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APRESENTAÇÃO

O advento das tecnologias de Informação e Comunicação transformou radicalmente 
a forma de lidar com o mundo a nossa volta e com as pessoas. Isto, é claro, reflete a 
maneira como as empresas e todas as partes do globo trabalham. 

Na presente obra verificaremos diversos conceitos importantes relacionados à 
Tecnologia de Informação e que são base para administração da informatização em 
empresas e contabilidade empresarial informatizada. Os estudos, dentre outros aspectos, 
apresentarão enfoque sistêmico na gestão de empresas com os conceitos sobre sistemas de 
informação e a relevância da Tecnologia da Informação e dos Sistemas de Gerenciamento 
de Dados nas empresas. 

Além disso, consideram os Sistemas de Informação utilizados hoje pelas ciências 
sociais aplicadas, seus subsistemas e quais aplicações destes. Valorizando, assim, uma 
reflexão a respeito dos sistemas mais amplos que têm como função integrar diversas áreas e 
processos de uma empresa e sistemas específicos para gerenciamento do relacionamento 
com o cliente, gestão da cadeia de suprimentos, inteligência empresarial, dentre outros.

Veja que nosso tema é amplo e relaciona as ferramentas e tecnologias aplicáveis 
na gestão empresarial. Fica aqui nosso convite para que você participe efetivamente 
buscando mais informações e elaborando novos e diversos conhecimentos, pois estudar é 
um processo contínuo. 

Esperamos que as leituras destes capítulos possam ampliar seus conhecimentos e 
instigar novas reflexões.

Denise Pereira
Karen Fernanda Bortoloti 
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PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO EN 
XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO

Javier Pérez Corona
Profesores Investigadores del Instituto 

Politécnico Nacional, México

María del Rocío Navarrete Chávez
Profesores Investigadores del Instituto 

Politécnico Nacional, México

RESUMEN: El tema de la relación entre 
patrimonio cultural y urbanismo en un lugar de 
especial significado como Xochimilco, implica 
reflexionar acerca de la enorme responsabilidad 
de su preservación como legado de la humanidad 
y la importancia del urbanismo en ese proceso de 
su desarrollo como lugar habitable e identitario 
de la población local, por sus atributos y diseño 
singular, que atrae a visitantes interesados en su 
historicidad cultural, pero que requiere encontrar 
formas alternativas que garanticen la pluralidad 
y la inclusión social ante los cambios tan 
vertiginosos actuales con una visión de futuro. Si 
hay un lugar emblemático que define a la Ciudad 
de México y a la génesis de su urbanismo por su 
condición lacustre, es Xochimilco, legado cultural 
patrimonial de la humanidad, declarado por la 
UNESCO desde 1987, que ante el despliegue 
de la globalización económica se impulsa como 
producto cultural turístico de alto consumo, en un 
sector económico que para el país representa 
la segunda fuente de ingresos de divisas, pero 
que pone en contradicción ese valor patrimonial 
mediante un urbanismo ajeno a su preservación 
y desarrollo. Por ello, el propósito de este trabajo 

es mostrar el carácter de un urbanismo cosificado 
que hace de Xochimilco un producto turístico de 
alto consumo, al hacer uso de su valor patrimonial 
cultural como parte de una industria cultural en 
ascenso frente a las prácticas de resistencia 
de la población local en su vida cotidiana. Así 
como explorar qué urbanismo hace falta para 
la preservación y desarrollo de su legado en la 
equidad social y ambiental en el contexto de la 
intensa urbanización metropolitana de la Ciudad 
de México.
PALABRAS-CLAVE: Patrimonio cultural; 
urbanismo; desarrollo; turismo; industria cultural.

INTRODUCCIÓN
El tema de los sitios patrimonio cultural 

de la humanidad declarados por la UNESCO 
plantea una diversidad de reflexiones a dilucidar, 
y para el caso particular de este trabajo reviste 
especial importancia por su significado tener 
presente como premisa: si un sitio con estos 
atributos representa una ventaja para sus 
habitantes y en qué les beneficia; así como el 
grado de responsabilidad ante el mundo en el 
proceso de su preservación y de la transmisión 
de sus valores a las futuras generaciones; 
la actividad económica subyacente a este 
proceso de mayor dinamismo en la relación 
sitio patrimonial visitantes; y qué condiciones 
de vida sociales y ambientales prevalecen en 
Xochimilco. Reflexiones que se sintetizarían 
en: ¿qué beneficia a los pueblos originarios 
las declaratorias de su patrimonio cultural por 
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organismos como Unesco, o, les pone en un escenario de riesgo en sus valores sociales 
por la mercantilización con los servicios turísticos?

La distinción otorgada por UNESCO a Xochimilco en México en 1987 como 
patrimonio cultural de la humanidad por sus singularidades de paisaje lacustre y de 
chinampas, centro histórico, plazas públicas, zona arqueológica, conventos y festividades, 
por sus usos sociales e identitarios que los define y son únicas al conjugar una diversidad 
de valores especialmente relevantes que para su preservación implican la participación 
de varios actores sociales y de manera especial a la población que habita el lugar, por su 
vinculación con las actividades productivas, de consumo y en general concernientes a su 
vida cotidiana, y que bajo la perspectiva del urbanismo, comprende explorar nuevas formas 
de actuación en su entorno construido, que garanticen un proceso dinámico vinculado con 
las necesidades en constante transformación, y al mismo tiempo la preservación de sus 
valores en la sustentabilidad como legado. 

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca del urbanismo imperante en 
Xochimilco, a partir de la declaratoria por UNESCO, de lugar patrimonio cultural de la 
humanidad y analizar los escenarios y desafíos que enfrenta con los diferentes actores, tanto 
para su explotación como producto turístico rentable; o para su desarrollo, preservación y 
legado social y ambiental sustentable.

Para ello el contenido del trabajo se estructura en tres partes. En la primera de 
manera general se describen el perfil y las características que distinguen a Xochimilco 
como patrimonio cultural de la humanidad, a través de un breve inventario de sus valores; 
además, se muestran algunos antecedentes históricos de lugar y su sistema lacustre del 
Valle de México y sus contradicciones de la relación lugar patrimonial-turismo. En la segunda 
parte, de forma breve se precisa la postura conceptual que define la idea de patrimonio 
cultural de Xochimilco, y si este concepto prevalece o se ha alterado y modificado con sus 
problemas actuales. Y en una tercera parte, se alude a las intervenciones urbanísticas 
derivadas del Plan de Manejo y Sistema de Gestión de la Zona Patrimonial. Y, finalmente 
se cierra a manera de conclusiones, con algunas ideas y reflexiones a discutir.

BREVE PERFIL DE XOCHIMILCO. PATRIMONIO CULTURAL
La zona patrimonial de Xochimilco en realidad incluye a tres Alcaldías de la Ciudad 

de México: Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, pero el estudio se centra en ésta última porque 
comprende la mayor superficie y población, junto con sus sitios, monumentos, valores; y 
porque cuando se hace referencia al atractivo del lugar lacustre chinampero, esa imagen 
ya forma parte del imaginario colectivo como lugar de chinampas y flores. La Alcaldía 
Xochimilco es una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.1

Xochimilco se ubica al sur de la Ciudad de México y cuenta con una superficie y 

1 La Zona Metropolitana del Valle de México ocupa una superficie aproximada de 1800 km2, las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México, 58 municipios del Estado de México y un Municipio de Hidalgo.  
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una población de 370 mil habitantes, que junto con las otras dos Alcaldías hacen un total 
de cerca de 800 mil habitantes, casi el 10% de la población total de la Ciudad de México. 
La poligonal es la zona comprendida en la delimitación de la declaratoria de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por UNESCO, y abarca 7,534.17 hectáreas y una población de 
245 mil 808 habitantes (ver cuadro anexo).

La declaración patrimonial a Xochimilco por UNESCO en 1987 comprende su centro 
histórico y la zona de chinampas y canales, pueblos y barrios originarios, monumentos y 
festividades. Esta importante distinción es tanto una responsabilidad como un compromiso 
en la preservación, que en el año 2005, la misma UNESCO ratificó los derechos de los 
pueblos a la defensa y disfrute de su herencia cultural. En la declaratoria se precisa que 
identifica a Xochimilco por su paisaje cultural, como un ejemplo destacado de la utilización 
de las tierras en la zona lacustre del Valle de México, representando una cuenca que es 
vulnerable a mutaciones irreversibles.  

Ámbito de Análisis Población 
Total

% 
Respecto 
al Total

Población 
Masculina

% Población 
Femenina

%

Población 
que habita 
dentro del 
área de 

actuación del 
Polígono de 
Patrimonio 
Mundial por 
Delegación

Área de actuación 
del Polígono 
de Patrimonio 
Mundial del sitio

245,808 2.9% 119,806 49% 126,002 51%

Delegación 
Xochimilco

369,787 4.3% 181,872 49% 187,815 51% 136,272

Delegación 
Tláhuac

302,790 3.5% 147,469 49% 155,321 51% 91,068

Delegación Milpa 
Alta

96,773 1.1% 47,898 49.5% 48,875 50.5% 18,468

Total de las tres 
Delegaciones

769,350 8.9% 377,239 49% 392,111 51% 245,808

Distrito Federal 8,605,239 100% 4,110,485 48% 4,494,754 52%

Población del Área de Estudio

Fuente: INEGI, 2010

Los criterios utilizados en la delimitación de la poligonal de Patrimonio Cultural del 
lugar parten de una perspectiva sistémica, que conjuga procesos sociales y espaciales 
de la vida cotidiana, a partir de la cobertura de las necesidades básicas de la población. 
En la zona de estudio existen varios sistemas naturales y culturales complementarios 
espacialmente: el sistema de agua y el sistema agrícola, que en un momento histórico 
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apuntaló la agricultura chinampera. Sistema conformado por el área habitacional donde 
viven los agricultores, portadores de la cultura local y del conocimiento de la producción 
singular. Sistema de trasporte por canoas para la comercialización de sus productos; y 
las chinampas y mercados. La zona lacustre y la montaña son parte también del sistema 
de recarga del acuífero del Valle de México2 y la biodiversidad, que en conjunto forman 
la imagen paisajística de Xochimilco (ver plano del Polígono de Patrimonio Mundial en 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, anexo).

A partir del análisis de los valores y atributos y de los criterios de inclusión se 
procedió a su delimitación con base en regular el manejo de su preservación, contempla 
un área aproximada de 7,534.17 hectáreas, integrada por tres zonas: una zona núcleo de 
preservación patrimonial, de 2713.52 has; la zona con potencial de recuperación patrimonial, 
de 1531.33 has; y una zona de amortiguamiento, de 3289.32 has. (cfr. UNESCO, 2006). 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE XOCHIMILCO Y EL SISTEMA LACUSTRE 
DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO

El Valle de México estrictamente no es un valle, sino una cuenca que carece de 
salida natural de sus aguas. Frente a las recurrentes inundaciones se emprendieron 
grandes obras para disecar los lagos. Proceso que a mediados del siglo XX se consuma 
con la desaparición del lecho lacustre con el entubamiento de sus ríos y su conversión 
en vialidades para dar paso al creciente e ilimitado parque vehicular que ha devorado el 
espacio urbano. 

Se han formulado algunos proyectos alternativos para atender el problema de las 
inundaciones, junto con satisfacer el abastecimiento de agua sin recurrir a lejanas cuencas 
y frenar el hundimiento de la ciudad. Sin embargo, se optó por la costosa obra del Drenaje 
Profundo, que desaloja el 90% del agua que a tan alto costo implica elevarla a más de 2 mil 
metros de altura, traída de lejanas cuencas.

En la descripción del desarrollo urbano y la desaparición de los lagos, González de 
León (1998) señala que los conquistadores españoles encontraron una civilización lacustre 
que utilizaban la chinampa como medio de cultivo intensivo. La ciudad de Tenochtitlán 
ocupaba una isla vinculada a tierra firme por cinco calzadas que funcionaban como 
diques y una red de canales que la relacionaban con una diversidad de pueblos ribereños. 
Con Netzahualcoyotl y otros arquitectos e ingenieros se estructuró un orden urbano y 
arquitectónico en coherencia con el entorno ambiental y natural, con un manejo de las 
aguas para la producción de alimentos y transportar a su población y sus productos. 

Esos colonizadores no entendieron el significado del urbanismo de esta ciudad 
lacustre al proceder a su reemplazo a partir de la idea de rellenar canales, para proceder 

2 Cabe destacar que el acuífero es fundamental para la Ciudad de México y su área metropolitana porque la abastece 
de agua de manera significativa. Sin embargo, este acuífero está sobreexplotado, derivando en hundimientos del suelo, 
poniendo en un escenario de vulnerabilidad y riesgo la ciudad.
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al reparto de tierra entre los conquistadores. Proceso que llevó al desequilibrio y derivó en 
inundaciones tan graves que algunas se prolongaron por largo tiempo, como la de 1629 
que duró seis años. Contexto que dio lugar a la realización de grandes obras de larga 
duración para desaguar el valle, como el Tajo de Nochistongo (ver plano de lagos del 
Programa de Ordenamiento de la ZMVM). Pese a ello los lagos aun formaban un entorno 
ambiental del paisaje y abastecían de productos a sus habitantes. La arquitectura mantenía 
coherencia con el entorno natural y paisajístico y la cuenca conservaba su imagen lacustre 
y su atmósfera transparente, sólidamente integrado a su medio ambiente natural y artificial.

Por la persistencia histórica en desaguar el Valle de México a través de grandes 
obras de ingeniería, se ha disminuida drásticamente la extensión lacustre al pasar de 
1100 km2 en el siglo XVI, a 25 km2 en la actualidad, producto del vertiginoso proceso de 
urbanización de las últimas décadas que constituye un área urbana de 1800 km2, que 
ha derivado en nuevos problemas con los hundimientos del suelo y su parque construido 
producto de la extracción de agua de su acuífero y la insuficiente recarga,  para atender 
la demanda de agua de la numerosa población de la ciudad. Que además, otro tanto se 
trae de cuencas lejanas a un alto costo social y ambiental. Por ello, resulta contradictoria la 
obsesión por sacar el agua de lluvia de la cuenca que tanto necesitan sus habitantes, y no 
explorar otras alternativas acordes las singularidades de su hábitat.  

De 1950 al 2000 la población de la ZMVM creció de tres a 18 millones y el área 
urbana se multiplicó siete veces, al pasar de 230 a 1800 km2, 70% conformado por 
asentamientos humanos irregulares. Se establecieron en lechos de lagos y ríos que han 
demandado costosas obras y servicios públicos.

En Xochimilco se condensa este proceso de transformación del sistema lacustre 
experimentado en la cuenca. Se expresa uno de los últimos reductos prehispánicos lacustres 
que data del siglo X de nuestra era, y que hoy es una de las riquezas patrimoniales más 
importantes de la humanidad. Los paisajes lacustres que se conservan eran puertos de las 
riberas de los Lagos de Xochimilco y Chalco, y que con otros tres conformaban en el siglo 
XVI el área mencionada, Zumpango, Texcoco y Tacuba. 

Este proceso de disecación de los lagos aún no concluye, pese a su ciclo de 
larga duración de casi 400 años y que inicia a principios del siglo XVII con grandes obras 
hidráulica, como el Túnel de Huehuetoca o Canal de Nochistongo, entre 1608 y 1609 por 
Enrico Martínez, con el propósito de evitar inundaciones en la naciente ciudad colonial de 
la Nueva España, con lo que inicia el paso de cuenca lacustre en el actual “Valle de México” 
(Legorreta, 1998). Otras obras siguieron este proceso, a fines del XVIII se construye otro 
canal el de Guadalupe, para unir la obra anterior a los Lagos de Xaltocan  y San Cristobal; y 
luego construirse el gran Canal y el Túnel de Tequixquiac; y finalmente, el Drenaje Profundo, 
una de las mayores obras de ingeniería para desaguar este valle, a una profundidad de 
240 metros. El resultado de este proceso son las condiciones de la actual zona lacustre de 
Xochimilco, que sobrevive pese a los avatares modernizadores de su urbanización.
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Otro aspecto de gran importancia de esta zona lacustre estriba en la alta 
productividad de las chinampas.3 Aquí existieron los manantiales más ricos de la cuenca 
que abastecieron a la ciudad mediante acueductos. Hoy más de un centenar de pozos 
profundos extraen 23% del agua, 14 metros cúbicos por segundo, y la mejor en calidad 
para consumo de la ciudad.

En ese entorno Xochimilco produce las hortalizas y flores más importantes de la 
ciudad a través de ese sistema chinampero y sus ejidos, parte esencial de la vida rural, 
pero que está disminuyendo de manera alarmante por la expansión urbana, la actividad 
inmobiliaria y los asentamientos humanos irregulares. Sistema productivo del cultivo de la 
tierra prehispánico y uno de los atributos que forman parte de los valores destacados por 
UNESCO al declararlo patrimonio cultural de la humanidad. Distinción que ha despertado 
diversos intereses económicos entre ellos el turismo junto con los inmobiliarios, derivando 
en conflictos sociales por la rentabilidad del lugar, más que en la preservación agrícola, 
ecológica e histórica.

En esta relación que conjuga el carácter lacustre del lugar con las chinampas, usos 
de suelo y actividad productiva tres son los principales problemas: el primero tiene que 
ver con los hundimientos diferenciales del suelo por la extracción de agua a través de los 
numerosos pozos profundos y la baja recarga de la misma en el acuífero, provocando 
inundaciones en la zona chinampera y ejidal, con unas zonas inundadas y otros canales 
sin agua, con consecuencias de disminución en la productividad local. El segundo, es la 
deficiente calidad del agua por la contaminación, con la que aún se alimenta los canales 
chinamperos y las áreas de cultivo, producto de las descargas residuales por la urbanización 
y los asentamientos humanos irregulares en suelo de preservación ecológica; y la 
insuficiente planta para su tratamiento y reciclado. Y la urbanización misma que demanda 
alto consumo de suelo, pese a la ralentización demográfica de la Ciudad de México.

Respecto a las riquezas arqueológicas destacan por representar los vestigios 
originarios del lugar que trazaron las directrices del Xochimilco flotante. A la par de su 
Centro Histórico como el lugar fundacional donde se dan los primeros intercambios, 
comercialización, acumulación de monumentos históricos y como zona habitacional de 
los productores agricultores y chinamperos. Por ello la zona de protección del patrimonio 
cultural se da desde este ámbito territorial y sus actividades trascienden a los bienes 
urbanos y ambientales que comprenden el paisaje cultural del lugar. Son las zonas de 
mayor concentración de elementos patrimoniales que dan vida a la cultura chinampera, que 
requieren especial atención. 

Pero también, es en los barrios y pueblos tradicionales donde se manifiesta la 
identidad de los habitantes del lugar. Es con estos barrios como se mantienen las tradiciones 

3 Chinampa es una porción de suelo que se crea de manera artificial sobre un lago de poca profundidad, se estaca una 
empalizada al fondo y se rellena de tierra, piedra y lodo; encima se coloca tierra orgánica para la siembra. Las orillas 
se protegen de árboles que arraigan ese suelo a la tierra. La chinampa permite cosechar todo el año por su contacto 
directo con el agua.
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y costumbres; y concentran los servicios, equipamientos, empleos y actividades, que 
incrementan los flujos de personas y transporte. Los actuales asentamientos, en particular 
los nuevos barrios irregulares, muchos en condiciones de precariedad y desarticulados 
del tejido urbano, sin una perspectiva de clara de integración al desarrollo en coherencia 
con las nuevas necesidades y expectativas de los habitantes actuales, compatibles con el 
perfil patrimonial del sitio y la resiliencia del parque construido para su preservación urbano 
arquitectónica, plantean un serio desafío en su urbanismo. Además, la recreación de los 
valores culturales intangibles con las festividades de sus habitantes en los lugares públicos 
y en los recintos religiosos.

Contextualizar la actual problemática urbana de Xochimilco implica situarla en 
perspectiva metropolitana con la Ciudad de México como proceso, por las presiones 
sociales de la acelerada urbanización de los últimos 25 años, con la ocupación irregular de 
suelo agrícola y de conservación ecológica, como uno de los principales problemas; a la 
par de ser asentamientos en vulnerabilidad y riesgo. Por la ubicación de paso entre zonas 
de la metrópoli, han colapsado de infraestructura vial con la saturación; incrementando el 
déficit en servicios públicos; contaminación del agua, pérdida de la actividad agrícola, y en 
general, deterioro en la calidad de vida. El rápido crecimiento del comercio informal en la 
vía pública y en espacios públicos.

En síntesis, dentro de los problemas de mayor relevancia de Xochimilco y que 
amenazan su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad destacan: la especulación 
inmobiliaria, el manejo inadecuado del agua, los asentamientos irregulares, la urbanización 
en suelo agrícola y de conservación ecológica, la explotación turística no planificada, la 
pérdida de integridad y de autenticidad de sitios naturales y sociales.

Es en particular el turismo, como factor de especial relevancia en la actividad 
económica formal en Xochimilco, el que conviene reflexionar brevemente. Separar la 
relación patrimonio-turismo es complicado debido a que las razones en la distinción de 
los atributos del lugar son atractivos para visitantes, y plantea dificultades en su manejo 
por lo redituable para los prestadores de servicios y la generación de empleos locales. Las 
variadas motivaciones derivan de una vida urbana metropolitana moderna frente a una 
imagen como  reducto rural de producto turístico cosificado vendible en transformación.

Ese turismo adquiere singularidad por su perfil de tipo nacional y metropolitano de fin 
de semana. Ampliando su infraestructura de transporte por canales en trajineras; consumo 
de alimentos y comercio de artesanías y venta de flores y plantas. En este proceso destaca 
una clara diferenciación entre turista y visitante, por esa connotación de fin de semana, no 
obstante, es significativo el número de visitante, un millón 200 mil al año.

En ese contexto destaca la ausencia de interés de esos visitantes por los valores 
culturales patrimoniales locales, porque pareciera que hay un desconocimiento de sus 
atributos y no se contemplan estrategias por contrarrestarlo. Sin embargo, hay alternativas 
para formular un turismo cultural sustentable, utilizando el potencial de atractivos con que 
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cuenta Xochimilco, como destino excepcional de perfil cultural y natural.

XOCHIMILCO, PATRIMONIO CULTURAL: BREVES NOTAS CONCEPTUALES
Existe una diversidad de elementos que definen un sitio patrimonial, entre ellos 

destacan sus valores que evidentemente difieren de significado para los distintos grupos 
sociales que usan y disfrutan de los lugares. El Patrimonio es complejo y mutable (Torre 
y Randall, 2002). Para la UNESCO, uno o varios valores son identificados como valores 
universales y representan la razón que determina su inscripción como sitio patrimonial. 
Este valor en buena medida es intangible, pero tiene manifestaciones físicas que actúa 
como portadora de valor. En el caso que nos ocupa de Xochimilco su valor excepcional 
universal reside en la existencia de las Chinampas, pero no como monumentos físicos, 
cuya existencia perdurará con la desaparición de la cultura que las creó, sino como parte 
de un sistema de utilización de las tierras en la zona lacustre: la cultura chinampera. Su 
valor excepcional universal surge de las interacciones entre los distintos valores y atributos 
presentes. Por ello resulta que aún si la Convención del Patrimonio Mundial enfatiza en 
el valor excepcional universal, este solamente puede ser protegido si se reconocen y 
comprenden los sistemas de valores y atributos que le dan vida: cada parte integrante de 
este sistema depende de las demás para su conservación (UNESCO, 2006, p. 10).

Este complejo sistema de valores es la combinación de diferentes visiones del sitio 
y que en algunos casos son complementarios y puede ser entendido en cinco subsistemas: 
ambiental, social, cultural, tecnológico y económico. Ningunos de los valores contenidos 
en este subsistema por si solo es representativo de ese mencionado valor excepcional 
universal de Xochimilco. Este valor surge y se mantiene por la interacción de su población 
en sus actividades cotidianas.

En este complejo sistema de valores que define el sitio patrimonial de Xochimilco 
están su paisaje chinampero, con los lagos y canales; así como sus monumentos históricos, 
entre ellos el Convento de San Bernardino, la traza urbana de su Centro Histórico y las 
plazas y capillas de los barrios y que sirven de referente a la identidad de los habitantes del 
lugar. Referentes que adquieren significado a partir de sus usos sociales, rituales y festivos, 
conocimientos y vínculos con la agricultura chinampera (ver imágenes anexas).

El complejo ecosistema lacustre conformado por canales, chinampas y su entorno 
natural se ha deteriorado por la pérdida de suelo agrícola y el manejo inadecuado del 
agua; sus riquezas arqueológicas, su centro histórico, barrios y pueblos tradicionales. 
Con la amenaza del deterioro del sistema agrícola y cultural Xochimilco ha pasado de ser 
patrimonio en riesgo a la oportunidad de ser prototipo de creación de condiciones para la 
gestión participativa a partir de 2002. Sin embargo eso suena bien como discurso, pero 
en la práctica se imponen los grupos hegemónicos con una perspectiva de lucro del lugar. 
En el proceso desde la declaratoria por UNESCO de 1987 se experimenta un significativo 
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deterioro que hace que UNESCO reasuma un papel más activo para revertir ese deterioro 
y a través de una propuesta de gestión para Xochimilco. Situación que hace imprescindible 
un balance detallado de la situación actual en una perspectiva del tiempo transcurrido de 
casi 30 años. En un contexto de políticas de desregulación, con un nuevo perfil del Estado, 
que se debilita y se fortalece al sector privado.

PATRIMONIO CULTURAL E INTERVENCIONES URBANÍSTICAS EN 
XOCHIMILCO

Si bien existen importantes experiencias de intervenciones urbanísticas en 
Xochimilco a través de planes y programas desde 1936, con la declaración de Zona Típica 
y Pintoresca, para proteger su cultura y tradición, al construirse vialidades, escuelas y 
mercado, en el contexto de su preservación; junto con el decreto de Zona de Monumento 
de 1986 por parte del Gobierno Federal; además de su inclusión especial en los Programas 
Parciales de las Alcaldías, el más consistente ha sido el Plan de Manejo y Sistema de 
Gestión de la Zona Patrimonial de Xochimilco Tláhuac, coordinado por UNESCO, y 
desde luego el antecedente de la declaratoria de sitio patrimonial de 1987 para regular su 
preservación, con compromisos establecidos con instituciones y actores sociales.

Este Plan se caracteriza por promover la participación social local en la preservación 
del lugar con una perspectiva temporal correspondiendo con los periodos de gobierno 
local, estatal y federal, y con el diseño de estrategias sectoriales en los rubros clave. Los 
principales temas de la agenda que busca atender son: el manejo sustentable del agua y 
los recursos naturales, con el fomento de obras de infraestructura; el ordenamiento de los 
servicios urbanos y control de asentamientos irregulares; el cuidado del patrimonio cultural 
y su sistema de gestión y financiamiento; y, el manejo del turismo.

Evidentemente de estas intervenciones surgen una serie de interrogantes que 
dan lugar a una discusión más amplia que para los cometidos de este trabajo no hay 
oportunidad de abordar en su dimensión, tan solo dejar planteadas algunas ideas sueltas. 
Una elemental, consiste en evaluar los resultados de esta experiencia de preservación 
como lugar patrimonial cultural, en particular los últimos años y sus expresiones en la 
calidad de vida del espacio construido; y sus avances en garantizarlo como legado a las 
futuras generaciones y los principales beneficiarios de este proceso, desde las primeras 
intervenciones hasta los escenarios que se avizoran en el futuro para este lugar.

CONCLUSIONES
Para proceder al cierre de este trabajo es importante tener presente varios aspectos 

para profundizar en su discusión. En primer lugar, las implicaciones de la nominación de 
Xochimilco como patrimonio cultural de la humanidad: la responsabilidad y compromiso 
para garantizar su preservación y legado social y ambiental a las futuras generaciones y 
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por parte de qué actores y cómo proceder a ese cometido. O como problema al despertar 
intereses económicos de grupos en mercantilizar el lugar: turismo, especulación inmobiliaria, 
mercado del suelo, etcétera.

Otro aspecto es el significado conceptual de patrimonio cultural y su visión sistémica 
de acuerdo al enfoque de UNESCO Y si este corresponde a las condiciones prevalecientes 
en Xochimilco. Junto con sus principales problemas por atender mediante un urbanismo 
alternativo, con base en una agenda de temas prioritarios.

Por ello, los sitios patrimonio cultural no pueden ser lugares inalterables en el 
tiempo, ni convertidos en museos, porque eso significaría separarlos de su condición 
fundamental, la habitabilidad. Esto es especialmente cierto en Xochimilco porque la única 
garantía de su preservación es mantener su uso por la población que lo habita, pero bajo 
una perspectiva organizada en un plan de urbanismo integral con la participación de su 
gente que resuelva sus necesidades primordiales. Participación como proceso que permite 
alcanzar decisiones colectivas desde la valoración, rescate y conservación. Proceso que 
implica la gestión con la participación en los proyectos socialmente convenidos por ellos 
mismos y sus organizaciones locales; junto con una coordinación institucional y con los 
especialistas de la investigación y la academia.

Estos postulados de alguna manera están presentes en el enfoque estratégico 
y metodológico subyacente en el Plan de Manejo y Gestión de UNESCO, basado en la 
participación social local, pero se abre una reflexión inquietante: si esta corresponde con la 
ideología neoliberal de retiro de subsidios y cargar a la sociedad sus costos de conservación 
y privatizar los beneficios a partir de la revalorización del lugar.

Por último, no obstante quedar temas pendientes de discutir de largo aliento, la 
relación patrimonio cultural- urbanismo y turismo, hacen una combinación dialéctica de 
complejo tratamiento, como condensación del interés que despiertan los atributos del lugar 
que derivan en su denominación y el atractivo de los visitantes y sus implicaciones como 
producto cosificado o alternativo. El impulso a un turismo cultural alternativo a partir del 
potencial de sus recursos y atractivos naturales y culturales con uso sustentable, implica 
fortalecer la oferta hotelera y de servicios, con hospedaje alternativo, visitas guiadas para 
difundir sus valores y rica tradición ; ampliar la oferta cultural con la apertura de espacios 
de difusión de su legado, etcétera.
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Evolución de los Lagos

Fuente: Programa de Ordenación de la ZMVM, 1998
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Xochimilco y su patrimonio cultural. Traza urbana del Centro histórico
                                                 Siglo XVI

Fuente: Mediateca, Conaculta, INAH
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