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Este trabajo lleva como título Proyecto de integración 

hídrica urbana: Cerro de la Estrella - Arneses, y fue 

desarrollado dentro del Seminario de titulación Taller 

Hídrico Urbano en los semestres 2017-1 y 2017-2 lle-

vando el título Testigos del hundimiento, agua ciudad y 

subsidencias. Teniendo como tema central el fenóme-

no de subsidencia en la Cuenca de México. 

El Taller Hídrico Urbano se fundamenta en la corrien-

te denominada Urbanismo de Paisaje (Landscape Ur-

banism), donde se parte del entendimiento de que el 

paisaje funciona como una infraestructura ordenadora 

y resiliente, a favor del desarrollo de una ciudad sus-

tentable. A partir de la sensibilización al contexto de la 

Cuenca de México1.

El proyecto de integración hídrica urbana:Cerro de la 

Estrella - Arneses busca replantear la relación entre lo 

urbano y el Área Natural Protegida (ANP) a partir de 

intervenciones que tienen al agua pluvial como eje rec-

tor.

Antecedentes

La Cuenca de México está conformada por 4 valles, 

al sur se ubica el Valle de México, al noroeste el Valle 

de Cuautitlán, al nororiente el Valle de Apan y al nor-

te el valle de Tizayuca. Está rodeada por las siguien-

tes sierras: Sierra de Monte Alto, Sierra de las Cruces, 

Sierra del Ajusco, Sierra de Chichinautzin, Sierra Ne-

vada, Sierra de Río Frío, Sierra de Calpulalpan, Sierra 

de Tepozán, Sierra de Pachuca, Sierra de Tezontlalpan, 

Sierra de Tepotzotlán y Sierra de Monte Bajo. Debido 

a la falta de salidas naturales de la Cuenca, el agua 

Introducción:

proveniente de los escurrimientos de las sierras circun-

dantes y los numerosos ríos y riachuelos, el agua se 

estancaba en la parte más baja del valle formando un 

sistema lacustre conformado por los lagos de Texcoco, 

Chalco, Xochimilco, Zumpango y Xaltocan.

En 1325 los mexicas fundaron la ciudad de Tenochtit-

lan en un islote dentro del lago de Texcoco y desarro-

llaron infraestructura hídrica (canales y albarradones) 

con la cual regulaban el nivel del agua de los lagos, 

separaban el agua dulce de la salada y abastecían a 

la ciudad y pueblos circundantes. Uno de los albarra-

dones más importantes fue el de Nezahualcóyotl, que 

se ubicaba al oriente del lago de Texcoco y recorría 

desde Tepeyac hasta Iztapalapa.

La península de Iztapalapa estaba conformada por la 

Sierra de Santa Catarina y el cerro de la Estrella, origi-

nalmente llamado Huixachtitlan2. Éste último, tenía con-

dición de isla ya que estaba rodeado por agua de los 

lagos de Texcoco y Xochimilco.

A la llegada de los españoles, Tenochtitlan contaba 

con una población de alrededor de 300,000 habitan-

tes, la colonización desencadenó una serie de modifi-

caciones en la estructura urbana buscando ganar su-

perficie terrestre mediante la desecación de los lagos, 

esta visión se ha mantenido durante 500 años y se ha 

traducido en la expansión desenfrenada de la mancha 

urbana.

Actualmente, La Zona Metropolitana del Valle de Méxi-

co tiene una población aproximada de 22 millones de 

habitantes y una superficie de 9,600 km².

La demanda de agua ha provocado la importación de 

agua de cuencas vecinas y sobreexplotación de los 

mantos acuíferos mediante la perforación de pozos.

1 Tudela, R.E., Labiaga, P.Y., & Castro, R.M.L. (2017). 

Programa del Seminario Testigos del hundimiento, agua, ciu-

dad y subcidencia. Taller Hídrico Urbano.

2 Aparicio, L. G. (1973). Plano reconstructivo de la 

región de Tenochtitlan. Instituto Nacional de Antropología e 

Historia.
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La extracción de agua del subsuelo y el déficit en el 

reabastecimiento por la falta de áreas permeables e in-

fraestructura capaz aprovechar el agua pluvial, resulta 

en subsidencia.

Una de las delegaciones con mayor población y esca-

sez de agua es Iztapalapa. El cerro de la Estrella está 

comprendido dentro de esta delegación, en 1938, el 

presidente Lázaro Cárdenas del Río lo decretó Parque 

Nacional (una de las 6 categorías de Áreas Naturales 

Protegidas) por su valor y belleza escénica, valor cien-

tífico, educativo, de recreo, histórico, por la existencia 

de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del 

turismo, o bien por otras razones análogas de interés 

general . (Ley General de Equilibrio Ecológico y Pro-

tección al Medio Ambiente. Diario Oficial de la Fede-

ración, México,1988.) Además de tener potencial de 

infiltrar agua al subsuelo por ser de origen volcánico.

Sin embargo, el cerro de la Estrella ha sido invadido 

a través del tiempo disminuyendo alarmantemente la 

superficie original de 1,183 Ha a 143 Ha. Lo anterior 

ha generado un daño irreparable en el valor ambiental, 

por lo que resulta muy relevante preservar lo que que-

da del Parque Nacional Cerro de la Estrella.

El proyecto de integración hídrica urbana: Cerro de 

la Estrella - Arneses se ubica al norponiente del cerro 

de la Estrella y busca replantear la relación entre lo 

urbano y el Área Natural Protegida a partir de 

intervenciones que tienen el aprovechamiento del 

agua pluvial mo eje rector.

 de La Federación, D. O. (1988). Ley general del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente. México, Dis-

trito Federal, 28.

El presente trabajo se estructura con los siguientes ca-

pítulos:

La Cuenca de México: Síntesis histórica de las trans-

formaciones que ha sufrido el territorio de la actual Ciu-

dad de México y su relación con la expansión urbana y 

desecación de los lagos.

Diálogos: Serie de piezas o instalaciones que expre-

san lecturas técnicas sobre subsidencia a partir de 

lenguajes artísticos, lo cual permitió desarrollar un 

dispositivo que pusiera en práctica lo analizado en un 

contexto determinado: Tlatelolco, como complemento 

de la exposición La ciudad está allá afuera. Demoli-

ción, Ocupación y Utopía en el Centro Cultural Univer-

sitario Tlatelolco.

Cerro de la Estrella: Serie de mapas a escala regio-

nal que reflejan aspectos naturales, sociales, urbanos 

y normativos que rigen actualmente permitiendo esta-

blecer relaciones entre cada una de estas capas y de-

sarrollar un diagnóstico.

Proyecto de integración hídrica urbana: Cerro de la 

Estrella - Arneses: Problemáticas y potenciales evi-

denciados a partir del análisis de los mapeos regiona-

les, resultando en acciones puntuales determinadas a 

partir del diagnóstico.

Intervenciones puntuales: Propuestas que tienen 

como objetivo principal el aprovechamiento de agua 

pluvial y mitigación de riesgos hídricos mediante la in-

tervención del paisaje.

Conclusiones.

Bibliografía.
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Las ciudades se transforman constantemente, por lo 

que demandan soluciones dinámicas y nuevos mode-

los de urbanización. La corriente denominada urbanis-

mo de paisaje (Landscape Urbanism) busca integrar 

diversas disciplinas en el ordenamiento de las ciuda-

des y plantea al paisaje como infraestructura ordena-

dora y resiliente.

“El paisaje reemplaza a la arquitectura como el com-

ponente básico del urbanismo contemporáneo. Para 

muchos en una amplia gama de disciplinas, el paisaje 

se ha convertido tanto en el lente a través del cual se 

representa la ciudad contemporánea como en el 

medio a través del cual se construye .”The 

Landscape Urba-nism Reader. New York: Princeton.)

James Corner destaca 4 temas centrales del urbanis-

mo de paisaje en su ensayo titulado Terra Fluxus:

1. Proceso a lo largo del tiempo: Comprender la natu-

raleza fluida o cambiante de cualquier entorno y los 

procesos que afectan el cambio a lo largo del tiempo.

2. Horizontalidad: el uso de la alineación horizontal en

el paisajismo, en lugar de confiar en la estructuración 

vertical.

3. Métodos de trabajo / Técnicas: Aquellos que prac-

tican la idea del paisaje urbano deben poder adaptar 

sus técnicas al entorno en el que se encuentran.

4. El imaginario: que en muchos aspectos el fracaso

de la planificación del siglo XX puede atribuirse al em-

pobrecimiento absoluto de la imaginación para ampliar 

nuevas relaciones y conjuntos de posibilidades.

El proyecto de integración hídrica urbana Cerro de la 

Estrella- Arneses busca  nuevas relaciones entre los 

usos que coexisten en el Cerro de la Estrella, así mis-

mo entender el potencial del entorno natural y urbano, 

tomando al urbanismo de paisaje como base para es-

tablecer un vínculo entre estos.

Marco Teórico.

 Charles, W (2006). The landscape Urbanism Reader 

New York: Princeton.



6

 En la zona norponiente del Cerro de la Estrella, entre 

los barrios de Iztapalapa y Culhuacán, convergen dis-

tintos usos de suelo. Área Natural Protegida, vivienda 

e industria conviven en estado de tensión, que se evi-

dencia en los bordes entre un uso y otro. 

Los asentamientos humanos irregulares, en las cotas 

altas, vulneran el valor ambiental del Parque Nacional 

Cerro de la Estrella mientras que las cotas bajas están 

en riesgo de inundación ya que el agua de las esco-

rrentías que se originan en la cima del Cerro de la Es-

trella se acumula debido a los hundimientos diferencia-

les del terreno, que son potenciados por la extracción 

de agua del subsuelo y el desbalance hídrico, es decir 

que se extrae más agua de la que se infiltra.

De seguir esta situación, la falta de un crecimiento ur-

bano regulado y la acrecentada pérdida de área en 

el Parque Nacional Cerro de la Estrella, provocaría la 

pérdida total de una ANP importante ambientalmente 

por su capacidad de infiltrar agua al manto freático por 

el tipo de suelo que lo compone.

Planteamiento de problema.
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Aprovechar la condición de conexión entre las cotas 

altas y bajas del Cerro de la Estrella a través de las ca-

lles con escorrentías y reforzar la relación de éstas por 

medio de un eje conector que apoye en la integración 

de los diversos usos en la zona y mitigar riesgos hídri-

cos particularmente en las cotas bajas, abordando las 

condiciones de inicio y fin del eje como zonas de reten-

ción, capaces de generar dinámicas que propicien la 

conservación del Parque Nacional Cerro de la Estrella 

y concentren los asentamientos humanos irregulares 

en áreas de suelo urbano

Hipótesis. Objetivos.

Reflexionar sobre la importancia del Cerro de la Estrella 

en los ámbitos ambiental, social y urbano y cómo las 

decisiones y acciones a lo largo de la historia con res-

pecto a éste tienen un impacto positivo o negativo en 

el entorno, destacando que su preservación resultaría 

un beneficio para la ciudad por su capacidad infiltrante 

de agua pluvial a los mantos acuíferos.

Además, aprovechar la condición de espacio público y 

de recreo que tienen a priori tanto el Cerro de la Estre-

lla como parque Arneses con la intención de forjar un 

eje que integre infraestructura capaz de mitigar riesgos 

hídricos.

Objetivos particulares:  

1) Enfatizar y preservar el valor ambiental del área que

constituye el Parque Nacional Cerro de la Estrella.

2) Reubicar los asentamientos humanos irregulares en

suelo urbano.

3) Implementar infraestructura suave que contribuya a

mitigar riesgos hídricos y hundimientos diferenciales.

4) Identificar los bordes entre cada uso urbano delimi-

tando y restableciendo la relación entre éstos a partir 

del diseño del espacio público y paisajístico.
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La metodología de investigación fue la siguiente:

-Investigación y repentina acerca de los hundimientos 

diferenciales en la Ciudad de México.

-Desarrollo de piezas o instalaciones que expresen lec-

turas técnicas sobre subsidencia a partir de  lenguajes 

artísticos.

-Diseño de dispositivos que hagan evidente los hun-

dimientos diferenciales en la Unidad Habitacional de 

Tlatelolco.

-Análisis e investigación acerca de la historia hídrica y 

situación actual de la Cuenca de México.

-Elección de zona de estudio y caracterizarla mediante 

el análisis histórico, socioeconómico,cultural y norma-

tivo.

-Diagnóstico.

-Pronóstico.

-Concretar una propuesta urbano arquitectónica y de 

paisaje que permita convivir de manera armónica con 

los efectos que provoca la situación actual de 

manejo de agua en la ciudad.

Metodología.



CUENCA DE MÉXICO
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La Cuenca del Valle de México está conformada por 

los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y 

la Ciudad de México, tiene un área aproximada de 

9,600 km². Está cerrada por las siguientes sierras: 

al sur, la Sierra de Chichinautzin; al oriente, la Sierra 

Nevada y la Sierra Río Frío; al norte, la Sierra de Pa-

chuca y Tezontlalpan, y al poniente por la Sierra de 

las Cruces, Monte Alto y Monte Bajo.

La Cuenca del Valle de México se formó hace 600 

mil años y era endorreica, es decir, que no tenía sali-

das al mar. Es por esto que el agua de lluvia se acu-

muló formando los lagos de Zumpango, Xaltocan, 

Texcoco, Xochimilco y Chalco. El lago de Texcoco 

era el más extenso de todos y fue en el donde los 

Mexicas se establecieron en un islote, fundando la 

capital del imperio mexica conocida como la ciudad 

México-Tenochtitlan.

Los habitantes de la ciudad convivían con el siste-

ma de lagos adaptándose al entorno y transformán-

dolo para su beneficio; las chinampas, método de 

agricultura y expansión territorial que, a través de 

una especie de balsas cubiertas con tierra, sirvieron 

para cultivar alimentos. Sin embargo, la visión urba-

na de los colonizadores difería mucho de un 

modelo de coexistencia con el agua .

A partir del Siglo XV comenzaron a construirse obras 

hidráulicas con la finalidad de secar los lagos y así 

ganar suelo seco y permitir el crecimiento de la ciu-

dad. A partir de entonces, la relación entre el agua 

y la urbanización se entendió como dos elementos 

antagónicos.

El presente capítulo expone el manejo actual del 

agua en la Ciudad de México y los fenómenos que 

se presentan como consecuencia, tales como sub-

sidencia e inundaciones.

A continuación, se expone una línea del tiempo que 

pone en relación la urbanización de la Cuenca del 

Valle de México y la desecación de los lagos, así 

como los eventos que influyeron en las estrategias 

urbanas y el impacto de éstas en la actual Ciudad 

de México.

Antecedentes.

 Aguirre, D. R., & Espinoza, V. (2012). El gran reto del 

agua en la ciudad de México. Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México.
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Edo. Mex

Cuenca de México Estados que componen 
la cuenca de México

Hidalgo

Eje Neovolcánico Transversal.

CDMX

Tlaxcala

Puebla

Localización de la Cuenca de México. Elaboración propia con imágenes de Google Maps.
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Sistema de lagos 1500.

Elaboración propia con datos de Gobierno de la Ciudad de México (2015). Hacia 

una Ciudad sensible al agua.
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Mancha Urbana 2016.

Elaboración propia con datos de Gobierno de la Ciudad de México (2015). Hacia 

una Ciudad sensible al agua.
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Cartas de Hernan Cortes a Carlos V, 1524. Vía: Mapoteca Orozco y Berra.
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Plano reconstructivo de la region de Tenochtitlan al comienzo de la conquista, Luis 

Gonzalez Aparicio, 1968. Vía: Mapoteca Orozco y Berra.
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Primeros asentamientos 
Humanos en la región de 
la Cuenca de México

Erupción del volcán Xitle, 
causa de la desaparición de 
Cuicuilco.

Desarrollo de la ciudad 
de Cuicuilco

Elaboración propia con imágenes del periódico El Universal e INAH.
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Consolidación de los 
pueblos:
- Tenayuca
-Texcoco
-Xochimilco
-Tláhuac
-Chalco
-Culhuacán
-Azcapotzalco.

Primer acueducto de 
Chapultepec

Primera inundación de Teno-
chtitlan y construcción del 
albarradón de Nezahualco-
yotl

Fundación de México 
- Tenochtitlan al 
centro del lago de 
Texcoco.

Elaboración propia con imágenes del Gran reto del agua, SACMEX.
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Sistema de lagos
1500

Inundación y Albarradón 
de Ahuizótl o San Lázaro

Primera inundación 
después de la con-
quista.

Concluyen las obras del 
Tajo de Nochistongo

Inundación

Inundación e inicio de la 
construcción de Tajo de 
Nochistongo

Inundación con duración de 4 años

 Inundación rompe 
el albarradón de 
Coyotepec

Caída del impe-
rio mexica.

Sistema de lagos
1500

Elaboración propia con imágenes del Gran reto del agua, SACMEX.
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Sistema de lagos
1800

Mancha Urbana
1800  Concluyen obras 

del Gran Canal 
del Desagüe.

Inundación

Inicio de la construc-
ción del Gran Canal del 
Desagüe.

Construcción de 
Canal Nacional y 
entubación de los 
ríos Tacubaya Xola

Inicia túnel de 
tequixquiac

Sistema de lagos
1800

Elaboración propia con imágenes del Gran reto del agua, SACMEX.
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Mancha Urbana
1900

Concluye el proyecto 
de desagüe de la 
Ciudad de México.

Construcción del nuevo siste-
ma de abastecimiento que iba 
de Xochimilco a la colonia 
Condesa.

Primeros pozos 
profundos 
100-200m de pro-
fundidad

Prohibición de 
perforación de 
pozos en zona 
lacustre

Entubamiento de 
Rio Consulado

Sistema de lagos
1900
Sistema de lagos
1900

Elaboración propia con imágenes del Gran reto del agua, SACMEX.
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Mancha Urbana
1950

Mancha Urbana
1960

Inauguración del 
Sistema Lerma

Construcción de planta 
de tratamiento de 
aguas residuales en 
Chapultepec

Construcción de Inter-
ceptor Poniente

Inicio de obras del 
Drenaje Profundo

Sistema de lagos
1950

g
1950

Sistema de lagos
1960

g
1960

Elaboración propia con imágenes del Gran reto del agua, SACMEX.
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Mancha Urbana
1970

Mancha Urbana
1980

Inició construcción 
del Emisor Central

Construcción del 
Sistema Cutzamala

Inició construcción del 
acuaférico

Inauguración del 
Macrocircuito

Sistema de lagos
1970

Sistema de lagos
1980

g
1980

g
1970

Elaboración propia con imágenes del Gran reto del agua, SACMEX.
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Mancha Urbana
2000

Inicio de sectoriza-
ción de la red de 
agua potable

Construcción de 
planta de tratamiento 
Atotonilco

Inicio de construcción del Túnel 
Emisor Oriente

Sistema de lagos
2000

g
2000

Elaboración propia con imágenes del Gran reto del agua, SACMEX.
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Facsimilar. Ciudad de México, 1715. Vía: Mapoteca Orozco y Berra.
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Carta de la republica mexicana, autor anonimo, 1776 Vía: Mapoteca Orozco y Berra.
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Desag e y atarjeas limpios en la Ciudad de México, Siglo XIX.Vía: Mapoteca Orozco 

y Berra.
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Cutzamala

Lerma

Barrient

Chiconautla

GEVM

Acuaférico

Proyecto

Segunda derivación

Cuarta derivación

T.Primavera
Tercera derivación

San Andrés Totoltepec

San Francisco Tlalnepantla

Primera derivación

Cerro del judio

Cerro de Tehutli

Cerro de Xaltepec Tanque La Caldera
Cuajimalpa de morelos

T.Cartero
Portal de entrada

T. Atarasquillo

Distrito de riego 
Cuautitlán Izcalli

Presa Madín

Presa Guadalupe

Distrito de riego 
Tecamac

P.B. Coyotepec

P.B. Barrientos

Ecatepec - Los 
Reyes

Ramal Rizayuca- 
Pachuca

Ramal Teloyucan
Ramal Los Reyes

Ramal Ecatepec

Distrito de riego 
Ecatepec

Nezahualcóyotl

Chicoloalpan

Macrocircuito

Analco- San José

El desarrollo y crecimiento de las ciudades no se entendería sin la pre-

sencia del agua. La Ciudad de México ha buscado incesantemente 

nuevas fuentes de abastecimiento de este recurso para satisfacer la 

demanda que ha ido en aumento por el crecimiento exponencial de la 

población y la mancha urbana.

En 1910, la Ciudad de México se abastecía de agua de los manantiales 

de Chapultepec y Santa Fe, al ser insuficiente se buscó como alternativa 

la región de Xochimilco llevando agua hasta la zona centro de la ciudad, 

para 1940 se prohibió la perforación de pozos en zona lacustre por lo 

que se optó por importar agua de cuencas vecinas.

Sistema Lerma-Cutzamala

El sistema Lerma comenzó a abastecer a la ciudad a partir de 1952, in-

cluyendo un sistema de almacenamiento y distribución en Chapultepec, 

en 1982, como complemento del sistema Lerma entra en funcionamiento 

el sistema Cutzamala que lleva agua de la cuenca alta del río 

Cutzamala .

Actualmente la Ciudad de México se encuentra en las 10 ciudades 

próximas a quedarse sin agua. La tendencia en la Ciudad de México 

es al crecimiento de la población y la mancha urbana haciendo que la 

infraestructura tenga que aumentar siendo proporcional a la demanda, 

sobreexplotando el manto freático. Además, se tendrá que buscar nue-

vas fuentes de agua. Un recurso desaprovechado es el agua de lluvia ya 

que no existe una infraestructura capaz de captarla y canalizarla para su 

reutilización, lo que genera la saturación del sistema de drenaje tenien-

do como consecuencia inundaciones que impactan negativamente en la 

calidad de vida de los habitantes de la CDMX.

Drenaje.

La finalidad de la compleja red de drenaje que opera en la ciudad es 

desalojar el agua de una cuenca hidrológica cerrada en su origen, for-

mada por una zona lacustre con baja pendiente e impermeable y cuya 

estructura consta de cuatro salidas artificiales, además de una red de 

drenaje

Manejo actual del agua en la Cuenca de 

México.

Sistema de abastecimiento. Elaboración propia con datos de Aguirre, D.R., & 

Espinoza, V. (2012). El gran reto del agua en la Ciudad de México. Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México. pp. 137

0 10 Km

 



C
a
p

it
u
lo

 0
1
. 
C

U
E

N
C

A
 D

E
 M

É
X

IC
O primaria de tipo combinado para la conducción de agua residual y 

pluvial mediante colectores, y una red secundaria conformada por sis-

temas de atarjeas que recolectan las aguas residuales y pluviales pro-

venientes de las descargas domiciliarias.

El sistema de Drenaje Profundo de la Ciudad de México está constitui-

do principalmente por el interceptor Centro-Poniente, central y Orien-

te, el emisor central se encarga de conducir el desagüe al norte de 

la ciudad para comenzar el trayecto al río El Salto para después ser  

conducido a la presa Requena, continuando al río Tula pasando por la 

presa Endhó,donde una parte sirve al riego de la zona para finalmente 

pasar al río Moctezuma que se une al río Pánuco desembocando en el 

Golfo de México.

Plantas de tratamiento.

El tratamiento y reúso de las aguas en la Ciudad de México es estraté-

gico ya que permite generar importantes disminuciones en el consumo 

de agua potable. Se cuenta con 25 plantas de tratamiento operando.

La planta potabilizadora y línea de interconexión La Caldera es consi-

derada la más grande de la Ciudad de México; cuenta con una capaci-

dad total de 700 litros por segundo y recibe agua proveniente del ramal 

ampliación Tláhuac-Neza y Santa Catarina-Mixquic .

Sistema de drenaje. Elaboración propia con datos de Aguirre, D.R., & Espino-

za, V. (2012). El gran reto del agua en la Ciudad de México. Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México. pp. 86
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Balance Hídrico.

La siguiente imagen es una sección esquemática de la Cuenca de Mé-

xico y muestra el balance hídrico actual.

Los volúmenes de agua que entran y salen de la Cuenca están expresa-

dos mediante 2 colores, los datos de color azul representan el agua que 

se importa, llueve o se infiltra al subsuelo, mientras que los datos de co-

lor rojo representan el agua drenada, evaporada o extraída del acuífero.

El volumen de agua que recarga el acuífero es tan solo la mitad del 

volumen extraído, lo cual evidencia el desbalance hídrico y que se ve 

reflejado en la superficie con agrietamientos y subsidencia, causados 

por la compactación de las capas de arcilla. 

Por otro lado, el volumen de agua importada es el mismo que el volu-

men de agua de lluvia exportada, debido a la falta de infraestructura 

capaz de aprovecharla, generando saturación del sistema de drenaje 

resultando en inundaciones durante la temporada de lluvias.

88 m³/s

60m³/s

160m³/s

32 m³/s

20m³/s

2m³/s6m³/s
215m³/s

AGUA IMPORTADA

AGUA 
REUTILIZADA

AGUA 
ALMACENADA

70m³/sAGUA DRENADA
CHICONAUTLA
BARRIENTOS
LERMA
CUTZAMALA ABASTECIMIENTO

AGUA DE LLUVIA
20m³/s

EXTRACCIÓN DEL ACUÍFERORECARGA DEL ACUÍFERO

LLUVIA

60m³/s32 m³/s32 m³/sm³/ EXTRACCIÓN DEL ACUÍFERODEL ACUÍFEROACUÍFL ACUÍFEROCUÍFDEL ACUÍFERODEL ACUÍFE 323232 ³/GGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAACCCACCCCCCCCCCCCCCCCAACCCCCCUUUUUUUUUUUUUUUUUUU FÍÍÍFFÍFFFFÍFEER 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ³³³³³³³³³³³/³³³//³³³³³//////////////////
Elaboración propia con datos de Gobierno de la Ciudad de México (2015). Hacia una Ciudad de México sensible al agua. pp.108 y 109
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Subsidencia es el hundimiento progresivo de la superficie del terre-

no como consecuencia de trabajos de minería, colapso de cavidades 

subterráneas, extracción de agua o de petróleo, o desecación .

En 1895, Roberto Gayol diseñó un nuevo sistema de alcantarillado 

para la ciudad. En 1925 se revisaron los niveles de los principales co-

lectores, notando una diferencia de nivel de 50 cm. Lo que permitió 

concluir que la extracción de agua subterránea desde finales del siglo 

XIX fue suficiente para desequilibrar hidrostáticamente la zona donde 

se encontraba la estación de bombeo de San Lázaro, percatandose de 

que se estaba hundiendo.

En 1936, el ingeniero José A. Cuevas hizo evidente la relación entre 

la extracción de aguas subterráneas y el hundimiento de la ciudad. 

En 1940 se decretó la veda de aguas subterráneas, prohibiendo la 

perforación de nuevos pozos en zona lacustre. En 1947, el doctor Na-

bor Carrillo, demostró que el hundimiento de la ciudad se debía a la 

consolidación de las arcillas lacustres del acuífero superior, debido a la 

pérdida de presión hídrica que producía la extracción de agua, ya 

que su composición era de 30% sólido, 70% agua . 

Actualmente, las velocidades de hundimiento en la CDMX van de 10 

cm/ año en zonas del Centro Histórico a 30-40 cm/ año en zonas del 

este de Tláhuac, Iztapalapa (Peñón del Marqués) y en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México. Este fenómeno ocasiona daños 

a la infraestructura urbana y a los inmuebles en la ciudad, siendo más 

drásticos en zonas de lagos. La emersión aparente de edificios cimen-

tados en la capa dura del suelo, la pérdida de pendiente del desagüe 

de la Ciudad y la aparición de fracturas son las principales consecuen-

cias de los hundimientos . 

Subsidencia.

0 10 Km

Metros0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Registro de subsidencia en la Ciudad de México.  Elaboración propia con da-

tos de Aguirre, D.R., & Espinoza, V. (2012). El gran reto del agua en la ciudad 

de México. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. pp.127

 Illades, J. M. L., & Pérez, M. Á. C. (2015). El hundimiento del terreno en 

la ciudad de México y sus implicaciones en el sistema de drenaje. Tecnología 

y Ciencias del Agua, 13(3), 13-18.

 

 De la Lengua Española, R. A. (1992). Diccionario de la real academia 

de la lengua española. Madrid, España: RAE.
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Inundaciones en la Ciudad de México.

Las inundaciones en las zonas urbanizadas de la ZMVM se han presen-

tado desde la época prehispánica hasta nuestros días. Las zonas más 

susceptibles a inundaciones son las superficies poco permeables y ba-

jas, es decir, la zona de lagos. 

Una de las zonas más susceptibles a la ocurrencia de inundaciones son 

las superficies impermeables de los lagos que integraban el sistema 

lacustre, y que en la actualidad, el 80 % de ellas, se encuentran urba-

nizadas. Además, el fondo de los lagos están constituidos por arcillas 

blandas y al extraer el agua contenida en sus poros por la sobreexplo-

tación, el suelo se compacta provocando hundimientos diferenciales 

de importancia . 

La urbanización implica la consolidación de la carpeta asfáltica, impi-

diendo la filtración del agua pluvial al subsuelo y convierte en imper-

meables las áreas verdes por el cambio en el comportamiento de las 

arcillas limosas, (como lo explicamos anteriormente, al perder la presión 

del agua por la desecación de los lagos y la extracción de agua del 

subsuelo).

Las inundaciones ocurren principalmente en zonas con hundimientos de 

mayor magnitud y zonas aledañas a colectores urbanos, ya que sufren 

de desbordamientos y la capacidad de bombeo no es suficiente. Tam-

bién se consideran las zonas aledañas a cerros y por las que pasan ríos 

o caudales de agua.

         Gráfico tomado de: De Urbanisten (2015). Hacia una Ciudad de México sensi-

ble al agua. Gobierno de la Ciudad de México.pp.81.

 Breña, A., & Naranjo, J. A. B. (2009). Problemática del recurso agua en 

grandes ciudades: zona metropolitana del valle de México. ContactoS, (74), 10-

28.
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La Cuenca de México experimenta una paradoja hídrica, por un lado, 

sufre de inundaciones constantes, lo que genera la necesidad de ex-

pulsar el agua. Por otro, la demanda de agua por parte de los habitan-

tes incrementa, haciendo los recursos hídricos locales insuficientes, 

buscando compensarlo mediante la importación de agua de cuencas 

vecinas.

 Con lo anterior queda manifiesto de la equívoca relación entre el ma-

nejo del agua y el entendimiento del entorno. A lo largo de la historia, 

se ha optado por construir infraestructuras cada vez más grandes que 

contribuyan al desagüe de la ciudad en época de lluvias,sin embargo, 

la naturaleza del territorio, se impone y vuelve a inundarse una y otra 

vez. Además, las estrategias que se implementan actualmente buscan 

solucionar los problemas hídricos a corto plazo como una solución in-

mediata que lejos de contribuir, complica la relación de la ciudad con 

su contexto, generando un círculo vicioso. 

Consideramos que las estrategias hídricas, lejos de limitarse a mega 

infraestructuras ingenieriles, se podría optar por aprovechar el agua 

de lluvia mediante infraestructuras alternas al sistema actual, que con-

tribuyan a mitigar riesgos hídricos y mejorar la calidad de vida de la 

gente en la ciudades.
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Elaboración propia con imágenes del Taller Hídrico Urbano.

Diálogos es una serie de ejercicios cuyo objetivo es fomentar el desarro-

llo de un lenguaje para llevar a cabo el diseño de una serie de dispositi-

vos de medición que se exhibieron durante los meses de noviembre, di-

ciembre y enero en la exposición La ciudad está allá afuera. Demolición, 
ocupación y utopía.

Para ello se plantea poner en relación una lectura técnica relativa a la 

situación hídrica en la Cuenca del Valle de México y la expresión y/o 

lenguaje de determinados artistas plásticos, de tal manera que la lectu-

ra técnica pueda ser interpretada a través de la propuesta conceptual 

expresada en un objeto, pieza o instalación.

Diálogos.
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Piezas expuestas en la exposición en el CCUT. Imágen de Loreta Castro.
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Diálogo uno: Más de un siglo de 

fracturas.

- Lectura Técnica: Soil Fracturing Induced by Land 

Subsidence in Mexico City. Instituto de Ingeniería, 

UNAM.

- Autores: Auvinet G., Mendez E., Juárez M.

- Artista: Krzysztof Wodiczko.

- Equipo de trabajo: Manuel Abad Ventura, Ana María 

Ascencio Retolaza, Lorena Chávez Sánchez y Diana 

Vázquez Martínez.

A través de el lenguaje de Krzysztof Wodiczko y del 

artículo del Instituto de Ingeniería, UNAM, expusimos la 

relación de los agrietamientos en el suelo con los hun-

dimientos diferenciales mediante la proyección de un 

video en distintos lugares de la Facultad de Arquitectu-

ra, UNAM. Registrando las reacciones de las personas 

presentes.

Krzysztof Wodiczko es un artista polaco conocido por 

sus más de 40 proyecciones al aire libre alrededor del 

mundo. Sus obras evidencian situaciones de naturale-

za socio-política a través de una perspectiva extranjera 

interesada en conocer la situación local. La finalidad 

de sus obras es generar conciencia y transformar a la 

masa en ciudadanos críticos capaces de plantear dis-

cursos alternativos a la realidad. A partir del conflicto 

que pretende exponer, busca a los testigos para lograr 

un contacto directo con la naturaleza de la situación.

El artículo Soil Fracturing induced by Land Subsidence 

in Mexico City enfatiza la relación de los hundimientos 

diferenciales causados por la extracción de agua del 

subsuelo y la aparición de agrietamientos en diversas 

zonas de la Ciudad de México. 

A finales del siglo XIX, Roberto Gayol descubrió que 

la Ciudad de México se hunde y Nabor Carrillo explicó 

la causa en 1947. La extracción de agua del subsuelo 

produce diversos efectos en la superficie, se manifies-

ta mediante agrietamientos en varias zonas de la ciu-

dad, principalmente Tláhuac al este, Chalco en la zona 

del lago, y Nezahualcóyotl en el Cerro del Marqués. 

A partir de los resultados arrojados por el “SIG-G”, un 

sistema creado por la UNAM que monitorea periódica-

mente con fotografías los agrietamientos en el Valle de 

México.
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Elaboración propia con fotografías de Hugo Cruz.
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Diálogo uno: Collage Sierras de 

Iztapalapa.

-Lectura Técnica: Evaluación de amenazas por inun-

daciones en el centro de México: el caso de Iztapala-

pa,(1998-2005).

-Autores: Vera Pérez y López Blanco.

-Artista: John Baldessari.

-Equipo de trabajo: Martín Franco, Paola Nuñez y An-

drea Ramos.

La lectura tecnica considera los diferentes factores bio-

físicos que influyen en la presencia de inundaciones y 

subsidencia en la delegación Iztapalapa, Distrito Fede-

ral, a partir del análisis de sobreposición cartográfica y 

valoración de pesos de factores.

Nos habla de variables que se toman en cuenta para 

mapear zonas con mayor inundación.

-Extensión máxima de la inundación

-Profundidad máxima de la lámina de agua

-Densidad de inundaciones

Tomando en cuenta los factores anteriores, la zona 

oriente de Iztapalapa es la mas afectada con 10 a 20 

inundaciones por año.

Las principales áreas afectadas son zonas aledañas:

-Cerró Santa Catarina

-Peñón del marques

-Cerro de la estrella

John Baldasari, artista de los años 70 que realiza arte 

conceptual, utiliza formas planas y geométricas, con el 

fin de cambiar el significado de las imágenes, utilizan-

do siluetas que dan jerarquía a objetos o elementos de 

una imagen que evidencian lo que no es evidente para 

el resto de los espectadores, representadas en forma 

de secuencia.

EL diálogo uno: Collage Sierras de Iztapalapa, son una 

seri de tres collage que busca representar las diferen-

tes problematicas que se tienen en las diferentes re-

giones y elevaciones que se enceuntran en Iztapala-

pa, cada una es afectada por los hundimeintos pero 

debido a sus diferentes condiciones las afectaciones 

son totalmente distintas llegando hasta producir inun-

daciones.
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Elaboración propia con imágenes de Google Maps 2017.
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Diálogo dos: 2008m.

-Lectura Técnica: Resultados del Pozo San Lorenzo

Tezonco y sus implicaciones en el entendimiento de la

hidrogeología regional de la Cuenca de México.

-Autores: Morales-Casique,Eric, Escolero Oscar A. y

Arce, José L. Morales-Casique,Eric, Escolero Oscar A. 

y Arce, José L.

-Artista: Francis Alÿs.

-Equipo de trabajo: Manuel Abad Ventura, Ana María

Ascencio Retolaza, Lorena Chávez Sánchez y Diana

Vázquez Martínez.

Como metáfora de la excavación del pozo San Lorezo

Tezonco (SLT), de 2008 metros de profundidad, se rea-

lizó un recorrido en la Central de Abastos de la Ciudad

de México (CA).

La pieza consta de dos videos, donde se registra la

“perforación” por la CA; el dispositivo que realiza el re-

corrido graba desde la perspectiva de un tubo barreno

y recoge muestras in situ organizadas en un corte ex-

ploratorio de 2008 metros por la CA, contrastado por el

corte litológico del pozo SLT.

Francis Alÿs presenta yuxtaposiciones de textos, imá-

genes y metáforas donde reflexiona sobre temas socia-

les actuales y la paradoja de la praxis, (sometimes ma-

king something leads to nothing & sometimes making

nothing leads to something).

En el artículo Resultados del Pozo San Lorenzo Tezon-

co y sus implicaciones en el entendimiento de la hidro-

geología regional de la Cuenca de México. Se estable-

ce que el objetivo del pozo es el conocimiento de las 

capas litológicas subsuelo tomando muestras a cada 2

metros de profundidad.
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Elaboración propia con imágenes de Google Maps 2017.
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Diálogo dos: Modelo DRASTIC-Sg.

-Lectura Técnica: Modelo DRASTIC-Sg: Una nueva

herramienta para mejorar la gestión del acuífero de la

ciudad de México.

-Autores: Dr. José Antonio Hernández-Espriú.

-Artista: Fischli y Weiss.

-Equipo de trabajo: Martín Franco, Paola Nuñez y An-

drea Ramos.

Cada letra/variable es una capa de la herramienta para

que al final queden mapeadas las zonas vulnerables 

a contaminarse. Por lo que, decidimos representar el 

proceso de ésta herramienta con la técnica de los ar-

tistas Fischli y Weiss; documentando el proceso de sus

obras con fotografías/vídeos/piezas físicas, etc. Ade-

más del uso de material que tienen en el lugar y que 

sean de uso cotidiano.

Nivel freático ( D ).

Nivel superior de una capa freática o de un acuífero en 

general. Distancia a la que se encuentra el agua desde 

la superficie del terreno.

Recarga vertical ( R ).

El agua que alcanza las reservas subterráneas. Entra-

da del agua dentro de la zona saturada donde comien-

za a ser parte de las reservas subterráneas.

Litología acuífera ( A ).

Son los acuíferos detríticos y carbonatados.

- Detríticos: formaciones aluviales. Depósitos recientes 

originados en relación con la red fluvial actual.

- Carbonatados: materiales calizos. Sobre ellos se mo-

delan los relieves de la sierra. Altos en permeabilidad.

Mapa edafológico ( S ).

Mapa con distintos tipos de suelos según la textura, 

estructura, horizontales, profundidad.

Topografía ( T ).

Elevación en el terreno referente a las curvas de nivel.

Litología de la zona vadosa ( I ).

Zona no aireada, de poca profundidad comprendida 

entre la superficie del suelo y del nivel freático del agua 

subterránea permanente.

Conductividad hidráulica ( C ).

Representa la mayor o menor facilidad con la que el 

medio deja pasar a través de el por unidad de área 

transversal a la dirección del flujo: permeabilidad.

Gradiente de subsidencia (Sg).

Mide el cambio de una señal de fase VS tiempo cuando

el sensor SAR (radar de apertura sintética) registra el 

movimiento relativo del terreno generando mapas, es-

pacio – temporal de subsidencia.
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Elaboración propia.
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Diálogo tres: Ruptura hídrica.

-Lectura Técnica: Problemática del recurso del agua

en grandes ciudades, Zona Metropolitana del Valle de

México.

-Autores: Breña Puyol, Agustín F., Breña Naranjo José

A.

-Artista:Jennifer Allora y Guillermo Calzadilla.

-Equipo de trabajo: Manuel Abad Ventura, Ana María

Ascencio Retolaza, Lorena Chávez Sánchez y Diana

Vázquez Martínez.

Se intervino  un monolito con la figura de la deidad 

mexica Tláloc como una representación metafórica del 

desequilibro en el balance hídrico y la disgregación 

que hoy sufre el manejo del agua en el Valle de México.

Jennifer Allora y Guillermo Calzadilla, trabajan colabo-

rativamente de hace veinte años a la fecha. Utilizando 

recursos como la investigación de la formalidad, la ma-

terialidad, los procesos de producción, el análisis his-

tórico, estrategias de comunicación, entre otros, plas-

man en diversas técnicas artísticas una perspectiva 

crítica de fragmentos culturales contemporáneos. La 

materialidad misma de sus obras proyecta deliberada-

mente una carga significativa en el discurso artístico. 

Además de provocar la interacción de la obra con el 

público, que en muchos casos se convierte en coautor.

El artículo de Agustín y José Breña, Problemática del 

recurso del agua en grandes ciudades, Zona Metropo-

litana del Valle de México, evidencia la situación hídri-

ca de la cuenca del VM actualmente y da a conocer la 

disponibilidad para satisfacer las demandas actuales y 

futuras de los habitantes de la ciudad. El texto describe 

las cinco características hidráulicas más relevantes de 

la ZMVM: 

1) el abasto de agua, 2) el drenaje urbano, 3) el sanea-

miento de aguas residuales, 4) los hundimientos dife-

renciales y, 5) las inundaciones.

Los aspectos más relevantes del texto citado para esta 

pieza son: a) para el suministro del líquido, hay una 

sobreexplotación hídrica (que representa el 62.3% del 

consumo total en la ZMVM), proveniente de los siste-

mas Cutzamala, Lerma y de la sobreexplotación de los 

acuíferos subterráneos; b) la desproporción en la aten-

ción del servicio hídrico: se cubre un 95% del servicio 

de abasto de agua potable, un 92% de drenaje urbano 

y solo un 13% de saneamiento de aguas residuales; c) 

mientras que el costo real por litro de agua traído del 

sistema Cutzamala es de $12.00 MXN, los consumido-

res pagamos apenas $3.00 MXN lo cual demuestra la 

subvaloración del recurso.

La pieza evidencia el obsoleto entendimiento y mal ma-

nejo del recurso del agua en el VM. Necesitamos cam-

biar este modelo para evitar que este complejo pro-

blema genere conflictos sociales y agrave la situación 

medioambiental del sistema hídrico. Evitar la ruptura 

hídrica definitiva.
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Elaboración propia.
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Diálogo tres: Deriva hídrica en San-

ta María Nativitas.

-Lectura Técnica: Land subsidence caused byground

water withdrawal in urban areas.

-Autores: Dr. Holzer, Thomas L.

-Artista: Guy Debord.

-Equipo de trabajo: Martín Franco, Paola Nuñez y An-

drea Ramos.

Depósitos de sedimentos no consolidadas forman uno

de los más prolíficos acuíferos de la tierra. Muchas ciu-

dades localizadas sobre esos acuíferos han desarrolla-

do esta capa como parte total o parcial de su sistema

de abastecimiento de agua. En al menos 17 ciudades,

el desarrollo de agua subterránea, ha tenido un impac-

to no anticipado, subsidencia o hundimientos diferen-

ciales en la superficie causada por la compactación

del acuífero. En al menos 8 de éstas áreas, el costo

económico de este tipo de subsidencia ha sido sig-

nificante. Estas ciudades incluyen Bangkok, Houston, 

México, Osaka, San José, Shanghai, Tokio y Venecia.

En general, las principales problemáticas de este su-

ceso  son: pérdida de la elevación del terreno, lo cual

agrava las inundaciones afectando a su vez el funcio-

namiento de canales o alcantarillado ya que dependen

de la gravedad para su funcionamiento. Otro efecto se

hace evidente cuando los edificios parecen elevarse

cuando el terreno subyace en respuesta a la compac-

tación superficial, haciendo vulnerables sus estructu-

ras además de ocasionar rupturas en la infraestructura

urbana como son los colectores urbanos y la aparición

de agrietamientos en las carpetas asfálticas.

Entre los diversos procedimientos situacionistas, la de-

riva se presenta como una técnica de paso ininterrum-

pido a través de ambientes diversos. El concepto de

deriva está ligado indisolublemente al reconocimiento

de efectos de naturaleza psicogeográfica, y a la afir-

mación de un comportamiento lúdico-constructivo, lo

que opone en todos los aspectos a las nociones clási-

cas de viaje y de paseo. La deriva quiere decir, aban-

donarse 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 de-

riva, es decir, si no se tiene el conocimiento de qué 

camino seguir para llegar a algún lugar, la observación

psicogeográfica se va haciendo más importante.

El mapa generado al final del ejercicio, representa la 

deriva que se realizo en el pueblo de santa maria Nativi-

tas en Xochimilco, el sitio fue elegido por el hundimien-

to que existe en la region, de igual maneras se realizo 

un video del recorrido que acompañaria al mapa en 

exposicion que se realizo de los trabajos de dialogos 3.
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Elaboración propia con imagen de Google maps 2017.
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Dispositivos de medición.

La ciudad está allá afuera. Demolición, ocupación y utopía. fue una ex-

posición presentada en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco del 

26 de noviembre del 2016 al 2 de abril del 2017, que reunió objetos de 

distintas disciplinas con la finalidad de generar un diálogo entre estas 

a partir de la ciudad.

Como complemento a esta exposición se colocaron 4 dispositivos ex-

teriores que evidenciaban los hundimientos diferenciales de la Unidad 

Habitacional Nonoalco Tlatelolco. Cada equipo eligió una zona especí-

fica dentro del conjunto y realizó la instalación de la pieza correspon-

diente.

Cartel de la exposición. CCU Tlatelolco.

48
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Elaboración propia con imágenes de Loreta Castro.
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Dispositivo: Tlate±Agua.

-Equipo de trabajo: Ana María Ascencio Retolaza, Lo-

rena Chávez Sánchez, Carmen Mertens Ramos y Dia-

na Vázquez Martínez.

El Dispositivo de Medición Tlatel±Agua registra la

fluctuación del nivel del agua estancada en las cimen-

taciones del edificio 5 de febrero para después lanzar 

una horizontal del nivel de referencia por el área públi-

ca de Tlatelolco desde el edificio “5 de febrero” hasta 

el CCUT.

El Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco es, como la 

mayoría de las regiones que componen la CDMX, un 

reflejo de la paradoja hídrica que vivimos. Por un lado, 

la escasez de agua y mal estado del sistema de abas-

tecimiento limita el uso adecuado del vital líquido a los

habitantes de Tlatelolco; por otro lado, el agua efluente

de la PTAR y el agua extraída del Pozo Santiago Tla-

telolco es usada para el riego de jardines en vez de 

ser aprovechada para el uso doméstico; además, la 

memoria lacustre del lugar se manifiesta en encharca-

mientos de agua de lluvia, canalizaciones en los suelos

para conducir el agua pluvial, hundimientos diferencia-

les y celdas de cimentación inundadas por el agua del

nivel freático que antes de llegar a infiltrarse al subsue-

lo, se filtra a las cimentaciones.

El dispositivo consiste en un tren de flotadores suspen-

didos en una cadena que muestran desde el nivel de 

banqueta una referencia del nivel del volumen del agua

estancada, el nivel está referenciado 8 metros sobre el

lecho del agua. Los flotadores descansan sobre el le-

cho superior del volumen de agua, la cadena está pen-

diente del techo del sótano habitable del local con un 

peso en la parte inferior que descansa sobre el lecho 

inferior de la celda de cimentación, el peso mantendría 

a la cadena estable sin importar el nivel del agua. Fi-

nalmente, el nivel referenciado se lanza a los elemen-

tos arquitectónicos cercanos hasta lograr una guía de 

referencias por el área pública de Tlatelolco hasta el 

acceso al CCUT.

El dispositivo Tlate±Agua llamó la atención de los veci-

nos, que alimentaron más el conocimiento había sobre

los problemas hídricos de Tlatelolco. El registro, que se

aprecia en el diagramaxxx muestra una relación con 

los periodos de lluvia y de esquiaje. Durante el periodo 

en que se monitoreó el dispositivo se presenció una 

sesión de bombeo de las celdas aledañas a la que se

usó para instalar el dispositivo, lo que clarificó que el 

estado del agua era depreciable y que el proceso de 

bombeo es intrusivo para los habitantes del primer ni-

vel,ya que los registros se encuentran en sus sótanos.
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Elaboración propia con imágenes de Google Maps 2017.
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Dispositivo: Huella imborrable del

edificio Nuevo León.

-Equipo de trabajo: Gabriela Diaz Martín Franco, Pao-

la Nuñez y Andrea Ramos.

El dispositivo Huella imborrable del edificio Nuevo 

León, busca evidenciar el paso de un edificio que el 

sismo de 1985 derrumbo,se enceuntra ubicado en la 

primera seccion del Conjunto Urbano Nonoalco Tla-

telco en lo que actual,emte es conocido como el reloj 

solar.

La region de Tlatelolco resulta muy interesante por que 

tiene un proceso de cambios muy drasticos a lo largo 

de la historia, en la epoca prehispanica se encontraba 

el mercado más grande de Tenochtitlan y era uno de 

los limites del islote con el lago de texcoco, pasando 

por la conformación de la ciudad de mexico el antiguo 

sistema de lagos se fue desecando y dio la oportuni-

dad de expander la ciudad hacia el norte y oriente, con 

esto se necesito medio de transporte que llegarian en 

la epoca Porfiriana que en la region de  Nonoalco Tla-

telolco se coloco la estacion de buena vista que tenia 

las vias ferreas del ferrocarril, para mediados del siglo 

XX el crecimiento de la población propisio un uncre-

mento en la demanda de vivienda por lo tanto el go-

bierno del presidente Adolfo López Mateos, organizo la 

contruccion de un conjunto diferente a lo que se tenia 

como vivienda en la Ciudad de México y en el mundo, 

el diseñador de este conjunto seria Mario Pani que ya 

tenia experiencia con el CUPA. Para 1985 el sismo que 

afecto a muchas de las edificaciones del centro de la 

capital del pais, provoco el colapso del edificio Nuevo 

León, en la limpieza de los escombros se decidio co-

locar un reloj solar y un parque lineal para honrar a las 

personas que murieron en el sismo, lamentablemente 

se dejo enterrada la cimentacion del edificio, que en 

sintonia con el hundimiento que tiene toda la region del 

centro y oriente de la Ciudad de México, produce que 

la cimentacion emerga provocando el rompimiento de 

pavimentos y tuberias.

El dispositivo busca reflexionar sobre lo que algunas 

vez estuvo en ese lugar y que tan facil es perder el 

conocimiento de toda la carga historica que tubo Tlate-

lolco, la pieza constra del el trazo real de la localización 

de la  cimentacion de dicho edificio .
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Elaboración propia.
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Diálogos fue una actividad exploratoria que nos per-

mitió sensibilizarnos al tema de subsidencia, conocer 

las causas y consecuencias del fenómeno en las ciu-

dades.

Las piezas o instalaciones buscaban reflejar lo más re-

levante de las lecturas técnicas mediante un lenguaje 

artístico y así hacer el mensaje más asequible a cual-

quier persona.

El dispositivo de medición pone en práctica lo antes

estudiado en los diálogos. Tlatelolco fue el sitio elegi-

do para instalar el dispositivo que tiene como objetivo 

poner en relación el tema de subsidencia en Tlatelol-

co y alguna manera de hacer evidente el fenómeno, 

generando una reflexión en los habitantes y visitantes 

del lugar que habitan. Al estar expuestos al aire libre, 

los dispositivos sufrieron daños en muy poco tiempo, 

por lo tanto, no fue posible el registro mensual de sus 

mediciones.
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Antecedentes.

El Cerro de la Estrella, llamado en época prehispánica

Huixachtitlan1, está ubicado al oriente de la Ciudad de 

México, dentro de la delegación Iztapalapa.

Tiene una altitud de 2450 msnm, forma parte de la 

cadena de volcanes Chimalhuacán- Santa Catarina - 

Estrella, que a su vez pertenece al eje Neovolcánico 

transversal.

El Cerro de la Estrella formaba el extremo poniente de 

la península de Iztapalapa que separaba el lago de 

Texcoco de los lagos de Xochimilco y Chalco.

A sus faldas se ubican los pueblos originarios de Cul-

huacán e Iztapalapa, los cuales, celebraban la cere-

monia del fuego nuevo, en la cima del cerro donde se 

ubica una pirámide.

En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decretó el 

Cerro de la Estrella como un Área Natural Protegida, 

convirtiéndolo en Parque Nacional por su alto valor am-

biental , con una superficie de 1,183 Ha.

A partir de 1950, la mancha urbana tuvo un crecimiento

exponencial poblacional y territorial que impactó en el 

polígono del Cerro de la Estrella, teniendo consecuen-

cias negativas, tales como la disminución del área de 

infiltración, la invasión del Área Natural Protegida y la 

subsidencia del suelo por la extracción de agua del 

subsuelo. Actualmente tiene una superficie de 143 Ha. 

que se ven vulneradas por la extensión de la mancha 

urbana.

El presente capítulo muestra mapas del Cerro de la Es-

trella clasificados en tres ejes:

Medio Biofísico: Características inherentes del Cerro

de la Estrella y alrededores.

Medio Social: Crecimiento y desarrollo de la población

en la zona de estudio.

Medio Urbano: Normativa e infraestructura actual de

la región.

Clasificarlo de esta forma facilita su entendimiento, 

identificando potenciales y/o problemáticas permitien-

do establecer relaciones entre cada mapa, resultando

en un diagnóstico regional que nos conduce a estable-

cer un polígono de estudio más acotado.

1 Aparicio, L. G. (1973). Plano reconstructivo de la 

región de Tenochtitlan. Instituto Nacional de Antropología e 

Historia.
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Piramide en la cima del Cerro de la Estrella. Imagen propia.
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Cerro de la Estrella en 1941. Fotografía de Fundación ICA.
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Cerro de la Estrella en 2016. Fotografía de Google Maps.
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Planicie lacustre Planicie aluvial Piedemonte Ladera montañosa

1000 0 2000 3000 m

Planicie lacustre: Está compuesta de sedimen-

tos lacustres que provienen del acarreo que pro-

duce el agua de los cauces de montaña2 Esta uni-

dad presenta una altitud media

2241 msnm y ocupa el mayor porcentaje del

terreno de la Delegación Iztapalapa.

Planicie aluvial: Formado de material acumulati-

vo aluvial y por otros depósitos de ladera,

originados por procesos gravitacionales y fluvia-

les2. Esta unidad está localizada en los alrededo-

res del Cerro de la Estrella.

Piedemonte: Está compuesto de lavas, tobas,ce-

nizas y depósitos epiclásticos y piroclásticos de 

flujo. Se caracteriza por presentar tectonismo ac-

tivo, que se manifiesta por

la presencia de fallas. Esta unidad está ubicada 

en las laderas del Cerro de la Estrella.

Ladera montañosa: Se encuentran formadas

principalmente de conos volcánicos y derrames 

de lava. Presentan superficies cumbrales redon-

deadas, con una altitud media de 2450 a 2750 

msnm3.

Elaboración propia con datos de Iztapalapa, G. D. (2011). Atlas 
de riesgos naturales de la delegación Iztapalapa.pp.18

Morfogenético.

3 Iztapalapa, G. D. (2011). Atlas de riesgos natu-

rales de la delegación Iztapalapa.

2 Vera Pérez, M., & López Blanco, J. (2010). Eva-

luación de amenazas por inundaciones en el centro de 

México: el caso de Iztapalapa, Distrito Federal (1998-

2005). Investigaciones geográficas, (73), 22-40.
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1000 0 2000 3000 m

8 m 7 m 6 m 5 m 4 m 3 m 2 m

Elaboración propia con datos de Aguirre, D. R., & Espinoza, V.

(2012). El gran reto del agua en la ciudad de México. Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México.pp.127

El suelo de Iztapalapa se hunde con respecto a 

su nivel horizontal original desde la mitad de la 

década de 1950, cuando inició la extracción de 

agua subterránea en la zona oriente de la ciudad4.  

El hundimiento progresivo y generalizado de la 

superficie de Iztapalapa se presenta de manera 

irregular, está asociado con el fracturamiento del 

subsuelo y en consecuencia con la afectación a la 

infraestructura urbana.

Hundimientos de 1862 a 2011.

4 Aguirre, D. R., & Espinoza, V. (2012). El gran 

reto del agua en la ciudad de México. Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México.
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1000 0 2000 3000 m

Sin hundimientos De 6 a 13 cm De 13 a 22 cm De 22 a 44 cm

Elaboración propia con datos de Iztapalapa, G. D. (2011). Atlas 
de riesgos naturales de la delegación Iztapalapa.pp.55.

La sobreexplotación del agua de los acuíferos 

causa velocidades de hundimiento de 10 cm/ año 

(en zonas del centro), a 30-40 cm/ año en zonas 

del este de Tláhuac, Iztapalapa (Peñón del Mar-

qués) y en el Aeropuerto Internacional de la Ciu-

dad de México.

Los daños que ocasiona a la infraestructura ur-

bana y a los inmuebles en la ciudad van desde la 

emersión aparente de edificios y la aparición de 

fracturas, hasta la pérdida de pendiente del des-

agüe de la Ciudad, haciendo necesario el bom-

beo de este, agravando el riesgo de inundaciones 

que ocurren principalmente en zonas con hundi-

mientos de mayor magnitud y zonas aledañas a 

colectores urbanos3.

Velocidad de hundimiento.

3 Ídem.
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Bajo Medio Alto Muy alto Cauce Escorrentía

1000 0 2000 3000 m

Vera Pérez, M., & López Blanco, J. (2010). Evaluación de amena-
zas por inundaciones en el centro de México: el caso de Iztapa-
lapa, Distrito Federal (1998-2005). Investigaciones geográficas, 

(73), 22-40.pp.62.

Las inundaciones son eventos naturales y recu-

rrentes que se producen en las planicies aluviales

o en las áreas planas y más bajas del terreno, 

como resultado de lluvias intensas o continuas,-

que al sobrepasar la capacidad de retención del 

suelo y de los cauces, desbordan e inundan las 

llanuras, o en general, aquellos terrenos bajos o 

aledaños a los cursos de agua.

Para la población de la delegación Iztapalapa, los 

efectos que causan las inundaciones se manifies-

tan generalmente en daños a las viviendas, en la 

infraestructura y en conflictos viales que generan 

pérdidas económicas, debido al retraso laboral.

La escorrentía natural que desciende del Cerro 

de la Estrella no tiene aprovechamiento alguno y 

al llegar a la parte baja es canalizada y sale de la 

Delegación a través de los canales de Chalco y 

Nacional que se encuentran a cielo abierto.

La densidad del avenamiento natural que des-

ciende de las elevaciones es baja debido a que 

los materiales tienen una permeabilidad elevada 

que permiten una importante infiltración de la pre-

cipitación2.

La escorrentía superficial que se genera a par-

tir de la precipitación sobre las construcciones y 

calles es con frecuencia la que genera los proble-

mas de inundaciones y transporta el azolve que 

posteriormente obstruye el drenaje urbano3.

Riesgo de inundación.

2 Ídem

3 Ídem
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Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del terri-

torio nacional y aquellas sobre las que la nación ejer-

ce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes 

originales no han sido significativamente alterados por 

la actividad del ser humano o que requieren ser preser-

vadas y restauradas.

Se crean mediante un decreto presidencial y las acti-

vidades que pueden llevarse a cabo en ellas se esta-

blecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, el 

programa de manejo y los programas de ordenamien-

to ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de 

protección, conservación, restauración y desarrollo, 

según categorías establecidas en la Ley5.

Las Áreas Naturales Protegidas se clasifican en seis 

categorías:

Las reservas de la biosfera: Se constituirán en áreas 

biogeográficas relevantes a nivel nacional, represen-

tativas de uno o más ecosistemas no alterados signi-

ficativamente por la acción del ser humano o que re-

quieran ser preservados y restaurados, en los cuales 

habiten especies representativas de la biodiversidad 

nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, 

amenazadas o en peligro de extinción.

Parques Nacionales: Se constituirán, tratándose de 

representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de 

uno o más ecosistemas que se signifiquen por su be-

lleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, 

su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por 

su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por 

otras razones análogas de interés general.

Monumentos Naturales: Se establecerán en áreas 

que contengan uno o varios elementos naturales, con-

sistentes en lugares u objetos naturales, que por su ca-

rácter único o excepcional, interés estético, valor his-

tórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen 

de protección absoluta. Tales monumentos no tienen 

la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria 

para ser incluidos en otras categorías de manejo.

Áreas de protección de recursos naturales: Son 

aquellas destinadas a la preservación y protección 

del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en 

general los recursos naturales localizados en terrenos 

forestales de aptitud preferentemente forestal. Se con-

sideran dentro de esta categoría las reservas y zonas 

forestales, las zonas de protección de ríos, lagos, la-

gunas, manantiales y demás cuerpos considerados 

aguas nacionales, particularmente cuando éstos se 

destinen al abastecimiento de agua para el servicio de 

las poblaciones.

Área Natural Protegida.

5 CONANP, 2018
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1000 0 2000 3000 m

Asentamientos irregulares Línea de conservación EcológicaPolígono original
Límite de conservación patrimonial

Elaboración propia con datos del Plano de divulgación del
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella,
Iztapalapa. SEDUVI. 2014.

Áreas de protección de la flora y la fauna: 

Se constituirán de conformidad con las dis-

posiciones de esta Ley, de la Ley General de 

Vida Silvestre, la Ley de Pesca y demás apli-

cables, en los lugares que contienen los há-

bitat de cuyo equilibrio y preservación depen-

den la existencia, transformación y desarrollo 

de las especies de flora y fauna silvestres.

Santuarios: Son aquellas áreas que se esta-

blecen en zonas caracterizadas por una con-

siderable riqueza de flora o fauna, o por la 

presencia de especies, subespecies o hábi-

tat de distribución restringida. Dichas áreas 

abarcarán cañadas, vegas, relictos, grutas, 

cavernas, cenotes, caletas, u otras unidades 

topográficas o geográficas que requieran ser 

preservadas o protegidas6.

En 1938, el Cerro de la Estrella fue decretado

Área Natural Protegida (ANP), con la catego-

ría de Parque Nacional. A través del tiempo, 

el polígono original se ha reducido hasta las 

delimitantes actuales establecidas por Secre-

taría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDU-

VI). A pesarde estar definidos y regulados, 

el uso desuelo habitacional los transgrede, 

invadiendoel ANP, teniendo un impacto ne-

gativo hacia laregión, de seguir así el Parque 

Nacional Cerrode la Estrella podría desapa-

recer, perdiendo el valor ambiental, cultural e 

histórico.
6 de La Federación, D. O. (1988). Ley general 

del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

México, Distrito Federal, 28.
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10000 2000 3000 m

Alto.Medio.Bajo.Muy bajo.

Elaboración propia con datos de Iztapalapa, G. D. (2011). Atlas 
de riesgos naturales de la delegación Iztapalapa.pp.32.

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 

en Iztapalapa (2008) refiere que la Delegación 

ocupa el 14º lugar desde la perspectiva del bien-

estar social de las 16 delegaciones que confor-

man el Distrito Federal.

La delegación Iztapalapa cuenta con 186 Unida-

desTerritoriales a nivel de Áreas Geoestadísticas

Básicas (AGEB’S), de las cuales, en base al II 

Conteo de Población y Vivienda 2005, 65 de ellas 

presentan una marginación muy alta, 46 una mar-

ginación media y 45 se presentan con alta margi-

nación. En contraste, se encuentran 15 Unidades 

Territoriales con 107,638 habitantes, las cuales 

presentan grados de marginación baja y las 15 

restantes con 71,471 habitantes, presentan una 

marginación muy baja. Lo anterior, pone de mani-

fiesto las condiciones de carencia en las que ha-

bita el 21% de la población del Distrito Federal3.

Marginación.

3 Ídem
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1000 0 2000 3000 m

8001-12000 haab.6001-8000 hab.4001-6000 hab.2001-4000 hab.500- 2000 hab.

Elaboración propia con datos de Iztapalapa, G. D. (2011). Atlas 
de riesgos naturales de la delegación Iztapalapa.pp.30.

Iztapalapa tiene una densidad bruta de 156 hab/

ha, de acuerdo al Programa Delegacional de De-

sarrollo Urbano en Iztapalapa (2008). Esta cifra 

resulta ser más alta que la de 119 hab/ha registra-

da en el Distrito Federal. La unidad de análisis es 

a nivel de colonia por ser la unidad que requiere 

la Delegación3.

Densidad de población.

3 Ídem
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1000 0 2000 3000 m

Lago AlbarradónCotas altas

IXTAPALAPA

LAGO DE 
XOCHIMILCO

LAGO DE 
TEXCOCO

LAGUNA DE
MEXICO

CULHUACAN

TOMATLAN

ACATZINTITLAN
MEXICALTZINCO

ALBARRADÓN DE 
NEZAHUACOYOTL

ALBARRADÓN DE 
MEXICALZINGO

Elaboración propia con datos de González Aparicio, Luis. Pla-
no reconstructivo de la región de Tenochtitlan. INAH. 1980.

Los cuerpos de agua que rodeaban la península 

de Iztapalapa eran: Lago de Texcoco al norte y el 

Lago de Xochimilco al suroeste.

Los albarradones de Nezahualcóyotl y Mexicalt-

zingo,  fueron infraestructuras hidráulicas que 

permitían separar el agua salada de la dulce y 

controlar el nivel de la misma, mitigando inunda-

ciones en zonas habitadas.

Cabe destacar la presencia de pueblos muy im-

portantes en la época prehispánica como Culhua-

cán e Iztapalapa, presentes hasta la actualidad1.

Lagos en 1521.

1 Ídem
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1000 0 2000 3000 m

Barrios originarios de Culhuacán Barrios originarios de Iztapalapa

11
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Elaboración propia con datos de Bautista, B., Barrios de la 
Ciudad de México, caso de Iztapalapa, UNAM, CDMX, 2016, 

p. 60. E INEGI,2010.

La traza urbana de los barrios de Iztapalapa es 

conocida como de plato roto y espina de pesca-

do, los 8 barrios están delimitados por vialidades,

la más importante La calzada Ermita Iztapalapa 

y núcleos de industria, vivienda plurifamiliar y co-

merciales.

Culhuacán está constituído por 11 barrios delimi-

tados por Canal Nacional y Av. Tláhuac. 7 de los 

11 barrios están ubicados en las laderas del Ce-

rro de la Estrella, mientras que los 4 restantes es-

tán en zona lacustre, Canal Nacional funge como 

barrera entre estos dos grupos.

Los barrios originarios de Iztapalapa son:

1.Barrio de San Pedro.

2.Barrio de San José.

3.Barrio de la Asunción.

4.Barrio de San Ignacio.

5.Barrio de Santa Bárbara.

6.Barrio de San Lucas.

7.Barrio de San Pablo.

8.Barrio de San Miguel.

Los barrios originarios de Culhuacán son:

1.Barrio Los Reyes.

2.Barrio de San Antonio.

3.Barrio La Magdalena

4.Barrio de San Juan

5.Barrio de Santa Ana.

6.Barrio de San Francisco

7.Barrio de Tula

8.Barrio de Culhuacan.

9.Barrio San Simón.

10.Barrio San Andrés Tomatlán

11.Barrio Santa María Tomatlán

Barrios originarios.
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1000 0 2000 3000 m

1900 1918 1929 1941 1959 1980 2000

Elaboración propia con datos de Espinosa López, Enrique. 

Ciudad de México, compendio cronológico de su desarrollo 
urbano 1521-1980. México. 1991.

Además de los pueblos originarios de Iztapalapa 

y Culhuacán, los primeros asentamientos en las 

faldas del Cerro de la Estrella fueron de carácter 

industrial, la mancha urbana se expandió perime-

tralmente a los barrios originarios.

La región del Cerro de la Estrella tuvo un creci-

miento poblacional exponencial a partir de 1980, 

aumentando la demanda de vivienda, invadiendo

el Parque Nacional Cerro de la Estrella, pasando 

de un área original de 1,183 Ha a 143 Ha.

Actualmente, el área que se conserva libre con-

serva valor ambiental, recreativo e histórico por 

lo que se realizan diversas actividades como la 

representación anual de la crucifixión del cristo 

de Iztapalapa.

Crecimiento urbano.
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1000 0 2000 3000 m

Vialidades Línea 12 Línea 8

Av.Río Churubusco

Calzada Ermita Iztapalapa
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Elaboración propia con imágenes de Google Maps 2016.

Las vialidades principales están ubicadas peri-

metralmente al Cerro de la Estrella y son: Av. Ca-

nal de Garay al oriente, Av. Tláhuac al poniente, 

Calzada Ermita - Iztapalapa al norte, Av. Tláhuac 

al sur.

Las 2 líneas de metro que dan servicio a esta 

zona son: La línea 8 conectando Iztapalapa con 

el centro de la Ciudad de México.

La línea 12 conectando Tláhuac con el poniente

de la Ciudad de México.

Vialidades principales y metro.
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1000 0 2000 3000 m

Espacio público Área de impacto 400m Área de impacto 1000m

Elaboración propia con datos de INFONAVIT, ONU HABITAT.

(2016) Informe final de la demarcación Iztapalapa.

Accesibilidad al espacio público abierto. El por-

centaje de área urbana que tiene cercanía con 

algún espacio público abierto representa un indi-

cador débil. Esto significa que una proporción im-

portante de la población tiene que recorrer largas 

distancias para llegar a estos espacios, lo que in-

hibe su uso y limita la interacción social.

Áreas verdes per cápita. El indicador de área 

verde por habitante es muy débil. Esta condición 

reduce la capacidad para capturar emisiones de 

CO2, y también limita el potencial de interacción 

social en condiciones ambientalmente saluda-

bles7.

Espacio público.

7 INFONAVIT, ONU HABITAT.(2016) Informe final 

de la demarcación, Iztapalapa.
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Red drenajeCuerpo de agua Red agua tratadaPozo de absorción

Elaboración propia con datos de Hernández, A. (2013). Gestión 
de la Recarga del Acuífero.pp.66 y Iztapalapa, G. D. (2011). 

Atlas de riesgos naturales de la delegación Iztapalapa.pp.62.

El principal dren de la delegación Iztapalapa es el 

río Churubusco, pues en él se descargan la ma-

yoría de los principales sistemas de colectores, y 

el resto es desalojado a través del Canal Nacional 

y de Chalco.

El cerro de la Estrella cuenta con 55 pozos de in-

filtración, localizados en las laderas del mismo y 

captan anualmente 1,483,835 m³ 8.

Sistema de drenaje y pozos de

infiltración.

8 Hernández, A. (2013). Gestión de la Recarga 

del Acuífero.
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1000 0 2000 3000 m

Habitacional Habitacional mixto Equipamiento IndustriaHabitacional c/ comercio 

Elaboración propia con datos de Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (2014). Plano de divulgación del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella,Iztapalapa.

El polígono regional está constituido principal-

mente por uso habitacional con todas sus varian-

tes, al norponiente se ubica un núcleo industrial 

y al norte una zona de equipamiento (Central de 

abasto). La cima del Cerro de la Estrella tiene un 

plan parcial de desarrollo que contempla el Área 

Natural Protegida y sus alrededores, buscando 

regular de manera específica este polígono9.

Plan de desarrollo delegacional

Iztapalapa 2014.

9 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(2014). Plano de divulgación del Plan de Desarrollo Ur-

bano Cerro de la Estrella,Iztapalapa.
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1000 0 2000 3000 m

Linea de conservación
 ecológica

Límite conservación 
patrimonial

Límite  de polígono de
PPDU

Área Natural Protegida

Elaboración propia con datos de Secretaría de Desarrollo Ur-

bano y Vivienda (2014). Plano de divulgación del Plan Parcial 
de desarrollo urbano del Cerro de la Estrella.

El plan parcial de desarrollo del Cerro de la Estre-

lla contempla el polígono del panteón civil de San 

Nicolás Tolentino, ubicado al suroriente.

Además se establecen los polígonos de protec-

ción y valor cultural del Parque Nacional10.

Plan parcial de desarrollo urba-

no Cerro de la Estrella 2014.

10 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(2014). Plano de divulgación del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella,Iztapalapa.
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Limite Original de ANP Cerro
de la Estrella en 1938

TopografiaMancha urbana
1900-1941 

o TopografiaMancha urbana
1959-1980
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Limite Original de ANP Cerro
de la Estrella en 1938

o Limite Original de ANP Cerro
de la Estrella en 1938

TopografiaMancha urbana
1980-2000 
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La Delegación Iztapalapa es la demarcación con más 

población del país, con 1’827, 868 habitantes. En un 

60% de su territorio coexisten actividades poco com-

patibles, por ejemplo, industria y conjuntos habitacio-

nales con poco equipamiento urbano, que perjudican 

la salud de la población y el ambiente, perjudicando 

la estructura vial y generando pérdidas económicas. 

Alrededor del 3% de la superficie de la delegación son 

áreas no urbanizadas, el Parque Nacional Cerro de la 

Estrella es la más importante. Sin embargo, las plani-

cies poco inclinadas del cerro, han permitido el creci-

miento urbano pavimentando gran parte del mismo, lo 

cual afecta en la permeabilidad natural de la zona.

Por otro lado, las escorrentías del cerro de la Estrella 

tienden a encharcarse en las cotas bajas ocasionando

inundaciones que a su vez son potenciadas por la sub-

sidencia de la zona, esto genera daños en la vivienda, 

infraestructura urbana y en el espacio público.

Dividimos en 4 zonas la escala regional, con la inten-

ción de caracterizar puntualmente cada una a partir de 

los fenómenos que se presentan, así como las proble-

máticas y potenciales que cada una tiene para poder 

definir un polígono de estudio mucho más específico.

El polígono de estudio (zona I) responde a que en la 

región norponiente del Cerro de la Estrella confluyen 

los problemas y potenciales antes descritos, además 

existe una desconexión entre la parte alta, intermedia y 

baja del gajo norponiente en el Cerro de la Estrella, con 

relación a la topografía, componente ambiental, hídrico 

y usos.

Diagnóstico Regional. Zonificación escala regional.

11 INEGI, 2015



C
a

p
itu

lo
 0

3
. C

E
R

R
O

 D
E

 L
A

 E
S

T
R

E
L
L
A

.

85

1000 0 2000 3000 m

ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV

Zona Delimitantes Problemas Potenciales

Elaboración propia.
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Elaboración propia con datos de Aguirre, D. R., & Espinoza, V. (2012). El gran reto del agua en la ciudad de México. Sistema de Aguas de la Ciudad de México.pp.86. Iztapala-

pa, G. D. (2011). Atlas de riesgos naturales de la delegación Iztapalapa. Ambiental, P. P. del Ordenamiento Territorial (2011). Distribución espacial de los Asentamientos Huma-
nos Irregulares ubicados en el Suelo de Conservación en relación con el proyecto del Programa General de Ordenamiento Ecológico y Zonas de Valor Ambiental del Distrito 

Federal. México: PAOT.
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Simbología.

8 m
7 m
6 m
5 m
4 m
3 m
2 m

Parque Nacional Cerro de la Estrella

Panteón Civil San Nicolás Tolentino 
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Traza Urbana Hundimientos
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7.Barrio de Tula
8.Barrio de Culhuacán.
9.Barrio San Simón.
10.Barrio San Andrés
Tomatlán
11.Barrio Santa María
Tomatlán

5.Barrio de Santa Bárbara.

6.Barrio de San Lucas.

7.Barrio de San Pablo.

8.Barrio de San Miguel.

1.Barrio Los Reyes.

2.Barrio de San Antonio.

3.Barrio La Magdalena

4.Barrio de San Juan

5.Barrio de Santa Ana.

6.Barrio de San Francisco

1.Barrio de San Pedro.

2.Barrio de San José.

3.Barrio de la Asunción.

4.Barrio de San Ignacio.

Bajo

Medio

Alto
Muy alto

Barrios originarios

Iztapalapa Culhuacán

Riesgo de inundaciones
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Polígono de estudioCauces / Escorrentías

Escorrentías - vialidades.
Cauces. Polígono de estudio
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Al norponiente del Cerro de la Estrella se intensifican 

las afectaciones producidas por las escorrentías de 

agua pluvial que recorren desde la cima del cerro has-

ta las faldas del mismo. Los hundimientos diferenciales 

y la topografía potencian el riesgo de inundación.

En las laderas montañosas del Cerro de la Estrella se 

encuentra Área Natural Protegida que está siendo inva-

dida por asentamientos humanos irregulares transgre-

diendo el límite establecido entre suelo urbano y área 

natural.

Para la delegación Iztapalapa, el Cerro de la Estrella es 

muy importante porque además de la carga histórica 

y el Área Natural Protegida tiene una connotación reli-

giosa ya que ahí se realizan las representaciones de la 

Pasión de Cristo.

Normativamente, la gente de este sector no está incluí-

da en los barrios originarios de Iztapalapa y Culhua-

cán.

En la zona de estudio, los primeros asentamientos ur-

banos fueron de carácter industrial dada la conectivi-

dad con el resto de la ciudad a partir de las vialidades, 

tales como Avenida Tláhuac, y la Calzada Ermita Izta-

palapa. En los años 70’s se experimentó un crecimiento 

urbano exponencial que conllevó a la ocupación de las 

laderas del Cerro de la Estrella, cabe destacar que la 

infraestructura no fue pensada para enfrentar las con-

diciones de la topografía y las escorrentías, por lo tanto 

existen adaptaciones improvisadas que no funcionan 

ni resuelven el problema.

El sector de vivienda colindante al área natural prote-

gida cuenta con comercio (tiendas de abarrotes y re-

caudería) que satisface las demandas inmediatas. La 

configuración espacial refleja una zona en proceso de 

consolidación ya que son viviendas autoconstruídas y 

no cuentan con servicios (luz, agua, drenaje, etc.) en 

su totalidad. La densidad de construcción es mucho 

mayor con respecto al área pública y se encuentra li-

mitada al este por manzanas industriales.

El sector industrial se ubica en las faldas del cerro a 

punto de llegar a la planicie lacustre, al norte colinda 

con los barrios de Iztapalapa y otra zonas industriales, 

al sur con los barrios de Culhuacán y al poniente con 

las colonias habitacionales “Los Cipreses”, “Minerva” y 

“Granjas San Antonio”. Es un nodo importante a nivel 

zona metropolitana del valle de México, está compues-

to mayoritariamente por manzanas de grandes dimen-

siones que funcionan como bodegas con fachadas 

ciegas hacia la calle en los predios colindantes a la 

vivienda e industria variada al interior del sector. Ge-

nerando que la zona sea impermeable e inaccesible.

Sobre Avenida Tláhuac la industria textil, de plásticos 

y aceros tienen puntos de venta al público en general, 

la intersección con la calzada Ermita - Iztapalapa es un 

nodo de comercio y de movilidad. La estación de metro 

Atlalilco funge como un punto donde confluye gente.

Diagnóstico del polígono de estudio.
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Al poniente de la zona industrial, se encuentra un sec-

tor habitacional compuesto por las colonias “Los Ci-

preses” y “Minerva”, es una zona consolidada con un 

índice de densidad y marginación baja. La colonia 

“Minerva” colinda al poniente con eje 3 oriente, las vi-

viendas que están sobre ésta presentan planta baja 

comercial.

El Cerro de la Estrella tiene una importancia ecológica,

paisajística, histórica y social, dentro de Iztapalapa y 

en la Cuenca de México. La preservación de éste como 

Área Natural Protegida mediante la consolidación del 

borde entre la ANP y la zona habitacional colindante 

es primordial, particularmente por la capacidad natural 

de infiltración de agua al manto freático por el tipo de 

suelo y por la posibilidad que ofrece de mitigar riesgos 

hídricos en las cotas bajas del cerro.
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Pozo de infiltración
Pozo de extracción

Industria

Vivienda

Asentamientos Humanos Irregulares

Riesgo de inundación
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Caracterización del norponiente 

del Cerro de la Estrella.

Elaboración propia con datos de Hernández, A. (2013). Gestión de la Recarga del Acuífero. Iztapalapa, G. D. (2011)., Atlas de riesgos naturales de la delegación Iztapalapa., Distri-
bución espacial de los Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en el Suelo de Conservación en relación con el proyecto del Programa General de Ordenamiento Ecológico y 
Zonas de Valor Ambiental del Distrito Federal. México: PAOT. y Vera Pérez, M., & López Blanco, J. (2010). Evaluación de amenazas por inundaciones en el centro de México: el caso 
de Iztapalapa, Distrito Federal (1998-2005). Investigaciones geográficas.
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Borde 2.

Borde 1.

Elaboración propia.

Elaboración propia.
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Borde 3.

Elaboración propia.
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94

1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel Curvas de Nivel

10  Plano Nolli del polígono, elaboración propia con datos de INEGI, 2010 y Catastro de la Delegación Iztapalapa
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El plan maestro del proyecto de integración hídrica 

ur-bana Cerro de la Estrella - Arneses se ubica en la 

región norponiente del Cerro de la Estrella,

conectando el Parque Nacional Cerro de la Estrella 

con el parque Arneses a través de un eje recreativo

con intervencio-nes puntuales en distintos nodos

problemáticos que se pueden transformar en puntos 

de desarrollo.

Los objetivos de esta intervención son retener, 

integrar y mitigar. Estos tres objetivos se logran 

mediante la transformación urbana para generar 

cohesión social, implementación de sistemas 

alternativos de manejo de agua y revalorización de las 

características am-bientales de la zona.

En la sección longitudinal del polígono de estudio, de 

la cota más alta a la más baja, se identifican tres 

bordes delimitados por los diferentes usos de suelo 

que existen. En estos bordes, encontramos el mayor 

potencial de intervención, convirtiéndose en nodos de 

activación. Además, estos nodos de transformación

hídrico-urbana cuentan con un valor tanto urbano 

como ambiental que varía de acuerdo con la cota de 

altura dentro de la topografía.

Las características físicas, naturales y urbanas deter-

minan las estrategias para cada uno de los proyectos 

de intervención que es considerado en las 

propuestas de diseño.

Las calles por intervenir son aquellas que corres-

ponden a las escorrentías indicadas en el Atlas de 

Riesgos de la delegación Iztapalapa, por medio de 

ellas se logra la conexión entre las cotas altas y 

bajas, entre el Parque Nacional Cerro de la Estrella y 

la zona urbanaindustrial-habitacional de las colonias 

Estrella del Sur, Santa Isabel la Industrial y Los 

Cipreses.

Plan Maestro.
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Retener

EstrategiasObjetivo principal

Ralentizar la velocidad de los causes en el Área 
Natural Protegida.

Infiltrar mediante la captación un volumen agua para 
que atraviese  paulatinamente las capas de suelo hasta 
el manto freático.

Revalorizar ambiental e históricamente el  Cerro de 
la Estrella.

Delimitar el área natural protegida y mantener los 
asentamientos humanos en zonas urbanas.

Dotar de espacios recreativos.

Hídricas

Urbanas

Propuestas

Zanjas, terrazas y pavimentos permea

Sendero peatonal, plazas, diseño de 
paisaje, espacio público recreativo.

actuales con infraestuctura suave y espacio 
público.

Integrar
Reutilizar el agua almacenada en el mantenimiento 
del parque.

Infiltrar mediante la captación un volumen agua 
para que atraviese  paulatinamente las capas de 
suelo hasta el manto freático.

Modelo de urbanización que integre los usos 

Hídricas

Urbanas

Humedales,  canales profundos abiert

Diseño de zonas habitacionales, espac
público recreativo.

Mitigar

Captar  agua mediante la canalización de las escorren-
tías.

Drenaje francés, plazas inundables, 
almacenamiento y reutilización de ag
para riego.

Integrar la estación del metrobus con el parque.

Unificar las partes que componen al parque actual-
mente.

Conectar mediante pasos de cebra, d
de espacio público recreativo, plazas
conecten con el metrobus.

Dotar de espacios recreativos.

Hídricas

Urbanas-

Reutilizar el agua almacenada en el manteni-
miento del parque.

Retener agua de las escorrentías 
naturales del cerro para infiltrar 
al subsuelo y detener el creci-
miento de la mancha urbana 
hacia el Parque Nacional Cerro 

de la Estrella.

Integrar la industria con las 
zonas habitacionales colindantes 
y aprovechar la capacidad del 
suelo para implementar infraes-
tructura hídrica que filtre e infiltre 

agua al subsuelo.

Mitigar los riesgos de inundación 
mediante la implementación de 
infraestructura hídrica que 
conduzca el agua de las escorren-
tías al parque y almacenarla para 
su reutilización en el riego del 

parque.
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Retener
IntegrarMitigar

500m

Industria

Intervención

Riesgo de inundación

Cauces

Escorrentías

+

_

Asentamientos humanos irregulares

_

Elaboración propia con imagen de Google Maps.



Intervención 1: Corredor ecológico del fuego nuevo.*

El corredor ecológico del fuego nuevo se encuentra 

en el sector norponiente del Parque Nacional Cerro de 

la Estrella, gracias al tipo de suelo de origen volcáni-

co, la infiltración de agua al subsuelo es viable. 

La extensión de la intervención es de aproximada-

mente 5.70 Ha y pendientes máximas de 12%.

Intervención 2: Conjunto habitacional - industrial Ca-

cama.

El Conjunto habitacional- industrial Cacama se en-

cuentra en el predio ubicado en el cruce de Camino

Antiguo a Culhuacán y Cacama; el predio tiene las 

siguientes características: un área aproximada de 

2.25Ha, frentes de 150 y 160 metros (aprox.), más del 

50% de área sin construir, antiguo uso de suelo indus-

trial, suelo volcánico con capacidad de infiltración y 

pendientes máximas del 20%.

Intervención 3: Humedal Atlalilco.

El humedal Atlalilco está ubicado en el cruce de Ave-

nida Tláhuac y agricultores; la superficie aproximada

es de 1.60 Ha, frentes de 122, 142 y 132m, alrededor

del 30% de área sin construir, antiguo uso de suelo in-

dustrial, suelo volcánico con capacidad de infiltración

y pendientes máximas del 5%.

Intervención 4: Parque Arneses.*

El parque Arneses ubicado en eje 3 oriente y avenida

Arneses, es el remate del eje comprendido entre el 

Cerro de la estrella y éste. El parque se encuentra en 

la zona con mayor riesgo de inundaciones al nor-

poniente del Cerro de la Estrella, el tipo de suelo es 

arcilloso sin capacidad de infiltración. El área de la 

intervención es de aproximadamente 2.10 Ha.

* Proyectos a desarrollar en esta tesis

Intervenciones.
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1
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0 10 10050 500m

IndustriaIntervención
Riesgo de inundación

Cauces

Escorrentías+

_

Asentamientos humanos 
irregulares en el Área Natural 
Protegida. _

Elaboración propia con datos de INEGI 2016.
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Cauces
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Elaboración propia con datos de INEGI 2016.
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Elaboración propia conImagen de google maps.
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El presente capítulo aborda 2 de las 4 las intervencio-

nes puntuales representadas en el plan maestro. 

Para su mejor entendimiento, cada propuesta se pre-

senta en el siguiente orden:

-Pregunta de investigación

-Estado Actual

-Casos análogos

-Programa arquitectónico

-Plantas y secciones arquitectónicos

-Imágenes objetivo
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Fotografia propia.
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La propuesta del Corredor Ecológico del Fuego Nuevo 

deriva de la pregunta de investigación:

¿Cómo redefinir la relación en-
tre el Área Natural Protegida y la 
zona habitacional colindante, de-
limitando el borde actual median-
te la intervención de paisaje inte-
grando infraestructura hídrica?

El origen volcánico del Cerro de la Estrella favorece la 

infiltración natural del agua pluvial que desciende de la 

cima del cerro por los cauces, llegando hasta las calles 

convirtiéndose en escorrentías que inundan las cotas 

bajas del cerro.

El borde actual del Parque Nacional Cerro de la Estrella 

consta de un muro perimetral, que lejos de proteger el 

Área Natural Protegida genera una desvinculación con 

los vecinos inmediatos ya que estos construyen muros 

ciegos hacia el cerro y esto fomenta el descuido al in-

terior del Área Natural Protegida.

Los asentamientos humanos irregulares que se pue-

den encontrar en las laderas del Cerro de la Estrella, se 

distinguen por su ubicación y materiales de construc-

ción,así como los servicios con los que cuentan, tales 

como drenaje, alumbrado público, calles pavimenta-

das, entre otros. 

Las viviendas ubicadas en el perímetro del Área Na-

tural Protegida están consolidadas, mientras que las 

viviendas al interior del Parque Nacional tienen un ca-

rácter más efímero.

El crecimiento irregular de la vivienda en zonas de va-

lor ambiental genera un impacto irreversible en estas, 

por lo que procurar la preservación y conservación de 

sus características naturales es muy relevante para la 

ciudad.

Pregunta de Investigación. Estado Actual Cerro de la Estrella.
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Estado Actual.

00 101 5050 10000

0 10 10050 500m
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Cauces

Área Natural 
Protegida

Área de 
Conservación 
Natural

*Asentamientos Humanos Irregulares (AHI)

AHI* en zona 
Urbana

Fotografía

AHI* en zona 
ambiental

Accesos Muro perimentral
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Cascajo.

Acceso al ANP. Asentamientos Humanos Irregulares.

Basura.

Muro perimetral del ANP.

Trotapista al interior del ANP.

1

2 3

4 5 6
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National Arboretum Canberra

-Equipo del proyecto: Taylor Cullity Lethlean con Tonkin Zulaikha 
Greer y David Lancashire.

-Ubicación: Canberra, Australia.

-Área: 250 hectáreas

En 2004, tras devastadores incendios en enero de 2003, el gobierno 
de Canberra, Australia elaboró   una propuesta para establecer un 
Arboretum Internacional en un terreno de 250 hectáreas a seis kiló-
metros del centro de Canberra, en el lado occidental de Lake Burley 
Griffin. El National Arboretum Canberra redefine el significado de un 
jardín público en el siglo XXI. Comprende 100 bosques de especies 
de árboles en peligro de extinción de todo el mundo en un antiguo 
lugar devastado por un incendio de 250 hectáreas.

Los 100 bosques son bancos de semillas para el futuro. Cada uno 
tiene una población viable para preservar especies vulnerables y en 
peligro de extinción. La topografía del sitio informa la planificación, 
con elementos que contrastan y armonizan con la espectacular forma 
de relieve: la naturaleza y la cultura en yuxtaposición. 

A medida que se desarrolla en el futuro, el Arboretum Nacional esta-
blecerá vínculos en todo el mundo, un intercambio de conocimiento y 
material vegetal real que trabajará para revertir la pérdida de biodiver-
sidad del planeta.

Imagenes:John Gollings. Via: www.landezine.com

Análogos.
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Corredor Ecológico y Recreativo 
de los Cerros Orientales

-Equipo del proyecto:  Diana Wiesner Ceballos, Otto Francisco Quinte-
ro,Jean Carlo Sánchez Sanabria, Andrés Mesa Ramírez, Vicente 
Amortegui.

-Ubicación: Bogotá, Colombia.

-Área: 53 kilometros.

Una de las fronteras de la ciudad de Bogotá, Colombia es la Reserva 
Forestal de los Cerros Orientales, la cual, tiene un alto nivel de deterio-
ro ecosistémico, por lo tanto, demanda la implementación de medidas 
para la recuperación y preservación de su valor ecólogico.

Según la arquitecta Diana Wiesner, el objetivo principal del proyecto es 
consolidar un área de manejo ambiental como suelo de protección, denominada 
Corredor Ecológico y Recreativo de los Cerros Orientales o corredor regional de 
Borde.
Este corredor funge como un articulador entre tres ámbitos: 

1) Social: Integra a las comunidades en manejos sostenibles y acuer-
dos con su lugar en formas de patronato y cuidado.

2) Biofísica: Busca mantener y restaurar el ecosistema con la gente,
aumentando la conectividad ecológica de los cerros con la ciudad y la 
región, dando prioridad al manejo del agua de forma sostenible.

3) Espacial: Delimita físicamente la frontera de la ciudad con la reserva
a traves de un espacio de recreación pasiva, en donde aparecen corre-
dores de ladera, de ronda, agroparques, viveros de especies nativas, 
estaciones de aprendizaje, y miradores.

Imagenes: Diana Wiesner. Via: www.archdaily.mx
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Parque de barrio: Espacio abierto arbolado destinado al libre acceso 

de la población en general para disfrutar del paseo, descanso y re-

creación. Su localización corresponde a los centros de barrio, prefe-

rentemente vinculado con las zonas habitacionales.

Está constituído por áreas verdes y para descanso, áreas de juegos 

y recreación infantil, plazas y andadores, sanitarios, bodegas y man-

tenimiento, estacionamiento y eventualmente instalaciones de tipo 

cultural1.

1 SEDESOL, S. D. (1999). Sistema Normativo de Equipamiento Urba-

no. Tomo V. Recreación y Deporte.

Lago artificial.

Circulaciones.

Vista aérea.

Fuente:https:vocesdelperiodista.m

x/metropolitana/parques-de-

chapul-tepec-aragon-y-tlalpan-

Justificación de programa arquitectónico 

acorde a SEDESOL.

CHAPULTEPEC.

rarquía urbana y nivel de servicio Población atendida aproximada

ódulo tipo recomendable ( m² de parque) Superficie del Corredor Ecológico

Radio de servicio recomendable

58,000 Hab.Medio

28,000  m² 5.79 Ha

670 m

2.06 módulos tip
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Lago artificial. Circulaciones.

Circulaciones. Áreas arbolada y vegetación.

Skatepark. Trotapista.

Vista aérea.

Fuente:http:data.sedema.cdmx.gob.

mx/areasver-desvidaparatodos/

Vista aérea.

Fuente:https:www.mexicodesconoci

do.com.mx/bos-que-de-tlalpan.html.

ARAGÓN. TLALPAN.
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Corredor ecológico del fuego nuevo

Programa

Imagenes objetivo:

Área

Corredor ecológico del fuego nuevo

Programa

Imagenes objetivo:

1

2

3

4

5

8

7

6

1. Acceso principal: 3100 m²

2. Corredor: 1.8 Ha

3. Miradores/Sanitarios: 234 m²

4. Plazas: 3,652 m²

4.1 Gimnasio al aire libre

4.2 Mesas exteriores

4.3 Juegos infantiles

5. Terrazas/Jardineras: 2.74 Ha

6. Zanjas de infiltración: 3,411 m²

7. Trotapista: 1473 m²

8.Juego infantil / Galería: 691m²

Total: 5.79 Ha

Acceso Principal Miradores Terrazas Zanjas Juego infantil

Escaleras de azulejo. 
San Francisco, E.U.

Aurland Lookout. 
Aurland, Noruega.

National Arboretum 
Canberra. Canberra, 

Australia.

Parque Bicentenario. 
Santiago, Chile.

Zanjas de infiltración. 
Lima, Perú.

El programa del Corredor Ecológico del Fuego Nuevo surge de la 

intención de vincular tanto a los vecinos inmediatos como a los visi-

tantes del Cerro de la Estrella, por medio de la intervención al borde 

actual, eliminando el muro perimetral y sustituyéndolo con una pro-

puesta que integra zonas recreativas y de servicio con infraestructura 

hídrica en el paisaje, buscando ralentizar el flujo de las escorrentías e 

infiltrar agua pluvial al subsuelo.

Programa Arquitectónico.
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La intervención en el borde entre el Parque Nacional 

del Cerro de la Estrella y la zona habitacional colindan-

te tiene dos ejes de diseño; el primero es la implemen-

tación de infraestructura suave que retenga el agua 

pluvial para infiltrarla a los acuíferos, el segundo es la 

creación de un sendero peatonal que vincule las áreas 

habitacionales con el Área Natural Protegida buscando 

una interacción armoniosa y limitando el crecimiento 

urbano.

Los objetivos de la intervención son:

1.Retener, Ralentizar e infiltrar el agua a los acuíferos

por medio de zanjas, pavimentos permeables y espa-

cios inundables que reciban los volúmenes de agua de 

los cauces antes de llegar a las calles.

2.Delimitar el Parque Nacional mediante el diseño de

un sendero peatonal que dota de espacios  recreativos 

posibilitando una apropiación por parte de los visitan-

tes.

3. Revalorizar las cualidades ambientales e históricas

del Cerro de la Estrella a partir de la interacción directa 

con el mismo y la implementación de elementos  infor-

mativos.

Arroyo Tláloc

Prolongación Puente Titla

Planta de Conjunto.
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Acceso principal al Corredor Ecológico del
Fuego Nuevo.

Acceso al Área Natural Protegida.

Arroyo Tláloc
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Área Infantil.
CA
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D

Prolongación Puente Titla
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3.Infiltración.

Mediante la implementación de pavimen-

tos permeables y zonas vegetales se 

busca la infiltración de la mayor cantidad 

de agua pluvial.

2.Captación.

La zanja consolida el terreno previniendo 

deslaves, y a su vez favorece la infiltra-

ción de agua captando un volumen espe-

cifico de agua pluvial.

1.Ralentizar.

El cauce disminuye su velocidad median-

te el terraceo del terreno y la vegetación 

propuesta.
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Cisterna de 

alamcenamiento

 Pluvial.

Rejilla de 

captación.

Toma de agua 

reutilizada
Filtro de se-

dimentos.

Filtro.
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Zanja de infiltración.

Las zanjas de infiltración, son canales sin desnivel cons-

truidos en laderas, los cuales tienen por objetivo captar 

el agua que escurre, disminuyendo los procesos erosi-

vos, al aumentar la infiltración del agua en el suelo. Estas 

obras de recuperación de suelos, pueden ser construidas 

de forma manual o mecanizada, y se sitúan en la parte su-

perior o media de una ladera, para capturar y almacenar 

la escorrentía proveniente de las cotas superiores.

Cisterna pluvial.

La recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el agua 

de lluvia captada en una superficie determinada,general-

mente el tejado o azotea, y almacenarla en un depósito. 

Después el agua tratada se distribuye a través de un cir-

cuito hidráulico independiente de la red de agua potable.

Pavimento permeable.

Son pavimentos, continuos o modulares, que dejan pasar 

el agua a su través. Permiten que ésta se infiltre por el 

terreno o sea captada y retenida en capas superficiales 

para su posterior reutilización o evacuación. Si el firme 

se compone de varias capas, todas ellas han de tener 

permeabilidades crecientes desde la superficie hacia el 

subsuelo. El agua atraviesa la superficie permeable, que 

actúa a modo de filtro, hasta la capa inferior que sirve de 

reserva, atenuando de esta forma las puntas del flujo de 

escorrentía superficial. El agua que permanece en esa 

reserva puede ser transportada a otro lugar o infiltrada, si 

el terreno lo permite.

Estrategias hidricas.
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Acceso Mirador-sanitarios del Corredor 

Ecológico del Cerro de la Estrella.

Andador 

peatonal.

Jardineras.

Mirador.

Área natural 

protegida Cerro 

de la Estrella.

Zanja de 

infiltración .
Zanja de 

infiltración .
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Sanitario.

Sanitario.

Cisterna de 

captación 

pluvial.

Andador 

peatonal.

Lavamanos.

Jardineras.

Zanja de 

infiltración .

Zanja de 

infiltración .
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Cerro de la Estrella.

Planta Conjunto.

Andador 

peatonal.

Mirador.

Zanja de 

infiltración .

Jardineras.
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Corte Longitudinal.

Planta Baja.

Fachada poniente.

Corte transversal.
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Mirador/ Sanitario del Corredor Ecológico 

Cerro de la Estrella.

Detalle_01. Mobiliario urbano.

Imagen objeivo. 01

Imagen objeivo. 02

Det_02.

Det_01.

128



C
a

p
itu

lo
 0

5
. IN

T
E

R
V

E
N

C
IO

N
E

S
 P

U
N

T
U

A
L
E

S
.

Detalle_03. Cambio de pavimento a jardinera.Detalle_02. Pavimento Permeable.

Corte Conjunto.

Det_03.
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CA
RR

US
EL

RED

Área de Juegos infantiles.

Juego 

infantil.

Terrazas para 

ralentizar.

Jardineras.

Andador 

peatonal.

Sanitarios.

Zanja de 

infiltración .

Corte Conjunto.

inf
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Zanja de 

filtración .

Corte área de juegos 

Corte plaza a desnivel
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Vista andador y mirador.
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Vista jardineras y terr
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Vista jardineras y 
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La propuesta del Parque Arneses deriva de la pregunta 

de investigación:

¿Cómo mitigar el riesgo de inun-
dación en las cotas bajas del Ce-
rro de la Estrella aprovechando 
el espacio público?

El tipo de suelo en el que se localiza el parque Arneses 

es lecho lacustre por lo que la infiltración al subsuelo es 

inviable, además coincide con la zona de mayor riesgo 

de inundación y es el remate de tres escorrentías que 

descienden del cerro.

El parque Arneses se encuentra al centro de eje 3 

oriente, está fragmentado en cinco segmentos porque 

está atravesado por dos retornos viales y vialidades 

primarias. 

Las actividades que se desarrollan en el parque son de 

índole recreativo y se concentran principalmente en la 

zona central ya que es la de mayor superficie.

El tipo de suelo en el que se localiza el parque Arneses 

es lecho lacustre por lo que la infiltración al subsuelo es 

inviable, además coincide con la zona de mayor riesgo 

de inundación y es el remate de tres escorrentías que 

descienden del cerro.

Pregunta de Investigación. Estado Actual Parque Arneses.
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Estado Actual.
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Zona de calentamiento. Trotapista Gimnasio al aire libre.

Circulaciones. Acceso al parque. Juegos infantiles. 

6

2 3

1

4 5
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South Park

-Equipo del proyecto: Fletcher Studio

-Ubicación: San Francisco, California.

South Park es el espacio público más antiguo de San Francisco. Con 
más de 165 años de evolución,  está ubicado en el corazón del Distrito 
SOMA de San Francisco, el centro de negocios y cultura de la ciudad, 
que contiene muchos museos, negocios de tecnología y diseño, así 
como el estadio de béisbol profesional de la ciudad. El área también 
es hogar de una población económicamente diversa, con hoteles resi-
denciales adyacentes a condominios y bienes raíces comerciales de 
alto valor. Dada esta diversidad, el parque de 4856.23 m² necesitaba 
proporcionar una variedad de espacios flexibles y receptivos para 
satisfacer las necesidades únicas de sus visitantes.

Los principales factores determinantes de las decisiones formales de 
diseño fueron conducidos por una jerarquía de árboles existentes, 
estructuras a permanecer, patrones de circulación, puntos de acceso, 
nodos sociales y uso previsto. La estrategia de diseño utilizó cuatro 
sistemas de materiales fuertemente unidos: unidades de pavimenta-
ción modulares expandibles; prados en pendiente; cuencas de infiltra-
ción con vegetación; y muros de contención bajos. El diseño resultan-
te incluye una serie de paredes largas que fluyen a través del parque, 
para definir espacios, mantener la pendiente y proporcionar asientos 
y protección de las calles adyacentes.

Las plantas tolerantes a la sequía, los jardines performativos de bioin-
filtración y un sistema de riego que utiliza el agua de lluvia recolectada 
en el lugar trabajan juntas para crear un diseño ecológicamente sos-
tenible.

Imagenes: Fletcher Studio. Via: www.landezine.com

Análogos.
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Water Square Benthemplein

-Equipo del proyecto: De Urbanisten.

-Ubicación: Rotterdam, Holanda.

La plaza del agua combina el almacenamiento de agua con la mejora 
de la calidad del espacio público urbano. El cuadrado de agua se 
puede entender como una estrategia doble. Hace que el dinero inverti-
do en instalaciones de almacenamiento de agua sea visible y agrada-
ble. También genera oportunidades para crear calidad e identidad 
ambiental en los espacios centrales de los vecindarios. La mayoría de 
las veces, la plaza de agua estará seca y en uso como espacio 
recreativo.

Tres cuencas colectan agua de lluvia: dos cuencas subterráneas para 
el entorno inmediato recibirán agua cada vez que llueva, una cuenca 
más profunda recibe agua solo cuando constantemente sigue llovien-
do. Aquí el agua se recoge del área más grande alrededor del cuadra-
do. El agua de lluvia se transporta a través de grandes canaletas de 
acero inoxidable a las cuencas.

El esquema de color enfatiza la función del cuadrado de agua: todo lo 
que puede inundarse está pintado en tonos de azul y todo lo que 
transporta el agua es acero inoxidable brillante. El espacio está sua-
vemente definido y subdividido por una estructura verde que hace una 
diferencia en la plantación de colores entre las entradas y el centro del 
cuadrado.

Imagenes: De Urbanisten. Via: www.urbanisten.nl
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Jardín vecinal: Espacio abierto y arbolado de servicio vecinal, desti-

nado al paseo, descanso y convivencia de la población; por su proxi-

midad con las zonas de vivienda, generalmente cuenta con andado-

res, y lugares de descanso, juegos y recreación infantil, kiosko, fuente 

de sodas, sanitarios y áreas verdes1. 

1 

Parque de barrio: Espacio

Parque de barrio: Espacio

Parque de barrio: Espacio

Vista aérea.

Justificación de programa arquitectónico 

acorde a SEDESOL.

ECODUCTO.

Jerarquía urbana y nivel de servicio Población atendida aproximada

Módulo tipo recomendable ( m² de parque) Superficie del Corredor Ecológico

Radio de servicio recomendable

58,000 Hab.Medio

28,000  m² 5.79 Ha

670 m

2.06 módulos tipo

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/

ecoducto-depurador-de-aguas/
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Parque de barrio: Espacio
Espejo de agua.

Parque de barrio: Espacio
Áreas arboladas y jardineras.

Parque de barrio: Espacio
Circulaciones.

Vista aérea.
Vista aérea.

PARQUE LINEAL FERROCARRIL A 

CUERNAVACA.
PARQUE LINCOLN.

https://www.archdaily.mx/x/886566/par-

que-lineal-ferrocarril-de-cuernavaca-gaeta.

http://cdmxtravel.com/es/lugares/parque-lin-

coln.html
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Imagenes objetivo:

Programa Área

Parque Arneses

Programa

1
3

4 85
6 7

9

10

2

1. Plazas: 2400m²

1.1 Gimnasio al aire libre

1.2 Zona Infantil

1.3 Skatepark

1.4 Zona para perros

1.5 Descanso

2. Sanitarios: 76 m²

3. Zonas inundables: 1,615 m²

4. Puente: 723 m²

5. Jardineras: 2,257 m²

6. Trotapista: 713 m²

7. Canchas: 3,411 m²

8. Circulacion: 7796 m²

9. Ciclopista: 275 m²

10. Estación metrobus: 714 m²

Total: 1.99 Ha

Zonas inundables Zona infantil Skatepark Puente Canchas

Riverside Origami. 
Budapest, Hungría.

Melis Stokepark. The 
Hague, Noruega.

Barcelona Skateparks. 
Barcelona, España.

Water Square. 
Rotterdam, Holanda.

Millenium Park. 
Chicago, E.U.

El programa del Parque Arneses deriva del potencial del uso actual 

que tiene y su posición con respecto a las escorrentías y riesgo de 

inundación, por lo que la intención es integrar infraestructura hídrica 

capaz de mitigar riesgos hídricos y almacenar agua para su reuti-

lización en el mantenimiento del parque a la par del mejoramiento 

de las condiciones en las que se desarrollan actividades recreativas 

actualmente.

Programa Arquitectónico.
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El parque “Arneses” ubicado en eje 3 oriente y aveni-

da Arneses, es el remate del eje comprendido entre el 

Cerro de la estrella y éste. El parque se encuentra en la 

zona con mayor riesgo de inundaciones al norponiente 

del Cerro de la Estrella. Los objetivos de la intervención 

son:

1. Mitigar las inundaciones en la zona estableciendo

zonas inundables y cisternas en el parque que colec-

ten la mayor cantidad de agua para luego reutilizarla 

en el riego del mismo.

2. Unificar las partes que actualmente componen el

parque.

3. Redefinir las posibilidades que ofrece, integrando

nuevos usos y modificando la topografía, generando 

zonas a distintos niveles, que además de separar ac-

tividades, permite que los espacios  a nivel de calle 

sigan siendo útiles durante la temporada de lluvia.

4. Vincular la nueva estación del metrobús de la línea

5 con el eje recreativo Cerro de la Estrella - Arneses a 

través del parque.

Planta de Conjunto.
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0 10 50

Sanitarios en plaza del Parque Arneses.

Cancha con áreas vegetales y andadores.148
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Escorrentías

100 500m

Plaza Inundable.
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1.Captacion.

El agua de la escorrentía es captada y 
canalizada mediante el dren francés al 
área inundable del parque.

2. Almacenamiento.

El agua captada es canalizada a las 
cisternas del parque..

3. Reutilización.

El agua almacenada se destina al riego 
y mantenimiento del parque.
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Sanitarios del Parque Arneses. Plaza a 

desnivel

Área verde

Jardineras.

Andador 

peatonal.

Andador 

peatonal.

Sanitarios.

Mobiliario 

Urbano

Cubierta

Plaza 

inundable
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Área 

verde.

Andador 

peatonal.

Bodegas de 

mantenimiento

Sanitarios.

Sanitarios.

Lavamanos.
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Planta Conjunto.

154



C
a

p
itu

lo
 0

5
. IN

T
E

R
V

E
N

C
IO

N
E

S
 P

U
N

T
U

A
L
E

S
.

Corte Longitudinal.

Planta Baja.

Fachada poniente.

Corte transversal.
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Det_01.

Detalle_01. Mobiliario urbano

Imagen objeivo. 01

Imagen objeivo. 02

I bbbbbbbbbjjjjj ii

III bbbbbbbbjbbbbbjjj ii

Sanitario del Parque Arneses.
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Detalle_03. Jardinera

Det_03.Det_02.

Detalle_02. Plaza desnivel.

Corte Conjunto.
157
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Vista cancha multiusos.
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Vista andador y plaza inundable.
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Vista jardineras y plazas inundables.
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La gestión del agua ha desempeñado un papel esen-

cial en el surgimiento del fenómeno urbano, en la es-

tructuración de las ciudades  y también en muchas de 

sus crisis más graves.

La ciudad de Tenochtitlan solía ser el paradigma de la 

relación agua-territorio, y si bien la conquista represen-

tó una ruptura con este equilibrio por la imposición de 

nuevos modelos y cultura, en realidad el problema de 

la actual Ciudad de México comenzó hasta empezado 

el siglo XX con el descubrimiento de los hundimientos 

diferenciales a causa de la extracción de agua del sub-

suelo, entubamiento de ríos, desecación de lagos y un 

desequilibrio entre la oferta y demanda de agua.

 

El proyecto de integración hídrica urbana: Cerro de 

la Estrella - Arneses, busca generar .nuevas dinámi-

cas entre el espacio público y su potencial para fungir 

como puente entre lo social e hídrico. Las intervencio-

nes presentadas en el plan maestro persiguen el obje-

tivo  de integrar alternativas en infraestructura hídrica 

y así impactar en las prácticas actuales; responden a 

dos necesidades principales; espacios permeables 

que posibiliten la  infiltración de agua a los mantos freá-

ticos e incidir en la velocidad de subsidencia y espacio 

públicos y recreativos que fomenten la cohesión social.

El propósito del Corredor Ecológico del Fuego Nuevo 

es evidenciar el borde entre dos usos de suelo distin-

tos (vivienda y Área Natural Protegida) con el objetivo 

de hacer patente la relación entre éstas y lo pernicioso 

que resulta para ambas ya que los asentamientos hu-

manos se exponen a riesgos porque la superficie no 

Conclusiones.

está destinada para uso habitacional y genera un daño 

irreparable en el valor ambiental del  Área Natural Pro-

tegida.

La falta de homologación de los criterios de acción 

entre las diversas instancias cuya función es la pro-

tección y conservación de áreas naturales protegidas 

tales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), Procuraduría Ambiental y Or-

denamiento Territorial (PAOT) Secretaría de Medio Am-

biente y Recursos Naturales (SEMARNAT), entre otras, 

diluye las responsabilidades de cada una reflejando la 

falta en el cuidado y mantenimiento de estas áreas.

El parque Arneses está ubicado en la zona de mayor 

riesgo de inundación, por lo que la integración de in-

fraestructura hídrica capaz de mitigarlo beneficiaría a 

los vecinos del parque que dejarían de verse afecta-

dos por las inundaciones
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