativa, las precipitaciones anteriores a la 

simbra que quedan retenidas en el suelo y pueden ser aprovechadas posterio.!: 

rrente por la planta. Oiyo voluren varía según el tipo de planta, la esta

ci6n de crecimiento, y las condiciones climáticas prevalecientes en el área 

de estudio en relación con Ja etapa de desarrollo vegetativo. 

Por otro lado, la capacidad de almacenamiento de agua en estos suelos varía 

considerablemmte por lo cual será necesario realizar pruebas de aplicación 

de láminas de riego en cada nna de las tablas y de los ejidos del proyecto, 

para determinar los intervalos y la cantidad de apl icaci6n de agua en cada 

riego. 

los riegos que se apliquen deberán alcanzar la mlxirna capacidad de alrna.ce

namiento (capacidad de canpo) sin sobrepasar los línútes para no desperdi

ciar vOl!rn:!nes de agua, y por el contrario no se deberá. regar con rrenores 

volúrei:ies para no correr el riesgo de que se marchiten las plantas ( punto 

de ma.rchi tez pennanente ) antes de la apl icaci6n del pr6xirro riego. 

Dentro de las perspectivas del proyecto se contmpla a futuro, dete1minar 

con niveles 6ptirros las necesidades de riego con el errpleo de tretodos gravl 

rOOtricos o directo con el uso del tensianetro. 

Sin cnbargo, para los fines de establecimiento del proyecto se plantea rea

lizar, 'Wl.a inspección ocular y al tacto para determinar la húnedad y esti

mar las necesidades de riego para lo cual se utiliza la siguiente tabla. 
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Duamr!CD AL 'll\ClO Y ASPl;ClO JE IA FAia'A IE H.MiD1D 
EN 04 IE Mli\ RR AEilV Cll'DWD 

0% 
Capacidad de 

Qirrpo 

0-25% 

26-50% 

51-75% 

76/100% 
(100% en el punto de 
Marchitez Penmnen
te) 

Cuando se ccnprirre no sale 
agua de la porci6n del te
rreno, pero queda nna hue
lla húreda de la pella de 
la tierra en la mano. 

Tendencia a aglanerarse,si 
bien ligeramente: a veces 
y bajo presión permiten la 
fonnaci6n de lllla bolita -
que se disgrega fáci lrrente 

Seco en apariencia se puede 
fonnar una bolita ama.sando 
la. -

Seco en apariencia sol<lfl'C!! 
te con presión, no es pos_! 
ble hacer \.Dla bolita. 

Seco, suelto en granos, se 
disgrega entre los dedos. 

Cuando se ccnprirre no 
sale agua de la por-
ci6n de terreno, pero 
queda una huella húre 
da de la pella de ia 
tierra en la nnno. 

Se puede fonmr una 
bolita con dificultad 
que se rmpc fáci ltre!! 
te y que no es untuo
sa, es decir no se 
adhiere a la mano. 

Se puede 11 cgar a ÍO!, 
mar bolita bajo pre
sión, pero no suele 
mantenerse carpacta. 

Seco en aparencia no 
puede f onrorse una h2 
lita crrpleando unica
rrente la presi6n. 

Seco, suelto se dis-
grega entre los dedos. 

La bolita se fomB al amasar con fuerza una pella de tierra. Las tIUestras 

del suelo se tanan de la zona radical utilizando una barrena. 

Gmfonm se desarrolle técnica y productivarrente la zona, se podrán intr~ 

<lucir rretodos mis precisos. 
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La cantidad de agua que requiere un cultivo varían por diversos factores 

entre los que destacan principalrmnte. 

Tipo de Suelo.- El constm:> relativo de agua para cada cultivo varía con 

la textura y este es proporcional al contenido de materia orgánica. 

Contenido de li'.J:redad.- A mayor húredad aprovechable del suelo el const.m:J 

relativo aUTJenta hasta llegar a capacidad de canpo. 

Fertilizaci6n del Suelo.- El censuro relativo de agua es menor cuando el 

suelo se encuentra fertilizado que cuando no está, esto se debe, a que 

hay una elevada interaci6n entre el elemento nutrhne.ntal y el factor agua 

dentro del suelo, si la planta tiene deficiencia en nitr6geno, su tamúio 

total y el de las hojas es pequeño, lo que hace exigir poca agua, pero por 

efecto de su irregular metabol ism usa el agua con·poca eficiencia y necee! 

ta nu~os grarros de ella para hacer un grattD de rra.teria seca. El fertili

zante corrige el metabol ism de rmnera que necesita menor agua por grarro 

de materia seca. 

Efectos Perjudiciales en el t.t.neio Irracional del Agua 

El uso inadecuado de prácticas de Manejo de Agua pueden causar diversos 

efectos negativos sobre las condiciones del suelo y el desarrollo de Jos 

cultivos dentro de Jo que se observan principalrrente. 

- Saturación del suelo con agua provocando la reducción de los espacios ~ 

rosos necesarios para la respiración y desarrollo radical de las plantas. 
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- Elevacl6n de mmtos freá.ticos, sobre todo en la época de lluvias, lo que 

reduce el espesor del suelo útil para el desarrollo de las plantas y difi-

culta la realización de las labo1·es agrlcolas rrecanizadas. 

- Afloramientos salinos sobre la superficie del suelo causados por la ele

vación por capilaridad del agua con sales. Si el suelo se encuentra satu-

rada, la dirección predaninante del agua es hacia abajo, por el contrario 

si dicho suelo no lo esta tenderá a nnverse tanto verticalDEnte caro hacia 

los lados. Si el suelo está rruy seco, el n:ovimiento lateral puede ser, por 

cierto timpa tan grande caro el rmvimiento hacia abajo. 

- Lixiviación de los nutrientes solubles con un decremento de la fertilldad 

del suelo. 

- Fonnaci6n de un medio húredo para el desarrollo de enfennedades fungosas. 

- Desaprovechamiento de los vólúrenes de agua que pueden ser útiles para 

una mayor superficie agrícola cultivable. 

s.s. 
M6todos de Rieg" 

La elección del nétodo de riego más conveniente es irrportante para canee-

guir los náxirma beneficios de su uso en el aurento de la producci6n de los 

cultivos. Si se mplea un nétodo inadecuado, pueden producirse probhmas 

que causen severos daños al terreno. 
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Cada sistma de riego debe observar las condiciones limitan tes que regulan 

su uso, el conocimiento profundo del suelo, la topografía, abastecimiento 

de agua y otros factores que pueden iníluir en el riego. 

Eh base al análisis y refaci6n de estos factores se debe relacionar el mé

todo mis adecuado de riego, dentro de los canales pueden incluirse. 

Soperfi el al 

Subterráneo 

Otros 

De acuerdo al área de estudio del presente proyecto, se rrencionaran los ~ 

todos mis usuales, sin descartar la aplicaci6n o adecuaci6n de otros méto

dos, caro resultado de las necesidades operativas de los agricultores y 

que ellos mistn:>s generen, de la experiencia que tienen en el cultivo de 

hortalizas en chinarrpas, en la zona de Mixquic, nuy cercana a esta área 

agrfcola. 
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Riego por cuadros.- Dentro del riego por inundaci6n el más usual es el ri!:_ 

go por cuadros, los cuales se fonran con bordos de igual longitud y se va 

regando cuadro por cuadro, tamndo el agua de un canal principal. i..as dltJX?!! 

siones de los cuadros en otras regiones es de 40 a 60 metros, pero en esta 

regi6n se reducen a 10 6 20 rretros, lo que pennl te ahorro en el consum de 

agua y facilita su manejo. 

M6todo de Riego a base de melgas.- El terreno se divide en fajas por rredio 

de bordos paralelos, para que cada faja se riegue independienterre:nte, debe 

haber poca o nula pendiente, tanto en sentido longitudinal, cam transversal 

cada faja recibe el agua desviada de una regadera que corre por el extrmx> 

superior de la parcela. Este rretodo de riego es úti 1 para cultivos de cobe_! 

tura o aquellas que no reciben labores de cultivo rrecanizado. La anchura de 

la rrelga para estas zonas es de 1.60 a 3.20 mts. con longitudes de 40 a 50 

metros y con al tura de bordos de 20 centímetros. 

Riego por n:edio de surcos.- Corresponde a rm método de riegos superficial 

por inrmdaci6n parcial o iníi 1 traci6n, el cual se adapta a la mayoría de 

los cultivos, topografía del terreno y aderrás se puede obtener un mejor apr_e 

vechamiento del agua en cmparaci6n con el riego por inrmdaci6n. 

Consiste básicarrente en la apl icaci6n del agua por rredio de los canales que 

se fomian entre los surcos, dichos canales deben tener rma pendiente longi

tudinal, con la cual pueda escurrir el agua sin problemas. 

El paso del agua de los canales - regadera a los surcos, se hace mediante 

sifones metálicos o de plástico, que trabajan con la diferencia de carga 
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provocada a través de pequeñas represas intercanbiables. Estas represas se 

fornan mediante la colocac16n de lonas ahuladas a lo largo de la sección 

transversal de los canales, o bien rmpicndo el bordo de la regadera y gui3!! 

do el agua hacia el surco. 

Existen diversas variantes de 6sta fama de riego, que se trodifican de acue!_ 

do a las caracterfsticas del suelo, al cultivo y al voluren de agua disponi

ble. 

Por ejmplo, el riego en surcos con pendiente puede rcalizarce a través de 

canales pequeños que presenten una pendiente continua casi unifonre en la 

direcci6n del riego. 

Se establece entre cada dos Hneas de plantas, salvo el caso de sierrbras he

chas en camellones, en el que se encuentran a los lados de cada par de dos 

Hneas de simbra.El agua que escurre por los surcos tiene que cubrir dos pro

p6si tos, penetrar en el suelo y difundirse laterahrente para regar las áreas 

CCllJlredidas entre ellas. 
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5.6. 

Calidad del Agua.- La calidad del agua para riego esta detennlnada por la 

concentraci6n y cmposición de los constituyentes disueltos que contengan. 

Por lo anterior su análisis es indispensable para detenninar las condiciones 

de salini~.ad y contenido de sodio intercanbiable en cualquier zona de riego. 

los indices de calidad de las aguas superficiales y subterráneas, y aún más 

de las aguas residuales que se gener.an en las grandes ciudades es 1.Dl factor 

limi tante de las áreas irrigables en los distritos de riego, sin mhargo, su 

uso en la agricultura va en aurento, por lo que es necesario el carrbio en las 

prácticas de rmnejo y la aplicaci6n de nétodos de tratamiento de agua de tal 

manera que no se ocasionen problmns de salud; con la generaci6n de alimmtos 

contaminados de origen. 

La Direcci6n General de Construcci6n y Qleraci6n Hidráúlica proporciona infor 

maci6n diferente a la calidad de agua que están distribuyendo el acueducto que 

conduce agua al área del proyecto. Sin arbargo, con la finalidad de conocer 

la calidad P..Xistente en los canales para su uso final caro riego, se tamrán 

7 nuestras de agua las cuales fueron anal izadas en laboratorios de la tbiver

sidad Aut6nana Metropolitana Plantel Xochimilco 
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~ CJ!l:mEIIXlS m, ANALISIS JE LAS llU!SlRAS JE lC6 
CANlllES IE. ARFA IE. IHJm::IO 

CllRACWU§ 
14 u E s T R A s 

TICAS 1 z 3 4 5 

pH 6.8Z 6.96 7. 70 7 .65 1.00 

6 

7,0Z 

CE µrños/ 750.00 760.00 1510.00 1900.00 985. 00 860.00 

Na me/1 4.SZ s.zz 8.Zl 11.83 5. 74 5.57 

K' o.si 0.47 l.ZZ 0.76 o.n 0.61 

CA' z.10 1.90 Z.30 z.90 z.oo 1.90 

14!' 1.10 1.30 3.80 4.60 Z,40 1.80 

Ol3 me/ o.oo o.oo o.oo o.oo 0.00 0.00 

IDl3 ' 4.00 4.00 9. 70 9.ZO s. 70 5.80 
Cl • 3.50 3.50 4.50 9.01 3.50 z.oo 

s:>I 1.10 1.04 1.31 1.10 1.37 1.31 

RAS 3.63 4.lZ 5.Z7 6.10 3.87 4.09 

ClJ\SE C3Sl C3Sl C3Sl C3Sl C3Sl C3Sl 
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8.3Z 

6500.00 

59.13 

0.61 

3. 70 

5.30 

o.oo 

9.40 

18.00 

4.30 

Z7.87 
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lBICACICN IE smoo IE LQ; Cl.1o\US SE 'lillAllllN l.J\S Y.lllSIRAS 

IE ~ PARA SU ANALISIS 

MUESTRA 
No. 

u B I e A e I o N 

PRIMERA VALVUl.A DE ~1E EJIOO 

n&lJAC. 

VALVUl.A DEL SEilNX) OJARID 

EJIOO DE SAN JUAN :t=AN 

VALVUl.A DEL L!JIN). 

EJIOO IE SAN JUAN :t=AN. 

RIO AMEn\. 

EN IA IJE&:ABG\ 1E IA LI~ 1E 24" 

SAN ANllE.S MllíW!C. 

ESrACim DE REBldBEO 11P~ DEL 'KI011 

EJIOO SAN PEiro TI.AKJAC. 
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QASIFIO'CICN JE /GJAS PARA RliID IE. PRJY&:IO 
JE R1KD JE lDS EJllX2l JE n&IJAC, 

'IUL'lEHJA!ID E IXrA'tU'AN. 

a).- De acuerdo a la metodologfa enpleada por la Canisi6n Nacional del Agua 

a través, de su Departamento de Agrología, la clasificaci6n de las nuestras 

de agua para riego en los ejidos de Tláhuac, Tulyehualco e Ixtayopan : 

No. JE D E s e R I p e I o N 

1, z. 3, 4, C351 

5 y 6 
Aguas altamente salinas, No pueden usarse en su! 

los de drenaje deficiente, Aun con drenaje ad! 

cuado se requiere un n:nnejo especial para el co!! 

trol de la salinidad, además de seleccionar· pl<i!! 

tas tolerantes a sales. Tienen poco sodio y se 

pueden usar en cualquier tipo de suelos, con po

co peligro de que el sodio intercanbiable llegue 

a niveles perjudiciales. Sin crrbargo, las plan

tas sensibles al sodio, caro algunos frutales y 

aguacate, pueden acurular concentraciones dañi-

nas de sodio. 

C454 M.iy altamente salino, no es apropiada para riego 

bajo condiciones ordinarias, allllque pueden usar

se bajo circllllstancias nuy especiales. Los su~ 

los deben ser penmables, el drenaje adecuado, 

el agua para riego debe aplicarse en exceso con 

el fin de llevar a cabo un lavado fuerte, las 

plantas que se seleccionan deberán ser nuy to]e

rantes a las sales. Con nuy alto contenido de 

sodio (RAS), generalrrente no es apropiado para 

riego, excepto en casos de baja y quiza rrediana 

salinidad, donde la solución del calcio del sue

lo o el enpleo de yeso u otros rrejoradores hagan 

íáctible el uso de esta agua. 
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b) .- Claslflcacl6n de Aguas de Riego según el análisis de conductividad elé_!¡ 

tri ca. 

No. IE 
Yl&5'IRA 

Z,3,4,5.Y6 

7 

R E S U L T A D O S 

Presenta C.E. de 750 Mlcrohcrrs/On. 

Aguas con e.E. 750 Microhc:ms/Gn. son satisfactorias 

para riego, aún cuando los cultivos scnciblcs pue-

dan ser afectados adversammte cuando se usan aguas 

cuya conductividad varia de ZSO a 750 Microhans/On. 

Presentan C.E. de 760 a 1900 Microhans las aguas e~ 

ya C.E. varia de 750 y 2250 Microham/On. son cCllÍl!! 

mente utilizadas, obteniéndose con ellas crecimien

to adecuado de las plantas, simpre y cuando haya 

un buen rm.nejo del suelo aunado a un drenaje efici~ 

te; sin mbargo, las condiciones de salinidad se 

presentarán si el lavado y el drenaje no son adecll! 

dos. 

Presenta 6500 Microham/Gn. sabiendo que la utiliz! 

ción de aguas con C.E. rmyor de 2550 Microhans/On. 

Es una exccpci6n y rara vez se obtienen buenos r!_ 

sultados. Ui.icarrente los cultivos más tolerantes 

a las sales se pueden desarrollar bien cuando se 

riegan con este tipo de agua y simprc que se apll 

que agua en abW'ldancla y el drenaje clel subsuelo 

sea el adecuado. 



c) .- Clas1Cicaci6n de aguas de riego seg6n su salinidad potencial (S.P.) en 
su Indice para estimar el peligro de cloruros y sulfatos de acuerdo a la si
guiente f6nmla. 

SP C1 + 

C L A 5 E 5ALINIDAD RllE'CIAL EN me/ 1 

Buena Menos de 

Condl c 1 onada V.cnos de a 15 

No recanendable Más de 15 

l'i>. DE 11.ESlRA maI.:llllX:6 Il:XlUR:ICN 

4,05 Condicionada 

z 4.0Z C.Ondlcionada 

3 5.15 Condicionada 

4 9.56 Qmdicionada 

4.18 Condicionada 

6 Z.65 Buena Calidad 

7 Z0.15 No Recarendable 
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d).- Claslíicacl6n del agua de riego de acuerdo a su crmtenldo de cloruros: 

C L A S E 

Buena Menos de 1.0 

Condicionada Menos de 1.0 a 5,0 

No recarendable MAs de 5.0 

No. JE IUlSmA RESULTADOS 

1,2,3,5 y 6 Condl clonada 

4 y 7 No recarendable 

e).- Clasl ficacl6o. del agua de riego de acuerdo a los datos de los cationes 

Na, K, Ca, y Mg. Asl ca:m CD3 y HD3, nos sirven para obtener la salinidad 

efectiva (SE) esta es una cstiJmci6n mis real del peligro que presentan las 

sales solubles del agua de riego al pasar a fonmr parte de la soluci6n del 

suelo. 
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La (SE) se calcula de acuerdo a si (Ca + lo\¡) (an + llD3) entonces SE= ~ 

mi de ca tlones - (Ca + lo\¡) 

C L A S E 

Buena Menos de 3,0 

G:mdi ci onada Menos de 3,0 a 15 

No recamndable Mas de 15.0 

No. IE l4lliSlBA (SE) RE&lI:nllX) 

5.03 Condicionada 

5.69 Condicionada 

10.43 Condicionada 

12.59 Condi e i onada 

6.46 Condicionada 

6.18 Condicionada 

59. 74 No Reca:rendabl e 

La relaci6n de absorci6n de sodio (RAS). Es un índice úti 1 para designar el 

peligro del sodio en las aguas para riego. Y esta se obtiene de los datos 

de los cationes de Na, Ca y Mg. 
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f) .- Claslficaslcln del agua de riego según el contenido de carbonato de "!! 

dio residual (CS\). 

Olando el contenido de carbonatos (C03) y Bicarbonatos UID3) es mayor que 

el calcio más magnesio, existe la posiblidad de que se fonne magnesio, exis

tente debido a que por su al ta solubi 1 idad puede pemnnecer en solución. 

Este índice se calcula con la siguiente fómula : 

cst=(CD3+11D3) - (Ca+f4¡) 

&bestra 0.9 meq/l 

o.a meq/l 

3.6 meq/I 

l. 7 meq/l 

1.3 meq/l 

Z.l meq/l 

0,4 meq/l 

C L A S E VAUR OlS 

Buena Menos de 

Condicionada Menos de 

No recanendable Más de 

meq/1 

l.ZS 

l.ZS 

z.so 

z.so 
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MJ.estra 1, 2.Y 7 se encuentran dentro de la clase de buena calidad. 

M.iestra 4. 5 y 6 se encuentran dentro de la clase condicionada. 

M.iestra 3 se encuentra dentro de la clase no recanendable. 

Porcentaje de carbonatos (CD3 + llD3) X 100 
Suna de Aniones 

1.- 46.5 % 

z.- 44.9 % 

3.- 6Z % 

4.- 48 % 

5.- 53 % 

6.- 63 % 

1.- Z9 % 
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RmlEI JE IOi P.AIWiEIKE JE ~SIS PARA lA CIASIFICIC!CN JE 
IGlAS ~ Fiie; JE RilID PARA EL HaEI:ID 

IM>ICES 

Conductividad 
Eléctrica. (CE X 106) 2,3,4,5 y 6 

Salinidad Efectiva (SE) 1,2,3,4,S y 6 

Salinidad Potencial (SP) 1,2,3,4,5 

Carbonato de S6dlo 
Residual. (CSR) l,Zy7 4,5 y 6 

Cloruros (CI) 1,2,3,5 y 6 4y 7 

Todas las IUJestran presentan un porcentaje de carbonatos mayor del 20% por 

lo que quedan condicionadas. 

Las DJJeetras no recanendables para aguas de riego son la 7,3 y 4. 

La rruestra 3 no es recarendable por el C3Ry la 4 por CI no utilizarla en 

cultivos que sean sensibles. 

El agua condicionada no puede ser definida exclusivamente a sus caracterfs

ticas químicas; si no que se requiere inforrmci6n adicional sobre: 

- Qdtivos que se van a utilizar 

- Suelos que se regarán 

- Prácticas de rmnejo de suelo, agua y cut ti vos 

- Condiciones climHicas. 

- ~tocios de riego a enplcar 

- Condiciones de drenaje. 
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Manejo y uso del Agua.- Es inportante destacar que la obra de infraestru~ 

tura hidraúlica realizada en los ejidos de Tláhuac, Thlyehualco e Ixtayopan 

se limita exclusivanente a la conducción de agua tratada a los principales C.!!_ 

na les de los ejidos, por rredio de las 22 derivaciones de 10 an. de diárretro, 

de las cuales cada ejidatario se abastecera, por medio de rrotobarbas, sifones. 

y regaderas para su parce! a. 

Debido a las condiciones de salinidad existentes es inportante mantener el ll!! 

vimiento a las sales dentro del pérfi 1 del suelo, evi tanda concentraciones 

al tas en la superficie que dañan a los cultivos. 

Para una rrejor distribución y uso eficiente del agua dentro de las parcelas 

es necesario fanentar el uso y rmnejo de sifones en terrenos donde las condi

ciones lo permitan, tanbién pueden usarse lllltobarbas de 3 a 5 pulgadas de di! 

metro de salinidad con tubería de aluninio o bovinas de plástico que sirvan 

para la conducción de agua a donde se requiera. 

El suninistro de agua a los canales sera proporcionado de rmnera periódica y 

de tal manera que se mantengan llenos todas los canales. Seelaboraráunpr~ 

grama de control y rmnejo de las válvulas de derivación para mmtencr tiran

tes adecuadas para el riego agrícola, evitando la inundación de parcelas y la 

escasez de agua para los cultivos. 

La organización para el suninistra de agua a los tres ejidos es irrportante, 

por lo cual deberá existir la participación coordinada por los técnicos de 

CXXIDER con los representantes ej ida les, y de las insti tucioncs de gobierno 

involucradas (S.A.R.H. y Delegación Política) con la finalidad de que se con~ 

ti tuya un cani té de usuarios que adninistren y operen el sis tena de riego in~ 
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talado, 

El canité deberá estar integrado por un presidente, secretarlo y tesoreror 

elegidos y narbrados por aquellos que cuenten con parcela dentro del área 

del proyecto de riego. Q¡ya funci6n prirmrdial será vigilar y mantener en 

buenas condiciones de operaci6n el sistema, los socios que hagan uso del 

servicio otorgaran Wla cuota que pcnni ta enfrentar gastos de la propia ope

ración para que se disponga de un fondo de mantenimiento y reparaciones, 6 

para que se realicen obras rrenores que mejoren la conducci6n del agua. 

· ... 
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A L T E R N A T I V A 5 

Debido al inicio del et.ministro de agua tratada a los canales, se propone 

celebrar de forma innediata reuniones con los núcleos ejidales involucrados 

para proponerles alternativas de cultivos durante el ciclo Otofio-lnviemo 

94/95. 

Se estima que de tales reuniones surgira la necesidad de apoyar por medio 

de créditos del fondo de mandato para las áreas rurales del D.F., a la may.2 

ría de productores que se dedican a senhrar en el ciclo Otofio-Invierno de 

tal suerte se sugiere se de prioridad a las solicitudes de crédito provenie_!! 

tes del área. Por parte de la Direcci6n Regional 3, se estima realizar las 

prirreras reuniones con los ejidos antes del inicio del pr6xinD ciclo. 



Al contar con agua con características adecuadas para el uso agrícola duran

te todo el año, se presenta la necesidad de reestructurar el esquema de pro

ducci6n que desde hace tmos treinta años se establ~ci6 en la zona al secarse 

los ojos de agua naturales y canalizarse el agua de pozos para el abasteci

miento de la Ciudad de Mbcico. De tal suerte hay que inpulsar el uso inte!! 

sivo de los terrenos agrícolas de la zona al poder obtener por lo rrenos dos 

cosechas al año y establecer cultivos rrás rentables, caro las hortalizas y 

ornamentales entre otros. 

Para el aprovechamiento del agua y suelo agrícola disponible se deberá pl8!!_ 

tear a nivel de reW'liones con ej idatarios y con asistencia técnica directa, 

colectiva o individual, las nuevas opciones en cultivos, asl caro su tecno-

logia. 

Estas nuevas alternativas que se plantean mis adelante, se basan en las CO!! 

diciones edafoclimáticas de la zona, 
0

asf caro en experiencias de producto-

res y técnicos de la Direcci6n Regional de la CIXID!B. en el área o en zonas 

aledañas con condiciones serrejantes, caro es el cj ido y pequeña propiedad de 

San Andrés Mixquic, donde se manejan de fonna cotidiana la mayada de las 

opciones que se presentan a continuaci6n. Por otra parte, hay que destacar 

que en el ejido de San Juan Ixtayopan en las Tablas de 11La Magdalena" y 

11El Llano" se cultivan hortalizas desde hace varios años, aprovechan-

do las aguas negras del drenaje del poblado y las aguas sulfurosas del 
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pozo "Tulyehualco l", bajo \ll1 esquema semejante al que se plantea; lo mlsrro 

sucede en el área del "Tequesqui te" en el ejido de San Pedro Tláhuac. 

Asl misrro, es indispensable contar con las obras de infraestructura necesaria 

para asegurar la disponibilidad de agua; dentro de estas obras se requiere de . 

forma inrediata, la construcción de 12 vertederos y dos cmpuertas, según se 

señala en croquis anexo, de acuerdo a recorrido de carrpo e infonnación topogr,! 

ílea del área proporcionada por la D.G.C.O.H. y de ccmín acuerdo entre autor.!. 

dades ej idales y personal técnico de la Delegación Tláhuac y CIXIDER. Dichas 

obras serán ejecutadas por la D.G.C.O.H. de acuerdo a los carpranisos contra.! 

dos en reunión de trabajo realizada en Vocalía Ejecutiva de la a:o::IER con el 

Director General de la D.G.C.O.H. 

Con la finalidad de farentar nuevos cultivos en el área, que sean más renta-

bles, se sugiere la creaci6n de m5dulos de cultivos alternativos, que ayuden 

a la prcmJción de estos, más que de validación de nuevas tecnologlas para su 

produccjón, lo que se podra desarrollar posteriormente, dichos m6dulos de cu! 

ti vos al terna ti vos se estableceran en parcelas de productores cooperantes que 

se concertaran una vez que se disponga de los recursos materiales y/o financie 

ros requeridos para no caer en problEmas de incuq>limiento de ccnpranisos co

rro ha ocurrido durante el ciclo prirrnvera/verano 94/94 y que en vez de inpul

sar, desalientan a los productores, 

Más adelante se nuestran las acciones más urgentes a realizar para el adectl!!_ 

do aprovechamiento del agua en los ejidos beneficiados, considerando caro i!! 

mediato aquellas que se deben realizar entre los rreses de Septimbre y DiclCfE 

brc del presente año, 
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CllUI'I\O lE MUZ.- Q:roo parte de las opciones que se tienen para la uti1iza

ci6n de.l riego, se contmpla mantener iniciahrente la producción de mah ba

jo los sistemas tradicionales de cu] tivo, rrodificando paulatinarente las fo! 

mas y destinos de la producci6n. 

Con el uso del agua de riego se pueden adelantar las fechas de sia:rbra para 

que se realicen en Febrero y Marzo, así mimo, canbiar el destino de la pr,E: 

ducci6n, dejando una parte para const.mJ en elote y otra caro forraje ensi !_! 

do, lo que representa ima fuente de mayores ingresos y penni te agregarle un 

valor adicional al maíz, es inportante no descuidar la producción de mafz en 

grano. Ademis, se tiene la posibilidad de establecer un cultivo hortlcola 

o forrajero (avena, rerrolacha, rye grasa) en el invierno durante el cual, 

nonmlmente se encuentran los terrenos ociosos. 

CXJL:rI\t6 llltI'ICIJ:A5.- Sin necesidad de desplazar al cultivo del maíz, se 

requiere prcm:>ver el uso de especies hortícolas de mmera intensiva, en aqu! 

Jlos sitios donde el cultivo de maíz se siesrbre con fines de producción de 

elote o caro forraje para ensilar y servir CanJ alimento para el ganado que 
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existe en el área. 

Las especies horUcolas deberan de ser de gran diversidad rentables, adapta

das a la zona y que se programe su producci6n durante los períodos de mayor 

demanda, lo que representarla un rmyor ingreso por Wlidades de superficie y 

por consiguiente un irrportante beneficio para los productores. 

Un factor limitan te de de3arrol lo al que se enfrentan las hortal izas al intr~ 

<lucirse, es el grado de salinidad presente en algunas zonas, que a través del 

manejo adecuado de la httredad superficial del suelo se reduciran los efectos 

negativos. Por lo anterior se rccanienda el cultivo de: acelga, espinaca, 

col, coliflor, apio, calabacita, tamte de cáscara, rarero, brocolí, chile y 

lechuga principalmente sin excluir los cultivos que propongan los propios 

agricultores caro experiencias de generaciones pasadas, 

OJL'.l'I\m FCltRA.JDC5.- Ante la escasez de al irrentos para el ganado que exis

te en 19s ejidos involucrados en el proyecto se plantea la opción de estable

cer praderas con pastos introducidos para el pastoreo y la sienbra de alfalfa 

caro un carplerrento para rrejorar la dieta del ganado de traspatio y semiesta

bulado. 

Tanando caro base las condiciones agroclimáticas de la zona se propone el uso 

de rye grass anual (loliunnultiflorun), rye grass perenne Ctoliunperenne), 

zacate salado (Distichlis spicata) y zacate pata de gallo (Cynodon dactylon) 

o asf misrro, realizar la simbra de avena forrajera para disponer de una fue!! 

te de alirrento almacenado. 
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O.I:I'I\O IE ~.- Tarando en cuenta la presencia de agricultores 

con iniciativa que estan interesados en adquirir !novaciones tecnol6gicas se 

cree conveniente introducir el cultivo de flores a cielo abierto con especies 

existentes en la zona que sirven caro indicadores para desarrollar esta acti

vidad, tales son Jos casos de gladiola, clavel, nube y flor de nuerto o zenpo.! 

xochit!. 

Si la reacción del suelo es determinante en el desarrollo de las plantas, en

tonces debera proponerse la producción de plantas omarrentales en rm.ceta que 

dependiendo de las respuestas cspeci ficas de adaptación de cada cultivo, se 

estableceran bajo cubiertas plásticas (rm.rgari ta, helecho, malvlm, clavel 

hiedras o bajo invernadero (nochebuena, crisantC!l'll, begonia, rosal, horten-

cia, dalia) que requieren de tma anyor inversión y grado de especial iz·aci6n. 

El cultivo de las plant~s bajo condiciones de riego en rmceta y bajo el con

trol de las condiciones arrbientales facilita la prograrmci6n de la cosecha 

con las ~pocas de mayor carercial izad6n determinadas por festividades soci_! 

les y religiosas. 

OlLTI\O EN INVERNAIEm.- Esta posibilidad de desarrollo agrícola es nuy l.!, 

mitada por el nivel de tecnificación y de recursos econánlcos que requiere, 

sin mbargo, representa una al temativa que a través del asesoramiento espe

cial puede elaborarse un proyecto viable, cuidando los porcentajes de produE_ 

ci6n de especies para que no se presenten los problanas de sobreproducción 

y carercialización existentes en Xochimilco, en los cultivos de nochebuena y 

crisanterro. 

Dentro del área de referencia se tienen experiencias positivas en el establ!:, 

63 



cimiento de invernaderos para ·la producción de ornaaentales. Para poner en 

marcha esta alternativa sera necesario buscar instrunentos de apoyo credit! 

cio, tanto refaccionario caro de avlo. 

La aplicación y desarrollo de las diversas opciones y alternativas propuestas 

en el presente proyecto dependen fWldamentalmente del desarrollo de W18 agri

cultura sustentable que involucre la disposición del gobierno de la Ciudad de 

México para la conservación de las áreas rurales del Distrito Federal. Asi 

misrro, se considera inyortantc la participación del técnico, en especial del 

Ingeniero Agrlcola, para el manejo de los factores productivos, sociales, ec2 

nánicos y anbientales en el desarrollo de ésta y cualquier región del pa(s. 
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A N É X O S 



CROQUIS CE UBICACION DE VERTEDORES Y COMPUERTAS 

EN LOS EJIDOS CE TLAHUAC,TULYEHUALCO E IXTAYOPAN 
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