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PROLOGO 

La presente Tesis expresa la culminación de un esfuerzo realizado durante 

los años de la Carrera. La formulació!l del proyecto de investigación surgió a 

partir de haber cursado la materia Taller de Investigación Sociológica, impar

tida por el maestro Manuel Perló. En estos cursos pude ver la gama de temas U! 

banos, elegí el tema de estudio, tuve un primer acercamiento al mismo mediante 

lecturas.teóricas y empíricas y finalmente elaboré el proyecto. 

Más tarde le presenté el proyecto al profesor Mario Bassols, ... ~ ... u respo!!. 

sablemente desempeñó el papel de director de tesis, a lo largo de todo el pro

ceso de su realización. Sus indicaciones y sugerencias enriquecieron signifi

cativamente el contenido de la investigación. 

El tema elegido para estudiar fue el de la Delegación como órgano de go-

bierno, pero me aboqué a su participación en las políticas urbanas y en las t.!!_ 

reas de control poll'.tico. De acuerdo ~vn ésto el tema puede enunciarse así: 

+Justificación. 

La Delegación1 Política Urbana y Participación Popu
lar. (El caso de la Delegación de Tlalpan 1970-1982), 

En primer lugar habría que señalar que este tema ha sido poco estudiado, 

es decir, no conocemos estudios en que se haya analizado a las Delegaciones -

como tales, ni su importancia dentro del Departamento del Distrito Federal --

(DDF) Existen algunos estudios que han abordado genéricamente ciertas partes -

del tema enunciado; algo se ha escrito en torno a la política urbana nacional, 

la política urbana del DDF, etc., pero no se ha estudiado particularmente el -

papel y la importancia que tienen las Delegaciones en este aspecto. 

Ante los graves problemas urbanos que experimenta el país, cada vez es -

más importante el papel del Estado, de aquí que resulte relevante el análisis 

de la política urbana; y creemos que no basta con estudiar la política urbana 

a nivel nacional, sino que se hace necesario abordar como temas de estudio casos 

más concretos en los que se pueda observar la forma específica en que el Estado 

participa en el proceso de urbanización. 

Por otro lado, la Delegación se presenta como la primera instancia polítl 

ca a la cual se enfrentan los habitantes del D.F., es decir, ante un problema 

urbano generalmente se recurre a la Delegación para la resolución de sus pro-

blemas. Es curioso observar que el D.F., siendo la ciudad más importante del 

país, conserva una forma de gobierno que nada tiene que ver con la democracia 

la elección popular. Lo que cabe resaltar es· que, pese a que no hay elecciones 

democráticas para la designación de sus autoridades, se mantienen en el poder 
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sin haber grandes reclamos por parte de los ciudadanos para ejercer su dero-

cho de voto. Todo ésto s6lo se entiende si se acepta que existen formas de -

control político que aplica el DDF en coordinaci6n con otros organismos y que, 

hasta el momento le han dado buenos resultados. Dentro de este tipo de funci~ 

nes que desempeña el DDF, la Delegación tiene asignado un papel importante, ya 

que por un lado, dirige y coordina los órganos de participación ciudadana de -

su territorio y, por otro, la Delegación es la autoridad que está más cerca de 

la vida cotidiana de sus habitantes y a ella recurren como primera instancia1 

entonces es de suponer que cuenta con recursos y facultades que le permiten te 

ner el control y el consenso sobre su población. 

+ Hip6tesis 

Para la formulaci6n de hipótesis, las hemos dividido según su alcance¡ 

la primera se refiere a la importancia de las Delegaciones en general y las 

otras dos se aplican al caso de Tlalpan 

1.- En cuanto al papel e importancia de las Delegaciones. 

"Las Delegaciones políticas adquieren una importancia cada vez mayor 

dentro del DDF por el creciente número de facultades y funciones que 

les otorga; pero mantienen dependencia y subordinaci6n a las políti

cas generales que dicta el DDF; a las Delegaciones les corresponde -

participar en su aplicación.• 

2.- De la participación de la Delegación de Tlalpan en las políticas urba

nas del D.D.F. 

"La política urbana del DDF, a través de su Delegación en Tlalpan, está 

orientada fundamentalmente a hacer de su territorio una zona atractiva 

para que acudan a ella los sectores medios y altos de la sociedad. Es

te tipo de política va en perjuicio directo de los habitantes pobres -

de la Delegación, que se ven expulsados por el proceso de segregación." 

3.-De la Delegación de Tlalpan y la participación popular. 

"La Desconcentración Administrativa (197D) implicó una desconcentraci6n 

en las tareas de control político. La Delegación de Tlalpan asume este 

tipo de funciones con personal propio y en coordinación con el PRI de

legacional. El desempeño de esta tarea le permite adquirir cierto con

senso y legitimidad a su política urbana." 

Estas son sólo las hipótesis generales, en el transcurso de la exposici6n 

podrán verse otras más particulares. 



Una ve:: r.pe tenía claro el planteamiento del problema y las hipót.nsi!i, la 

pregunta u!'.!i. ¿cómo inv~st1gar o corrooorar lr.s hipótes!s?. Pronto c.::.:.: crj la 

cuunta de qu!.: la investigación t:locumcntal era indispensable. Er¡ este sentll1': -

tuv<-: quE- rt!':"":J.rri.r u. lú;ros, rev.i.~t:i:t!;I, peri6dicos, etc. 

Pe.ro no t.odos los U.at:os fueron rc(.;oJ.ectados mediaute la. técnica mcnc¡ona.

da, crr:!:l: co:-~·;1:r.i~nte reali!!ar dlgunas entrevistas semi-et;tructuracia~ d. d1vor-

sau ~.1: ~3or:a5. Adem~; de ~sto, la observación fue clave para conocer el lugar, 

y la 0oservac.1Ón p . .L.::-:.!.:ipante me permitió sentir más de cerca la problt!mát:ica 

de las colonias populares. Por ejemplo, la participación en mítines o manifes

taciones me hizo conocer mejor la personalidad de los ~elegados y las formas -

de control político que aplican en estos eventos. 

Después de que había terminado el proyecto, comencé la investigación pro

piamente dicha y ésta duró aproximadamente un año. Sin lugar a dudas que no 

fue todo fácil; ciertamente hubo momentos llenos de optimismo, pero también vi 

ví etapas de desaliento y a~gustia cuando no encontraba por donde seguir avan

zando. Esto lo experimentaba principalmente cuando no lograba obt<?ner la info,:: 

mación que requería, ya fuera porque no se me permitía el acceso a ciertos do

cumentos, porque las personas a entrevistar no acudían a la cita, etc. 

Para salir adelante fue clave el papel que asumió el director de tesi&. -

Por un lado s•~ exigencia me forzaba a cumplir con lo programado y, por otro, 

sus aportaciones y sugerencias me impulsaban a superar estos ll!omentos de cri--

sis. 

En el mes de enero de este año presenté el primer borrador de tesis, el -

cual fue revisado cuidadosamente por mi asesor. Sus correcciones y anotaciones 

colaboraron significativamente para mejorar la forma el contenido de este tra

bajo. Por ello es que lo que a continuación presento expresa no sólo mi es--

fuerzo personal, sino "Oambién las valiosas aportacionen del director de tesis 

y de algunas ouas persorn.!:J. 

!II 



INTHODUCC 

Si ya en el pr6logo hemos neñalado el cerna a tratar y las hl~1Ótasis rern-

pecti va:.:;, quorcmos dprovechar la introducclán para cxpontlt." r1lguno.; 0lemento,:oj

teóricos muy generaleH en torno u. la administración lC>caJ.. 

Para abordar el tema de las Delegacionas corno órganos de gobierno se h;ice 

necesario plantear un marco de referencia que nos permita comprender y ubicar

las funciones que desempeña la administración local, haciendo énfasis en su 

participación en las polít!.cas urbanas y en las tareas de control político. 

Para lograr este objetivo nos valdremos de los elementos teóricos que se 

han generado en torno a la administración local; pero debido a que no todos 

los gobiernos o administraciones locales tienen las mismas características, co 

menzaremos por señalar las peculiaridades de la Delegación. 

Primeramente veamos una caracterización general de la Delegación mediante 

una definici6n de ln misma. 

Delegación: Organo administrativo desconcentrado del Departamento del Di!!_ 
trito Federal (DDF), está subordinado al Jefe del DDF y éste
ª su vez es designado por el presidente de la RepÚblica. Po-·· 
see un territorio propio y cuenta con la capacidad jurídica y 
administrativa para atender algunas do las necesidades basi-
cas de su población. La autonomía con respecto a su instancia 
superior es muy relativa y se reduce a acciones específicas -
que, al fin y al cabo, pueden ser revocadas por el Jefe dol -
DDf. (*) 

Dentro de este nivel jurídico formal advertimos dos características que -

no son tan comunes a otras administraciones locales. La primera de ellas se r.=_ 

fiere a la dependencia que se guarda con la instancia pol!tica superior y la -

segunda, a la relación que se da con los gobernados. La Delegación depende fo::_ 

mal y realmente de l. Jefe del DDF y lau autoridades dolegacionales no son olog!_ 

das democráticamentA por sus ciudadano": e" el Jefe <.lul DDF, dnsignuclo por. el 

Prc~r;itlf!nto Un lo Rep1illli1.:a, quit.:n l~ligc u tor. Oel~garlos. 

Sol.ne cst~ Última cucff,tión 1lxiatan algunas argwnouta:::iouos (1ue pretenden 

encubrir el proceso rtntirlPmor::r.:ítico, v~a:aos la lógir:a de dichos razonamiento$. 

11 Tunto desde eJ punto di.~ vi5t~ JUr.fdi.co como político, el Distrito Federal es

una entidad sui gt;ner1s que gur:trda una G i tlrnción singular, No puede deci.r~;e -

que aus hab1tante5 carezcan d& i·l!presentación política ... , cuando lrrn habitan·· 

tes del D.F. votan por los diputados federales, e:.>tán escogiendo en una solJ -

(.) Estas caracterioticas do la Delegaci6n s~ encuentrar1 enuncia
das en diversas púrtes de La Ley Orgánicd del D.D.F. 1978. 

Ill 



persona, una representación política dual: la de su representante al congreso- V 

de la Unión y la de su representante a la cámara local. Otro tanto ocurre cua!!. 

do votan para elegir presidente de la república 1 eligen presidente y en la mi:!_ 

rna eligen gobernador del D.F': (*) S.in lugar a dudas que se trata de un proceso 

substancialmente antidemocrático, pues cómo es posible afirmar que los habita!!. 

tes del D.F. eligen a su gobernador cuando eligen al presidente. Teóricamente

podernos imaginar que aún cuando todos los pobladores del D.F. eligieran a un -

candidato, si no sucediera lo mismo con las demás entidades federativas, esta

rían obligados a aceptar corno autoridad local a una persona que no ha sido po.! 

tulada por la ciudadanía del D.F. Creernos que de ninguna manera se justifica 

este proceso antidemocrático. 

Hasta aquí queda claro que se trata de una administración local que 

depende formal y realmente del Jefe del DDF y que no es elegida democráticame!!. 

te. Las implicaciones de estas peculiaridades de la Delegación podrán observaE_ 

se más adelante. 

+La Administración local y su Territorio. 

De una manera general podemos afirmar que una administración local evolu

ciona y se constituye de acuerdo al territorio que gobierna~**)Es decir, son -

las características físicas, económicas, políticas, sociales, etc. del territ!!, 

rio 1 las que determinan la organización y las actividades de la administración 

local. 

Para el caso del DDF podemos decir que su estructura de gobierno ha evol.!!. 

cionado de acuerdo a las necesidades que le ha planteado su territorio¡ en CO!!. 

cordancia con ésto, las Delegaciones como órganos de gobierno han evolucionado 

y asumido funciones, según lo ha exigido su territorio. Esta relación na ha de 

interpretarse mecánicamente, el territorio plantea necesidades que pueden ser

afrontadas de diversas maneras por la administración local. 

Quizá ésto pueda ser mejor com¡;~endido si hacemos referencia a un caso -

concreto. Durante la déc<nia de los sesentas el territorio del D.F. experimenta, 

entre otros cambios, la expansión de su área urbana hasta absorber la mayor PªE. 

te de las zonas urbanas de las Delegaciones, y para 1970 el territorio de ellas 

alberga ya a más del 50% de la población del D.F. Esta problemática exige una

modificación en la administración pÚbli.ca del D.F. y se hac.e necesaria una ma

yor atención hacia las Delegaciones. El DDF tenía diversas alternativas para 

(*) Cfr. Pichardo Pagaza Ignacio Introducción a laAdrninistración PÚblica de Hé 
xico Libros de texto INAP-CONACYT. Mexico, 1984. Tomo 2. pág. 325-326. 

(**!consultar: castells Manuel Crisis Urbana y Cambio Social Siglo XX!.· Méxi
co, 1981. Cap. 5. 



responder a dicha problemática y optó por una "Desconcentraci6n llclmlnistrat.i.-

va" que otorgó un mayor número de funciones a las Delegaciones; pero no se dió 

una descentralización, ya que la dependencia de la Delegación con las auto

ridades centrale·s del D.D.F, sigue siendo un elemento que se conserva. (*) Dife

rentes grados de desconcentración o descentralización constituían las distin-

tas alternativas para dar respuesta al problema. 

VI 

Otro punto que conviene señalar en torno a la relación entre la administr~ 

ción local y su territorio es que la mayor o menor importancia de este último

determina el grado de importancia de su administxación local y, por consiguien

te la relación de ésta con su instancia superior.<**) Por lo que toca a las De

legaciones encontramos diferencias notables en cuanto al territorio de cada una 

de ellas y, por lo tanto, su representación política es de mayor o menor rele

vancia según la importancia de su territorio. No todas las Delegaciones tienen 

las mismas necesidades, reciben diferentes presupuestos económicos, en unas se 

realizan más obras públicas que en otras, etc. 

+ Administración Local y Sistema Urbano. 

Prosiguiendo con el planteamiento de que la administración local evoluci~ 

na de acuerdo a su territorio y que las funciones que ejerce están en concor-

dancia con la problemática de su territorio, podemos referirlo ahora a su par

ticipación dentro de las políticas urbanas que se aplican en su territorio. 

La Delegación, aún cuando no tiene todas las facultades para proporcio-

nar los diferentes servicios urbanos, aparece como la primera instancia a la -

cual recurren sus habitantes para la gestión de algunos de esos servicios. 

Por otro lado, la Delegación, como órgano de gobierno inferior, se e1 ... :ue!!. 

tra condicionado por las políticas generales que dicta el DDF. Es por ésto -

que una administración local como la Delegación no puede ser autónoma e inde-

pendien te en sus políticas urbanas, se encuentra en una situación en la que d~ 

be jugar con las políticas generales que le marca el DDF y con las presiones -

concretas que recibe por parte de sus habitantes. Creemos que en la forma de -

aplicar esas políticas generales es donde advertimos la importancia de la Del~ 

gación en lo que toca a las políticas urbanas. 

(•)creemos que el grado de des centralización puede medirse por el grado de au 
tonomía que se otorga a los órganos desconcentrados o Delegaciones. -

(**)Este planteamiento se encuentra referido al caso de los municipios mexica
nos en: Acosta Romero Miguel "Relaciones entre el Municipio, la Federación 
y las Entidades Federativas" en: Los Municipios de México et, al, UNAM. 
Instituto de Investigaciones Sociales, México. 1978. 
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Su margen de acción, aunque limitado, consiste en adecuar las políticas 

generales a su territorio concreto. ( ") 

De manera general podemos decir que la Delegación debe seguir los planes 

y polí~icas urbanas dictadas por el DDF y a ella le coca participar en su apl~ 

cación concreta, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas que exista entre 

los diferentes grupos sociales de su territorio. 

Debido a la subordinación y limitaciones de la Delegación, en muchas oca

siones las demandas de las organizaciones populares y de otros grupos trascie!!_ 

den el ámbito delegacional y recurren directamente a instancias políticas sup2._ 

rieres, es decir, al DDF o a algunas de sus Direcciones Generales. 

+Administración Local y Control Político. 

Una de las caracter!sticas especí•lr.as de la administración local es que 

aparece como la primera instancia política, a la que se enfrentan los ciudada

nos y se constituye también como la instancia de gobierno que tiene un mayor -

contacto con el pueblo. Esta caracter!stica la sitúa en un lugar privilegiado 

para el desempeño de tareas de control político. 

Las administraciones locales son pieza clave para lograr el consenso en -

el país y aparecen como un canal a través del cual el Estado consigue una ma-

yor infiltración dentro de la sociedad civil en general y dento de las organi

zaciones populares en particular. 

En una administración local que está subordinada formal y realmente a su 

instancia política superior, las posibilidades de realizar acciones que efec-

tivamente promuevan la participación popular son casi nulas. Difícilmente pue

den dejar de cumplir las tareas que le son asignadas desde arriba!**) 

En la relación entre la Delegación y el DOF, las autoridades delegaciona

les son elegidas por el Jefe del DDF y pueden ser removidas en cualquier mome~ 

to. Esto hace innecesario otro tipo de presiones sobre la Delegación cuando no 

se sujeta a las políticas generales del DDF. 

Aún cuando los Delegados no sean elegidos democráticamente, las presiones 

de las organizaciones populares se hacen sentir ante ellos. El descontento de-

(*) Cfr. Castells Manuel op.cit. Capítulo S. 
(**)En las administracionea locales autónomas cono.los municipios, se ejercen 

presiones de tipo económico o político cuando pretenden salirse de las P2. 
líticas instituídas por el gobierno estatal. 
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los habitantes y su participación política requieren ser canalizados por al

gunas vías, ya sean oficiales o no. 

La administración pública generalmente pone ciertos cauces legales por -

los qua da cabida a la expresión de esos descontentos y ae abre a la "p<irt:ici

pación popular". 

En el Distrito Federal se han establecido mecanismos muy concretos para la 

participación ciudadana; ellos van desde los comités de ma~zana hasta el conse

jo Consultivo de laCiudad de México. Para reformas legislativas se cuenta con

la "Iniciativa Popular". Pero decíamos que además de estos canales legales, -

se requieren otros mecanismos de control sobre los colonos y sobre las organi

zaciones populares. En este sentido el DDF, en coordinación con el partido -

oficial ha desarrollado estas funciones. 

Tanto en los ~an~les legales como en los que no lo son, la Delegación 

tiene una participación directa. A partir de la llamada "Desconcentración Ad 

ministrativa", iniciada en el sexenio de Echeverría, las Delegaciones asumen

funciones más explícitas de control político y las ejercen en coordinación -

con los comités delegacionales del P.R.I. Es aquí donde podemos observar qua 

la Delegación es una pieza clave dentro del control que se ejerce sobre los -

colonos del Distrito Federal. 

Basten estas ideas generales sobre la administración local, para ubicar 

nuestro estudio sobre las Delegaciones. 



Cf, PI TU LO PP. TI·'.ERO 

1. LA~ DElEGACIOm:s El'í ::r DI~TRI'!'O F::DERAL 

Co~o el titulo del capitulo lo indica, pretendemco ubicar
la importancia que hnn tenido las Delegaciones dentro de la -
problemática urbana del Distrito Federal (D.F.). 

El primer apartado ea más de tipo descriptivo que analiti
co y bl.lsca poner de manifiesto la importancia territorial de -
las Deiegacionee. Para ello nos remontamos hasta el afio de 
1928, fecha en ql.le aparecen las Delegaciones como tales, y a -
partir de ahi hacemos un desarrollo de la problemática urbana -
hasta llegar a ubicarla en los dos dltimos sexenios (1970-1982)· 

El análisis de la política urba~a del Depi:uterrento del ~io
trl t.o Federal ea el contenido del see~ndo gran apartado, y su -
objetivo princiral es presentar la forma en ql.le el gobierno del 
J ,p. M enfrento do los diversos problemas tirbanos, cl.lya agudiz! 
ci6n se !mee evidente en la década de los setentas. 

El tercer ar.artado intenta conjur.tar los dos anteriores 
centránuose en el proceso de segregaci6n urbana ql.le se observa
en una compa ruc i6n entre la zona norte y suroeste de 1 D ,p. Se
Jetectan distintas problemlticas urbanua que implican politicaa· 
u.rbanun difc!'enteo. El objeti•to primordial es am,lizar el proc!!_ 
Ro 1e secreeuci6n t.1rbuna en la zona ourceEte, ya qu~·cn es~e -
contexto situnreEoE el caso de la Delecaci6n de Tlalpun. 

Finu.:.me;1tP. ur.ulLmrer.;os a las Delegaciones como entidades
?Dliticc-~d~ i~istrctivas¡ en rrimer lucur las ubicaremos dentro 
:le la ;,:lmir!i8tl•aci6n Pú.blica del Di¡¡tri to Federal y, en un se-
¿t.1ndo :rc~snt.'.J, es;iecificaremos la ovcluci6n !1ist6rica de las -
fonciones :;..ie h<in venido asumiendo. Todo ~sto con el fin de de
tectar le rele·::rncin que :ir.n adr.¡ctiri:l.o las Delegaciones como e.!l 
tidudcs de c.obierno. 



1 .1 Desarrollo y Cree imiento Urbano lle! Dist:ri to Federal. 

En erte apartado pretendemos enunci&r las principales cara~ 
teristicaa de las distintas etapas del crecimiento urbano de le
Ciudad de México, destacando la forma en 4ue éste se va exten -
diendo a las diferentes Deleeaciones, cuyo territorio cobra cada 
vez mayor importanciEi dentro del Distrito Federal (D.F.). 

Primeramente vamos a definir un concepto que utilizaremos -
con mucha frecuencia. Nos referimos al Area Urbana de la Ciudad
de México (AUCM)(+)y ésta es entendida como la ciudad misma más
el área contieua con usos del suelo no agricola y, que partiendo 
del& ciudad central preaent& continuidad fisioa. Entendida as!, 
el AUCM, puede rebasar los limites de la ciud&d misma. Dentro -
de esta dinámica de cree imiento cuando una ciudad ve expandida -
su área urbana más allá de sus limites pol!tico-admir.istrativos, 
se dice que h.a iniciado su proceso de metropolizaci6n. 

Para sei1&lar las etapas de crecimiento del AUC&I, tolllliremos 
como referencia los grandes periodos que ha seeuido el rroce~o -
de 1Zldustrializaci6.n a nivel naciona1\++)En este oentido lo divl 
dimos en tres grandes etapas: 

+Primera Etapa (1928-1940) 
+ Seeunda Etapa (1940-1970) 
+Tercera Etapa (1970-1982) 

la primera etapa corresponde a un inciriente desarrollo in
dustrial con u.n cree imiento no table del AUCM. En la segunda e oi.!J 
cide un proceso de induetrializaci6n acelerado con un crecimien
to demoiráfico y urbano del AtJCM. Finalmente' en la tercera eta-

(+) Una definici6n más amplia de este concepto la h&ce Luis Uni
kel, en El Deoarrollo Urbano de M6xico 2a. Ed. Colegio de -
Mhico, T~·nr. pAs. 

(++) Al proponer esta periodizaci6n no estamos clanteando una. re 
laoi6n directa de ca~sa-efecto entre el crecimiento urbano y 
el desarrollo industrial. Antes bien, queremos hacer notar -
que no se da tal relaci6n de manera tan mecánica y que puede 
darse un crecimiento urbano significativo sin c.ue neceraria
mente se experimente un desarrollo industrial en la misma ae 
dida. Este fen6meno puede observarse e.n la primera de las e7: 
tap~s c.ue hemos eeftalado. 
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pa se experimenta la crisis del modelo econ6mico que ae habia a
doptado en México durante las décadas anteriores y ésto confluye 
con la agudizaci6n de los problemas urbanos en el A'UCM. 

+ Primera Etapa ( 1928-1940) 

Hemos querido eetudiar este periodo por separado rara hacer 
ver que, adn cuando se da un lento desarrollo industrial y se d~ 
tiene hastu cierto punto la migraci6n hacia la Ciudad de México, 
si se da un crecimiento urbano importúnte. Aunque esta etapa i~ 
cluye loe aAos del Maximato y del Cardenismo, nos referiremos -
fundamentalmente a los de éste ~ltimo debido a que entre 1928 y-
1934 la Ciudad de México no experimenta cambios significativos. 

''Durante la etapa cardeni1<ta la ciudud de México vivi6 uno -
de loe momentos de transformación más importantes y profundos -
del presente siglo. En unos cuantos años se produjo un cumbio -
fundamental en las estructuras internas de la ciudad 1 aparecie
ron nuevos fen6menos en la escena urbana cuyo impacto fue decisi 
vo para el tipo de urbanizaci6n seguido en los ~ltimos cuarenta 
aAos~(+) Hasta el periodo anterior al cardenismo el AUCM no ba

bia rebasado los limites de lo que era la ciudad de México. Ha
cia 1930, s6lo el 6.8~ de los establecimientos ind~striales del 
pa!s se loc~lizaban en la Ciudad de M6xicb~+Para el mismo afto el 
98~ de la poblaci6n del D.F. resid!a sobre la superficie de lo -
que era la ciudad de México (actualmente corresponde al territo
rio de las Delegaciones: Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, B! 
nito Ju4rez y Cuauhtémoc) mientras que el 2~ re~tante se locali
zaba principalmente en las Delegaciones de Coyoacán y Azcapotzal 
co. 

Durante el Cardenismo lu Ciudad de México sufre transforma
ciones importantes en el suelo urbano, en el transrorte y en la 
extensi6n de espacios para zonas h&bitacionales. 

(+) Cfr. Perl6 Manuel EstadoliiViviends ~ Satructura Urbana en el 
Cardenisrr.o Cuadernos de ve shgaci n S"oc ial #3 Ind1 tu to -
de Inveetigaciones Soci¡¡les. UNAM México, 1981. pág. 7. 

(++) Cfr. Garza Gustavo Concentración Es acial de la Industria-
en la ciudad de México: 1 •• onencia rresiñtada en ·· 
e em nar10 so re a ruc ura con6mica e Infraestructura 
Urbana de la Ciudad de México" Facultad de Economia, UNAM. 
Die. de 1982 • 
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Bl reparto de tierras también se di6 en el D.F., fuero~ ej1 
datarios y comuneros quienes obtuvieron la mayoriá de los terre
nos de la periferia que eran susceptibles de uso agricola o gan! 
dero. Estos dos tipos de tenencia de la tierra (ejidal y comu-
na l) suma han un 54~ de la euperfic ie del D .F. ( 821 Km2 ) • Las 
tierras comunales o ejidalea, al no poderee enajenar, van a ser 
objeto de ventas ileg~lee para su incorporación al área urban&; 
surgen los primeros fraccionadores clandestinos y loe campesinos 
llegan a ser pieza clave en estos problemas por ser ellos loe P.2 
sesioru:.rios de loe terrenos, incluso llegan a formar parte del -
Consejo Consultivo de la Ciudad de MAxico. 

Por estee razones es que se dice que loe cambios en la ciu
dad vinieron del "campo". la ciudod crece del centro a la perif.,!! 
ria y se extiende a terrenos ejidalee y comunales; se producen -
irregularidades en la tenencia de la tierra y surgen los prime-
ros programas para su regularizaci6n. 

Un factor que aceler6 esta expansión del centro a la perif.,!! 
ria fue el incremento del transrorte urbano de la ciudod de MAx,! 
ca. En 1935 circulaban 1,616 autobuses urbanos y para 1940 eran 
ya 2,503. El auge en el transporte colectivo urbano favoreció el 
desplazamiento de loe :wbitantes de la ciudad y elilllinó ciertos 
obstáculos pura que se diera la separación entre el lugúr de tr~ 
bajo y la vivie11da. 

Bn lo que se refiere a espacios habitacionalee, la mayor!a 
de la población asalariada se localizaba en la zona central. Bn 
la etapa cardenista disminuye la construcción de viviendas para 
rentar y comienzan a surgir las llamadas colonias proletarias, -
que constituyen el cambio más significativo en la cuestión habi
tacional. Ante el alza de las rentas y la disminución en la con! 
trucción de viviendas para estos fines, muchas personas invaden 
terrenos de propiedad nacional o privados para asentarse en e-
lloe: aparecen de esta manera las primeras colonias formadas por 
invasi6n, mismas que constituyeron la mayor!e de las colonias -
proletarias ~parecidas en ecte periodo. 

Hacia 1940 la población en el D.F. es de 1 .76 millones y el 

AUCM apenas ha rebasado loa limites de lo que era la ciudad de 
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M~xico, ::e extiende a r1:.rte de las Delegacicnes Azca~otzalco y 

G¡istavo A. Madero. Se calcula GUe el AUCM albergaba a 1.5 mIDo-
nee y el reato habitaba principalmente en las Deleg~cicnes A.lva
ro Obreg6n, Coyoacán e Iztacalco, que adn no eran alcanzadas por 
la mancha urbana. De 1930 a 1940 las Delegaciones co~ienzan a 
crecer demográficamente cl un ritmo mayor que el de la ciudad de 
México; pero no será sino harta las eigui1ntes décadas cuando a
celerarán adn más su crecimiento, mientras que la zona central 
tendrá un ritmo decreciente. 

Para 1940 las principales vias de comunicac16n eran las si
guientes: la Calzada de Tlalpan, la Avenida Insur¡entes, el Pa -
seo de la Reforma y la Avenida Chapultepec. (ver mapa ti l ) • 

Terminemos esta primera etapa citando a Manuel Perl6: Pla 
formaci6n de las colonias oroletariae en México es un fen6meno 
anterior al proceso de ind~~triblizaci6n y no eu efecto•(+). Es 
pertinente recordar ~sto p&ra evitar afirmaciones tan comunes 
que simplifican el problema de la aparici6n de las colonias pro
letarias, al verlas co~o un efecto de la concentraci6n induetr:lal 
en las princip~les ciudades. 

+ Segunda Eta na ( 1940-1370) 

Ya hemos mencionado anteriormente que el proceso de creci -
miento de la ciudad, mediante el cual su área urbana rebasa los 
limites politico-administri;tivos de la ciudad, re le d• nomina -
metropolizaci6n. Es justamente en esta etapa cuando se acelera 
dicho fen6meno. No hay que olvidar que ya en el periodo cErdeni! 
ta se habian dado los primrros ra~oe cuando aparecieron aleunos 
asentamientos urbanos que reQasaban los limitee de la ciudad de 
México. 

Si bien podemos afirmar que la ciudad de México vive un pr~ 
ceso de metropolizaci6n en los últimos cuarente ·aiios, :1err.os de 
analizar la~ etapas mediante las ciales se deearrolla. Al reepe~ 
to Luis Unikel(++)nos señala tres. La primera de ellas se carac
teriza por la concentraci6n de las actividades comel'ciales, cul-

(+) Perl6 Cohen Manuel, op. cit. púe. 62. 
(++)Cfr. Unikel Luis, op• cit. 
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Fuente: Anua·rio de Vialidad y Transporte del Distrito Federal--
1980. DDF Secretaria de Obras y ~ervicios, COVITUR 1981. 
Tomado de Reza Calderón Gerardo La Colonia !foctezumu: Re 
funcionalizaci6n vs Desinte racitn de un Esn¡,¡c{o Urbano-
Tesis de ºTIC ene a ura en eogra a. acu te e l otio-
fia y Letrus. UN/1M· México, 1983· P• 116. 



tu rules y de servicios en lt:. e iudad centrr¡l, ( +) ello implica el 
que disminuya el uso hebitacional del suelo en esa área y, por -
lo tanto, que la pobltici6n residente en la ciudad central comiP.~ 

ce a di~minuir, al menos relativ~mente. 

Lil primera periferia surgida por la urbanizaci6n de loe mu
nicipios o Delegacicnee que colindan cor. la ciudad central, se 
le llama nrimer contorno. Bn la nrimera etapa de metropolizac16n 
este primer contorno crece y se desarrolla teniendo como uso fu~ 
damental el !lubitacional: la segunda periferia o segundo contor
.!l.2 comienza a tener importancia para usos !labitacionales de lujo 
y para actividades industriales. 
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Bn la segunda eta~a de metrorolizaci6n se da cierta descen
tralización de las actividades "omerci&les nacia lugitres del ::-ri 
mer contor.nof en este sentido pierde iportancia la ciudad central. 
La pob1&ci6n del primer contorno continúa elevando su ritmo de -
crecimientor el segundo contorno a~menta sus actividades co~er -
ciales e induetriales 1 también el uso del suelo ~ara usos nabi
tac ionales. 

Cu.ando el rj.tmo de arecimiento de la poblaci6n del primer 
contorno 1e estabiliza y crece con mayor rapidez la de el seguz¡.. 
do,. qu.e provoca una mayor ocupaci6n del esrucio pera fines habi
taoionalee, comerciales e industriales, se dice qu.e ha entrado a 
la tercera etapa de metro~olizaci6n. 

Para la segunda etal"a. de crecimiento urbano de la ciudad de 
M6xico, procederemos de la sigu.iente manera: primeramente dare -
mos u.n panorama ge.neral sobre el desarrollo ec6n6mico y la con -
centraci6n industrial, después veremos el ~receso ~ue 1a segu.ido 
la concentrt.ci6n demográfica y, por último, la ex~ansi6n física 
de la ciudad· B~toe tres fenómenos en conjunto nos dan las carac 
ter1sticae generales de esta eta;ia. 

a) Desarrollo econ6mico y concentraci6n industrial. 

La forma en que se :18 dado el proceso de industrialización 
en México tiene mucno que ver con la concentr1;1ci6n demo~ráfica 
en unas cuantas ciudades y con los problemas urbanos qu.e en ella! 

( +) Bl término c iu.dad central, Uni.kel lo refiere en el caso de 
México a lo que era la Cd. de México más las delegaciones Azca-
potzalco Y Gu.stavo A Mi;dero. 



se generan. En las tres décadas que nos ocupan, el pais experi -
ment6 un constante crecimiento econ6mico cuyo eje fué la indus -
trializaci6n. Durante estos años no se sigui6 1un modelo de desa
rrollo econ6mico uniforme, pero tampoco tuvo variaciom·s substan 
ciales.(+) 
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En un prim(r momento la industrializaci6n se i~puls6 sobre 
la base del modelo de surtituci6n de importaciones • .A. partir de 
los dl timos a.ios de la década de los so• 8 se aplica unu poli tica 
econ6mica, cuya meta princi9al era convertir a México en un páis 
industrializado y, en ccnsecuencia en un país desarrollado. A 
este modelo de desarrollo econ6mico se le conoce como "desarrol~ 
estubilizador" ,(++)·. Dicna :ioHtica econ6mica se cristaliza en 
un apoyo decidido a la industria, principalmente a la grande, en 
detrimento de otros asrectos: disminuci6n relativa de la inversiln 
en la agricultura, déficit en las finanzas piíblicas, descttido de 
l~s induotrias tradicionales, etc. 

E::-ite modelo encerraba serias contradicciones o desequili-
brios ;:,ue se manifesturon poco a ¡ioco y c,ue en la década de los 
70's se expresaron de una menera mas ag~da. Entre estos desequi
librios tene~os el proceso de polarizaci6n y desarrollo desigual 
en diversos ~spectos: desarrollo industrial y descuido de la pro 
ducci6n aericola, ciertas regiones muy desarrolladas y otras muy 
atrasadas, aroyo a lua gr¡¡ndes ciudades y descuido del campo y 

ciudades pequeñas, etc• 

En este contexto atuamos el proceso de crecimiento y con
centraci6n demográfica de la ciudad de México, como el foco 
princip!il de atracción para la inversi6n induetrial. De 1940 a 
1370 el AUCM experimenta una creciente concentraci6n industrial. 

(+) Algunos autores como Gustavo Garza prefieren hablar de un -
solo modelo económico ( 1940-1970) "S1.1stituci6n de ImT)orta -
ciones", murcando que en una primera etapa se eusti tuyen -
bienes de consumo final y en la seg·~nda, bienes de com•umo 
duraderos. 

(++) Una buena sinteois de este modelo de desarrollo econ6mico 
la encQntramos en el libro de: Angeles Luis, Crisis y coyun 
tura de la economía mexicana, Edit. El Caballito, M~xioo, 
1978, capitulo prim~ro. 



CUADRO ~1 

PRODUCTO INTERNO BRU'l"O (PIB) DEL D.F. CON RESPECTO AL PAIS 
(1970) 

1 PIB Total S~fi~rio 1 5§g~ffiidario : simgfario 
1 1 1 
1 

' 
1 

' 1 ' ' 1 1 1 . 1 

rro¡;Rfs~el ! 100 i 100 100 100 1 
1 1 

P~glj¡¡U~ 1 
¡ 

47.62 35.87 1.12 1 29.09 
1 1 

FUENTE: Plan Director de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
oct. 1976. pag. 55. 

El D.F. se convierte en el centro de mayor concentraci6n -
indl.lstrial. Para 1971 ya contaba con el 27fo del ca pi tal en indl.ls 
trias privadas y p~blicas; el Estado de MAxico, cuya zona indl.ls
trial es parte del área metropolitana, captaba el 16~, de tal ma 
nera ql.le la zona metropolitana de la ciudad de M~xico (ZMCM) con 
centraba el 43~ del capital indl.letrial del ~aís.(+) 

Creemos que el proceso de concentraci6n industrial tiene su 
explicaci6n en ol.latro pl.lntos princip~lee ql.le condicionan el fen6 
meno: 

-La concentraci6n de la poblaci6n en el D.F. y zona conurbada 
del Estado de M6xico e.Lle se expresa tanto en una enorme masa de 
fl.lerza de trabajo para proveer a la industria, como en Lln signi 
ficativo mercado consumidor de sl.lP productos. 

-Lll cercanía del merc~do consumidor para la industria signifi 
ca l.lna redl.lcci6n de los costos de fletes ~or concepto de trasla
do. 

-El D.J. cuenta con la infraestr~ctl.lra urbuna neces~ria para 
la prodl.lcci6n (energía eléctrica, ag..ia rotable, drenaje, etc.) 

(+) Cfr. Montaño Jorge, Los cobres de la ciudud eo los usenta 
mientoe humanos esnont¿noos, Siglo XXI, México, 1979, 
p llg. ÍJ 
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-La illtervenoi6n del :istado en la conetruoci6n de Y1ae de co
municaci6n y transportes, estímulos fiscales para la inversi6n -
industrial y creaci6n de equipamiento colectivo que colabora en 
la reproducci6n de la fuerza de trabajo, eximiendo de esta ree-
ponsabilidad a loe empresarios. 

la concentraci6n industrial en el AUC?.~ no se distribuye de 
igu~l forma: ea fundamentalmente en la parte norte y oriente doB 
de ee ubica la mayor1a de las industrias\+) Por otro lado encon
tramos Delegaciones con escasa actividad industrial en la parte
euroeste (A· Obreg6n, Mágdalena Contrerae, Tlalpan) y otras Del! 
gaciones con una marcada actividad agr1cola (Xocnimilco, Milpa -
Alta y Cuajimalpa). 

b) Crecimiento Demogr4fico. 

La concentraci6n ind.,tstrial y otros factores pol1ticos y -
culturales han propiciado concentraciones demográficas importan
tes en las rrincipalee ciudades. En el caso de nue~tro país, du
rante las d~cadas de 1940 a 1970, las ciudades con mayor concen
trac i6n demográfica son: Guadalajara, Monterrey y el D.F. 

Observamos un constante crecimiento de la poblaci6n de la -
ZMCM en las tres d~cadas que estamos analizando. En 1940 la po-
bluci6n era de 1.8 millones, en 1950 se elev6 a 3•1 millones y~ 
en 1960 y 1370 lleg6 a 5.2 y e.a millones respectivamente. 

El incremento poblacional en las Delegaciones y municipios 
es un indicador del proceso de metropolizaci6n ~ue hemos mencio
nado· Habíamos seftalado que este proceso se c&rbcteriza, entre -
otras cosas, por la disminuci6n relativa en el nGmero de lulbitaB 
tes de la ciudad central y por el crecimiento acelerado en loe -
dos contornos de la ciudad, más en uno que en otro según sea la 
etapa de metropolizaci6n. 

Efectivamente constatamos un continuo descenso en la tasa -
de crecimien o que presenta la ciudad central. De 1940 a 1950 -
creci6 al 4 .3;' anual, de 1950 a 1960 al 2 .4)C anual y de 1960 a -
1970 al .3~. anual. 

(+) Para una visi6n más detallada de la diatribuci6n de la indus 
tria en el AUCM puede consultarse: Garza Villarreal Guetavo
Concentraci6n l Distrib:-1ci6~~l de la Industri¡,¡ en el 
AUCM 1%0-197~ Deleg • V:Carcanza:. Mhico, F.nero 19 "'7""8.-.--.....--
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De 1940 ;;. 1970 se di6 1rn desplazamiento de h!.diittrntes de la 
ciudad central al primero y segundo contornos de la ZMcm.(+) 

Contorno 
Primero 
Segundo 

12~ 
10.3¡< anual 

4 ·4 

.í.Q-.2..Q_ 
9 .21' anual 
7 .9 

§.Q::lQ_ 
7 ·3i' anur.1 

11 .9 

Con estos datos observamos c6mo se dan las tre~ eturas del 
proceso de metropolizaci6n, corresrondientes a lae tres déc&dae 
sefialadas. H~ciu 1940 disminuye el crecimiento de la ciud~d cen
tral y crece aceleradamente el ~rimer· contorno y comienza a in-
crementar su ritmo de crecim_ento el segundo. 

De 1940 a 1950 la poblaci6n de lo l;ue era li. ciudad de rr.éxJ: 
cose increment6 en un 54,3~, ~tentras ~ae el incremento en lae 
Delegucionee f~e de un 163·9~· No obst .. nte ~ue el crecimiento es 
superior en lae Delegaciones, a~n en mayor l~ robl~ci6n en la -
ciudad de México; para 1350 cuenta con 2,234,795 habiti.ntee, 
mientras GUe las Deleguciones, en su área urbana, albergan a 
626,~71· Esto significa que la poblaci6n del área urb&nu de las 
Deleg&ciones representaba s6lo el 28~ del total del D.F. 

En 1960, el 35~ de l~ poblaci6n del D.F. se concentra en la 
ciudad de México y en lus ó Delegaciones más cercanas (Azca~ot-
zalco, Gustavo A· Madero, Iztacalco, IztapalanG, Obreg6n y Coyo.!:_ 
cln). que se encontraban ya ur.idas a la creciente ciufad; las de
mls Delegaciones s6lo absorben el 5~ restante. 

Lo que cabe destacar es que para 1970 la roblaci6n del área 
urbana de las DeleE;&Cionee sunera Y"' a la de la ciudl;d de ~:éxico. 
Las Delegaciones albergan a:iroximudumente el 571> de la robluci6n 
del n.p. 

e) Expansi6n fisica del AUCM. 

Generalmente el crecimiento demcgráfico en_l~s ciud~des vi! 
ne ucompañado de una exrasi6n fisicas de las mismas. 

De 1940 a 1950 el crecimiento urbano continú~ rebae~ndo los 
limites de la ciudad de rr:éxico y se extiende fundamentalmente h!: 
cia el sur y un poco al norte. En 1950 lo que era la ciudad de -
México constituia yú sélo el 47·69~ del AUCM: el resto estaba --

( +) Estos datos fueron tomados de Unikel. Luis op; cit. 
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formado por las áreas urbanas de las Delegaciones y algunos mt.1nJ: 
cipios del Estado de México. 

En la década de loe cinct.1entus el área urbana se extiende a 
los municipios de Nuucalpan, Ecatepec y Tlane~antla, que presen
tan un alto crecimiento industrial y demográfico. Se da una ace
lerada urbanizaci6n de las Delegaciones más cercanas a la cit.ld~d 
de México. La mancha urbana se extiende hacia el norte formando 
grandes zonas indt.1striales• 

A~n ct.1ando se construyen muchas avenidas y otras tuntas son 
ampliadas, el sistema vial rest.1lta insuficiente. Se construye el 
viaducto Miguel Alemán y se amplia en longitud la calzada de -
Tlalpan (Ver mapa# 2). Ante el acelerado crecimiento urbano 7 
demogr~fico de esta déc~da (50 1 s) y ante el aumento en la circu
laci6n de at.1tomt·viles, el sistema vial y el eqt.1ipamiento colect_! 
vo urbano en general comienzan a ser insuficientes. 

En los aílos que van de 1960 a 1970 se consolida la expan--
si6n del centro a la periferia. At.1nque el crecimiento urbano se 
da en todas direcciones, en esta década es urincipalmente hacia 
el norte y oriente. Hacia el norte la mancha urbana ha absorbido 
totalmente a Tlanepantla y buena parte de Ecatepec; y las Deleg~ 
cienes de Gustavo A· Madero, Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa sQI 
ocupadas en más de tres cuartas partes de su territorio. 

Para 1970 alg.mos tramos de carreteras que unian a la ciu-
dad de México con las ciudades de su alrededor se han convertido 
en import~ntes vias de comunicaci6n dentro del AUCM; pero casi -
todas ib;;.n del centro a la periferia. Esto ocasionaba m~chos ro
deos, ya que para ir de oriente a roniente o de norte a poniente 
se tenia ~Lle pasur forzosamente por el centro• "El gobierno del 

·Departamento del Distrito Federal ante las persrectivas de semi
paralizaci6n de la circt.1laci6n de bienes y de f~erza de trabajo, 
inici;. 1 prolonga y termina obrus viales comunicando diversos pu.n 
tos importantesri(+) Entre estas obras tenemos: ampliuci6n de la-

( +) Cfr. Reza Calder6n Gerardo Ia Colonia Moctezuma: Refunciona
lizac i6n vs Desinteg!~ci6n de un eEpacio urbano bp~cit. p.79 



LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA 1".ETROPOLITANA 

- v..i..11• f'1ir.tano 
- Lí ..... rc. 

1 
- ·- t.'-'t11 0 F. 00 Edo dt MU/e.o 

EN EL A~O DE 1970 
VIALIDAD 

,..f'¡ 
/ .. 

1 • 

l AIO OC T( ICOCI 

Fuente: Anuario de Vialidad y Traneporte del Distrito 
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calzada de Tla1pan, se construye rarte del viaducto Miguel Ale-
mún, Calzada Ignucio Zurcgozo, Anillo Periférico, Culzada Ermita 
Iztapalapa y avenida R1o Churubueco. Como parte de estas obraa -
para refuncionalizar la cil.td'1d se emprende la construcci6n del -
Metro, como transporte subterráneo con sus tres lineas ~.ue comu
nicab&n la periferi& sur, este y noroeste con el centro de la -
ciudi.d. 

+ Tercera Etapa ( 197~1982) 

Dur&nte estu etupa el puis exrerimenta el agot&miento del -
modelo de deoarrollo econ6mico arlicado en las décudas anterio-
res, cae el ritmo de crecimiento del ~reducto Interno Bruto y se 
Ltudizan los decequilibrios y contrLdiccioneo del "Detarrollo Es 
bilizadcr•(+) En erte contexto se da también la criris mundial: 
del ca~·itul.iemo (se '1i.ce evidente a nriricirios de la d~cada de -
lo~ cetentas) que confluye con la crisis de la econom!a ~exicana. 

Como e:xrresi6n y fbrte de h. crfris !'e incrementa la tr.agni
tud de los ·roblemaF. ~rbanos ~l interior de laP principales ciu
d1.1des c,ue Eo tri,. en a un grLn número de hE.bi t.antes y, ein embargo, 
se muestr¡.n ir.cupacee de e:atisfacer sue deaL.ndas más fundamenta
les. Se ex:erimenta i¡ues, en estos dos sexenios ( 1970-76 y 1976 
-82) lb ae~dizaci6n de la cri~is y, en coneecuencia, la a€udiza~ 
ci6n de los rrcblemas urbanos. 

Pura el ar.álitis del rancrama urbano en eeta etapa, comenz.!!. 
remos r-or e bservar el comporté.mier.to del factor dea:ogréfico. Aún 
cuando se cboerva cierta dismiL~ci6n en el ritme de crecimiento 
el incremento ~edio an~al del 4·6- durante los aHos de 197C a -
nao siE,ue dende n1uy elevado en relaci6n úl < ·5·1' ar.ual que se -
da a nivel r.ac iom.11;· pero ciertamente es menor ai de 111 década 
anterior ~ue fue del 5.2~ anual. 

(+) En la década de loe setentas ee ~iudizan loe desequilibrios 
y contradicciones del "DeDarrollo Eetc.bi:.izador''. Ya en anos 
ante1•iores comenzaban e manifesti:.rM, ¡iero es en esta dfici:.da 
cuar,dc ~e evidencian y se ven coO"o rroblemas. (En la segunda 
etapb ya ~emos hablé.do de estos derequilibrios que se venían 
desarrollando: como parte de ellos ubicábé.mos el problema de 
k concentraci6n ir.duFtrü.l y dcmográfic:.., el rroblema migr1:1 
torio y los ~roblellll:ls ~ue se generan en estas zonas caneen-: 
tr¡,.doras}. 
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Acerca del crecimiento na ture:l y miE,ri.. torio rodemos decir -
lo ei[uiente: se Cúlculá ~ue la túeL anual de cceciu.iento ni:.tu-
ral en lú zr,~crr fue del <' .6f. en la úl ti1:1:1 d~ci:.d¡.. lo cuúl siLnifi
Cú una requeña dieminuci6n en relr.ci6n a lor- diez añoio Lr;terio-
ree e¡ue tuvieron l1lll1 ti:: so an<lal del J .c¡L Este: dismin:lción t...m-

bi~n se du, aunque en menor medida, en la t~su mier~torib ~ue h~ 

bia sido del ( .2~ y que de 1970 a 1380 ea del <:' ar;..is.l. 

Por otro lado, si en 1970 la z~:cr.' 1.ilberga b1.. al 17.~ de la !'.2 
bluci6n del raía, en 1980 concentra el ::'O;'. ª"roxiaa::lamez:t.e. Eeto 
quiere decir Gue, aún cuandc se di. cierto descenso o: el ritr.•c -
de crecimiento, la concentración derrogr~fica continúa elev~~dor-e 
en-la ZMCM. 

Pero el crecimiento demotraico no se d" de i1?:.tal forrr,;. rr. 
toda el AUC~:; ee~ecti:.cular crecil!'ier.to se di:. en h f Delc•ee.ciones 
del sur del D.F. ~ en alr~nor municipios del Fsti..do de rtrico 
que ce euc:lentran al norte y noreote drl D.F. Entre las DeleEL
cionee desti..cr.n:. Tlal:bn, Cuajimulr<i, XochiI:'ilco, ~·a¡:dalena Con
trerae y, en menor mEdida, Tll tuac y Milra ,;ita. 'F' .. r:. cbsern1r ,, 
la maE.nitud del crecimien•o en estas Delee,c:.cior,ee tenPmcs el ca
so de Tlalpi.n que incremer•ta su robl~ci6n en casi un roo~, e!' d! 
cir, triplica eu ndm6ro de habit1:.ntes. 

En cuanto a la concentr1..ci6n de 1:.ctividades industriale~ en 
la Zl'(.Cr.l, prosigue re ro a un ritmo menor y en la últina décad& se 
da principéilmente en los D:ilnici¡:ios de Eca tepec, N1;.uc ... lpbn y Co§. 
c<ilco. 

En el D.F. las principbles áreae industriales se localizan 
en las Deletaciones de Azca!'otzalco, Gusti- o A. rr.i.dero, !liguel :.. 
:fidalgo, Iztapalapa e Izti.calco. 

En cuanto a las actividades comercii..les y de servicios en -
seneral, rrosieue su concentraci6n en la zona central: se incre
menté! el uso del suelo r.ara el comercio, oficinas rúblicas, a-
sierito de los poderep federi,.les, coneorcios fir11..ncieros y cen- -
tros turieticos y culturales. ~or ctro lado, se dr. cierta des-
centréilizaci6n del comfrcio y otros servicies; de manera es~e -
ciE:.l en Tacub1:., TacubL.ya, San h.q;el, Mixcoe.c y El bre las aveni-
das de Tléilpan e Insurgentes~ 
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Ahora veamos la 'expanei6n fisict. del AUClll • Dentro del D .F • 
el crecimiento urbano es fundt.mentblmente h.bcia el sur: Delega-
ciones de Cuaji~alp&, Contrerae, Tlalpan y, en menor grado, Xo-
chimilco y Tláhuac. Surgen en estL área irar.des zonas residen-
ciales de lujo, pero al 111ismo tiempo proliferi:.n bastantes colo-
ni¡,¡s uopulares. Dure.nte el sexenio· de E'cheverrfo se agudiza el 
problemu de la vivienda, se C<.:lc1.üa conservi:.dort.mente que en --
1370 existía un déficit l:tllbit~cional de 4 millones de viviend&t) 

En el D.F. es rarticulormente evidente esto ~roblemltica, -
se ex~erimenta un incremento demogrlfico y disminuye la ce.pbcidd 
de las mayorías ~are. adGuirir una vivienda en el ~ercado capita
lista. "El mect.r.iFmo fundumental subyacente a la crisfr. de la -
vivieuda en México, corno er. otrEis sociedadec, es bien conocido: 
se tri:.ta de la inadecuación entre la ofertb caT'it<..lista de vi- -
vienda y lb demanda de vivienda por T'arte de una ;oblación cuyos 
salarios no rermiten, rara lu inmensa mayoría, cubrir el precio 
excesivamente elevado···"(++) La opción que tiene la gente ~ue 
llega a la ZMCl\I es invadir terrenos y posesionarse de ellos. 

Esta tendencia a invLdir terrenos fue favorecida o propici! 
por Echeverría y, de esta ~anera, con la aparici6n de colonias o 
asent~mientos irregulares en las zonas que ~emes mencionado, se 
increment6 el esr.hcio físico del AUCM· 

El crecimiento urbuno tumbi~n se da fuera de loe límites -
del D·F· y, para 1380 el AUCM queda confor~ada por l~s áreas ur
bunas de todas las Delegaciones y de los 12 municipios del Esta
do de l'axico c;ue lu.n sido ulcanzados j:'Or la IDl.lnC;\I: urbana o 

(+) Datos citados ~or el Instituto de Estudios nolíticoe, Econó 
micos y ::'ocil"1es del r.R·I· la Vivienda de los Tr1>b<dadoree
M~xico, 1975· Mimeo. Lo agudizaci6n del problew.& de la v1-
viend1.1 puede verse en otr~s cifras que aparecen en e~te es-
cri to. Déficit h1.ibi·~cio!lbl en 1950 (~.g millones) en 1960 
(3~ millones) y en 1970 (4,0 millonee). 

( r+) Cfr. Castells Manuel "A'1l.lntes '(l&ra un análieis de ch.se de 
las polítici:.s urbi;.m.s dei Estado lfexicbno" en: Revieta Mexi
cana de·Sociolofía 
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Si nos fijamos en la r~laci6n entre las Delegaciones, 4ue 
er1:.n doce hastu 1:.ntes de dicierrbre de 1)70, y lo que era le ciu
dad de V.é~ico, const1:.tamos la consolidaci6n de 11:. >rim~cia de -
las ~rimeras sobre la se€unda: adquieren ~ayer irr~ortanciu las -
Delegaciones en cuuntc ~ue crece el 'rea urbana de las miemas, 
albergun u un n~mero rnaycr de ~obl1:.ci6n ~ue el de la ciudad de -
México y ccncentrLn buena rarte de las actividLdes econ6m~ces de 
la ZMCM. 

~orlo que toca al f~ctor demoérlfico, el D.F. "are 1980 
cJent;;. con 8, 831, 073 hhbi t<intes, de loe cual es únic1:.rr.er1t!' el 
23·3~ radicu en lo ~ue era la ciudad de réxico (Com~rende las &! 
tu-. les Delesac iones centrales: Mie 1el :lidallo, Ven·.rnti1:1no Carra.!! 
za, Cuauhtémoc y Senito Ju,rez) mientrus que el 70.6~ reotunte -
ee ~bica en las demás Delegaciones.(+) 

La creciente import .. nci& ljue veda adquirier1clo el territo
rio de las Delegaciones exigiu c~mbios en la administraci6n éÚ

blica del D.F. y, en este contexto, aparecen nuevas leyes or¡6-
nicas del De,artamento del Distrito Federal (~.D.F.) que rlsn-
tean uru:. mayor 1;tención u las Delegaciones y desccncer•tran mu--
chas <ictividadea o funci1 neo c,ue irntes realizaba el Der1:.rtl'.mento 
Cen~ ral ,( ++ J 

El crecim:ento urbuno de la ZMcr.1 ret,tliere de vias de comu-
nicaci6n que permit1:.n el flujo de mercar.cías y de la fuerza de -
trabajo. Hubicimos seüalado c¡ue el sistelllb vib.l en 1 no se mcstrE, 
baya inrouficiente. En el sexenio de 137C-1976 ee 1:.v~~zó en la -
construcción del Circuito Interior que ccmunica el nrrte ccn el 
centro (anteriormente era s6lo 1:.. :..venida In!'urE:entei:: b c:ue Pe_r 
mitia co~unicar l~ zona industrial del nrrte con el centro). Io 
cierto ee c;ue ee:tus vit>lidc.des eiguen siendc inf'ufici1mtes. 

(+) 

(++) 

Datos extraídos del Censo General de Poblaci6n y Vivienda 
del Distrito Federal 1380 S ,-p-,p-;-------
Con la Ley Orgánica de 1970 lo que era la Ciudad de México 
se divide en cuatro Delecaciones, eliminándose loe cuarte
les en que anter:.crmente Estaba dividida. Con la Ley Orgá
nica de 1978 se avanza más en la desconcentraci6n de fun-
cionee hacia las Delegaciones. (Este rroceao de desconpen
traci6n será analizado con más detalle en el apartado 1.4). 
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Federal 1980. DDF Secretaria de Obras y Servi 
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Mientras tanto, el rroblema del transrorte contintS.a también 
su agravamiento~ Para tener una idea de la w.agnitud de eote nro
blema, podemos observar el incremento en los viajes persona dia 
dentro de la z.~.c.M. En 1970 se realizaban 1c.c millones de es
te tiro de viajes, en 1976 eran 16.3 millones y para 1979 rebasa 
ya los 20 millones.(+) 

En el sexenio de l6pez ~ortillo,. ante la ei.turbci6n y con-
ge tion&miento que r.resentub&n las via~id&des del D.F., se em- -
prenden obras de gr~n embereadura. Hé.cia 1978 se anuncib el pr~ 
yecto de construcci6n de 34 ejes vi&les y se reanud&n lbs obrbs 
del transporte colectivo Metro con las lineas 41 5 y 6. No se 11! 
va a. cubo lu coustrucci6n de .todos los ejrs Vibles, pues s6lo se 
construyen 252 Km. de los 533 i:roerall'.t..dos. Sif..1e inconcluso el -
Circuito In•erior y el Anillo Periférico. En 1981 se declara la 
municipalizaci6n del trans~orte urbano del D·F· come ur.a medida 
tendiente a lograr un mejor funcionamiento del mismo. 

El crecimiento demográfico, urbano e industribl de que ee 
objeto la ZMCM aumenta los requerimientos de l~ ciud~d rara mar.
tener su funcionalidad. La industria re4uiere de ~ayor infraes
tructura urbana, la nobl~ci6n necesita vivienda, oervicios ~ú
blicos, etc. 

El Estado se muestr& incbpaz de resnonder sütisfactoriamen
a todas l~s demandas y, por consiguiente, se incrementa el défi
cit de vivienda) la falta de servic!ts rúblicos, viae de comuni
caci6n, etc.(++ Por esto es ~ue podemos decir que en l~ tercera 
etú pe ( 1970-1982) se exrerimenta la "crisis Llrb¡¡na" entendida -

(+) Datos cbetenidos del Plan Rector de Vialidad del D.F. 1980 
citudos ent Reza Calder6n Gerardo op.cit. 

(r+) Para una viei6n ~~s bmrlia de esta agudizaci6n de los pro
blemas urbanos: falti:. .je oervicios, vivienda, contamina - -
ci6n, etc. puede consultarse: González Salazar Gloria El 
Distrito f~deral: Alg¡¡nos oroblemus y 2u planeaci6n. UNA?l m. !11hico 1983. rág. 43-So. 
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como una crisis de los medios de consumo colectivo urbano.(+) 

Podemos ahora terminar esta ~ltima etapa haciendo una cara~ 
terizaci6n de la misma) 

I.a agudizaci6n de loe problemas urbanos, la aparici6n del -
movimien o urbano popular como un fen6meno general que se mani-
fiestn b lo largo del país buscando satisfacer sus demandas fun
damentales y la participa.ci6n más directa d(·l Estado en estos - .. 
problemas es lo que caracteriza a esta tercera etapa\++) 

(+)Para tener una idea general eobre el por qué la crisis urbana 
se expreea fundauentalmente como una crisis de les medios de 
consu~o colectivo urbano, puede consultarse a Jaramillo Sa-
muel, "Crisis de les medios de cons.lmo colectivo urbano y ca
pi taliemo periférico" en: Tabique # 4 Facultad de Arc.uitectu
ra Autogobierne. UNAM, México 198). 

(++) Para ana visi6n general sobre el desarrollo del movimiento 
urbano popular en ~léxico, puede consultarse: Moctezuma, Fedro 
y Navarro·, Bernardo "las luchas Urbano Populares en la Coyun
turu Actual" en: Teoricl l nolitice .f2 Juan Pablos Editor. 
Julio-Septiembre 1981 • p g. 101-1 :4. 
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CUllDRO #2 

h'VOWCION DE Lll PODIJ\Clotl DEL DISTRITO FEDERAL POR DELEGACIONES 

Dele9aci6n 1970(*) 

llzcapotzalco 180,598 6.16 372,244 7.62 542,944 7. 76 601,524 6.81 ----... --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coyoaclin 68,952 2.25 156,603 3,20 319, 794 4.57 597,129 6, 76 

Cuajimalpa ·0,120 0.32 19,278 0,39 37,210 0.53 91,200 1.03 

Gustavo 1\, Madero 290,826 9.51 701,333 14.35 1,224,536 17,SO 1,513,360 17 .14 

Iztacalco 37, 328 1.22 200,066 4.09 400,412 • 6.87 570, 377 6.46 

Iztapalapn 74,240 2.43 264,076 5.42 555,980 7.95 1,262,354 14.30 

H. Controrae 22, 044 • 72 40,076 .84 99,881 1.43 173,105 1.96 

Milpa lllta 18,247 .60 24,442 .so 34, 172 .49 53,316 ,60 

Alvaro r:tire96n 125, 771 4.11 274,923 5,63 so 1,856 7 .17 639,213 7 .24 

TUhuac 19,576 .64 29 ,957 ,61 64,454 .92 146,923 1.66 

Tlalpan 32,902 1.00 70,552 1.26 119,079 1. 70 360,974 4.18 

Xochimilco 47, 206 1.54 61,426 1.44 149,335 2 .13 217 ,481 2.46 

Benito Ju,roz 336,249 11.00 521,415 10.67 589,867 8.43 544, 882 6.17 

,cuouhtÚloc 990, 572 32,38 966,888 19. 78 925, 752 13. 23 014,983 9.23 

Miguel Hidalgo 420, 716 13. 75 612,428 12.53 604,623 0,64 543,062 6, 15 

v. Carranza 375, 248 12.29 570, 194 11.67 747,513 10.60 692,896 7.85 

Distrito Federal 3,059, 103 100.00 4,807,401 100.00 6,997,458 100,00 8,031,079 100J00.' 

Fuontes1 (') Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 1977. p.30 
(")·caneo de l'oblacl6n y Vivienda del Distrito Federal 1900 s.P.P, 



23 

1.2 1.!ü,iticas U~búnas del D.D.F· (1970-1982)• 

Para el an!lisis de lus políticas urbonas en estos dos sex~ 
nios, crocederemos de la siguiente manera: primer~mente expondr~ 

mes algunos elemen1 os te6ricos, pos ter iormen te n:encionc.remoe al
gunos antecedentes y finalmente un .• lizaremos con IOOs detalle las 
políticas urbanas de este periodo. 

1 .2 .1. Plünteamiento del Uroblema. 

Ui:w. de las difi~ultodes fundc.mentule~ r ... ra definir lo c¡ue -
son las ~olític~s urbunas proviene de lu curencia de una defini
ci6n cluru de lo •urbuno" • Es cor ello que comenzaremos por c-

nunciar lo c,ue entende1·emos por este concepto. Cer.cr(:!lmente ca.l,i 
ficumos de fenómeno urbano a tú··'º lo c¡ue 1.contece cr. el ~mbito -
espacit.l de lu ciud:;.d. En eote sentido el cum!'.'o u objeto de lu 
sociolog1u urbuna seria tan vago n.or4ue incluir!~ todos loe ne
cllos socia leo que se suced. n en la ciudad: li:. poli ticr., l .. ec en.si 
m1a, la indi.lstria, la cultura, etc., pero .;.cuál es el objeto es
pecífico de la sociolog!u urbum.?. Sin lugur a dudi:.s que sti ob
jeto de 0'. tudio s1 está en lt: ciudud, "9ero no se refiere a todo 
lo que en ellu sucede, sino a u uello 4ue tiene ~ue ver con la -
producci6n y distribución del espucio y con la r.roducción, dis-
triouci6n y mc.ntenimie-ito del e~uipamiento .. _ue rec,uiere d:.c:io e;: 
pacio\+) Por e~uipam!ento colectivo entendemos l~s obr~r de in-
fraestructura (obras vü.lee, obras de drenuje, etc.) as! como -
loe demás biene~ y cervicios pilblicos que se reGt.1ieren r.ur"' el -
funcior~~iento de la ciudad.(++) 

I.a sociologii. urbar.t: ciertamente abordará temi.s com0 el de 
la industria o l~ edAcaci6n, pero e6lo er. cu&nto ocu~un e influ
yen en la ocun.ci6n del esnacio urbi.no, no en si mii;omci:>. 

(+) Cfr. Castells r~nuel Problemas de Invecti~ci6n en ~ociolo[Í 
a urb~na 90. ed. SigTO"fY.!"°llliiéO;"-~~r:-1981. pÓ€ 15=43. 

(++) Lojkine y otros autores hablEn de medios de consumo coiecti 
vo y mencionan tres características de loa mismos: eu valor
de uso es co:ectivo, su dificultad r~ra colocarlos en el eec 
tor de las mercancías y su valor de uso es complejo. Cfr. ~ 
Lojkine Jean El b!arxismo~ el Ee_!!!do l la Cuesti6n Urbana 2a. 
Ed. Siglo XXI· Mbico, 1 81. pii¡;. 11 -128. 
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Para m1estro caso, cuando hablemos de poli ticas ..irbanas nos 
vamos a referir de manerb esr.ecial a sus aspectos esnecificumen
te econ6micoe,. es decir, a las intervenciones estutales ( medi-
das, programas o realizaciones) ~_ue d:.rectumente influyen en la 
producci6n y distrib'lci6n del .espacio urbuno y/o en la produc- -
ci6n, distribuci6n y m1.1ntenimi'ento del equipamiento colectivo ur. 
buno. Tungencialmente toc ... remos los niveles pol1tico y cult11ral 
de las políticas 11rbanas.(+) 

Ahora proseg11iremoa con una c•racterizaci6n generul de las 
pol1ticas 11rb~n&.B• Si vemos al sujeto principal, en primer lugar 
habr1a que seaulur GUe se trata de un Estado con cur~cter de el~ 
se, esto ~s, de un Bat~do yue favorece en última instancia a los 
intereses del cupitul. L..s pol1ticas urbanas, como parte del COB 

junto de E<ociones i:,ue reuliza el Estudo, fuvorecen también en ú.J; 
tima insknciu ul cc:,..ital. 

El proceso aoorquico y desordenado de la econom1a capitali~ 
ta hu exigi<io uni.. creciente intervenc i6n del Es1;ado en ella. De 
estu manera, el Estudo capitalista asú.me lu prmd11cci6n de uq11e-
llos bienes c,ue repreeentun ana menor rentabilidad para el capi

t<.:l. 
Una de las lreas en que se du una narticil)aci6n més activa· 

del Estado es en la creaci6n de l~s condiciones materiales gene
rules de la r.rod11cci6n.(++)por otro lado, la ci11d&d m:.sma apare

ce como un&. economizaci6n de gustos en la prod·Acci6n, circala--
ci6n y consumo ~ar~ los c~oitalistus. 

lns formi..s esnecificas ~ue a1opta lú urbanizaci6n caritali~ 
ta son parte y expresi6n del car4cter a~rq11ico e irracionul de 
la econom1a cai;it1:1listi;.. En la ciudad se expresan las relacio-
nes de clase. "La subst1:rncia de la ciud<.1d no son s11s calles, ca
sas, plazas, esct1elas, eté. abstractamente consideradas !ó!ino las 

(+) ~art. 11na ex:1licaci6n más i:.mplia sobre estos niveles de las -
pol1 tic as 11rbc.nas c onA1.ütar: Portillo Alvuro iI. "Implicac io
nes de las pol1ticas urbi..nas en el capiti;lismo. Naturaleza -
de las pol1ticas urb.-nc.s" en Revista Iztapalana #9 Jun-Dic. 
1983• UAM· Mhico. púg. 25-35• 

( ++) Cfr. Alv<.: ter Elmar "Notlis sobre E::lg11nos pro ble mus del in te¡ 
vencionismo de este.do" en: !:l Estadc en el Capitr..lismo Con-
temporáneo Ja. ed. Siglo XXI Méxido, 1380. p's· 94. 
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relaciones de cambio que determinan c6mo y en ~ué medida cad~ -
quien se apropia de unu ~arte de esa ciudad"\+) El uso que hacen 
las distintas cluses y grup s erciales de la ciudad es parcial, 
desigual y discriminado: y esto se agudiza con el crecimiento de 
la ciudud. As1 mismo se pueden acrecentar loa conflictos urb~nca 
y la movilizaci6n de los afectados. 

~e que en otros cumpcs, el Estudo incrementa su participa
c i6n en el financiamiento de los bienes y servicios colcctiv:>s, 
hasta aparecer como el responsable directo de los mismos. De es
ta munera colabora también en la creaci6n de l~s condiciones ge

nerales materiales de la producci6n y reproducci6n capitalista. 

El Estudo, frente al creciJI:iento anárquico de lu ciLtdud y 

frente a la aguiizaci6n de loe problemas urbanos, pretende planl 
ficar su crecimiento y poner .remedio a lee efectos negutivos que 
se vun generando. Estos intentos de planeaci6n vienen a eer gen! 
r~l.Jaente paliativos a problemas estructurales, que se truducen -
en soluciones inmediatas o u corto plaz~. 

Ahora bien, en las sociedades cupitalistas se ~lcanza al m! 
nos tula democraciu formal o ig·.wldad formal de derechos. De ac.:.il 
que sea necesario to1111:tr mús en cuenta a lus cl&ses populares, ul 
menos formalmente, en la pl~nificaci6n urbana: en este sentido -
se requieren ciertos cunales leglilee de t>C:1rtic ipcci6n pop.llar -
que representun esta democraciu formal, ya que los gobernudos -
tienden 11 exigir una mayor pi:.rticipaci6n. 

Lo visto anteriormente podemos sintetizarlo en los Eiguien
tes puntosi 

-las políticas ~rbanas expresan el c~r~cter de cl~se del E~ 
tado y, por lo tanto, favorecen en 11ltim.:. instancitt al capital. 
El Estado participa directamente en la creaci6n de las condicio
nes generales materiales de la producci6n capitHlista, as1 como 
en l& reproducci6n de la fuerza de trHbajo. Si bien ulgunus medl 

(+) Cfr. Indouvina l"rancesco Efectos territoriales del cor:flicto 
Los hec~oe y su inter3retacion. M1meo. Traducci6n del itaiia 
no al esraKoI por Ale andra MBesolo. plg. 10. -
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das del Estado parecen beneficiar a l&s clases subalternas, di-
rectu o indirectamente benefician ¡¡l ca!)ital, es decir, guardan 
una rucionulidad econ6mica.(+) 

-Ante el desordenado crecimiento urbano y loe problemas que 
se generan en torno a la ciudud, el Estado busca una planifioa-
ci6n de la misma. Esta planificaci6n resulta ser s6lo un intento 
por resQ.lver problemas estrt.icturalee y generalmente son respues
tas .c. corto plazo. 

-Dentro de este ~roceso de planificac16n las mayorías requie
ren ser tomadas en cuenta, al menos forlllé1lmente, y se van abrie~ 
canales de ''partioipaci6n popular". 

-En loe paises latinoamericanos c&pitalistas, las políticas 
urbanas se encamin&n a lograr tan solo un m!nimo de equipumiento 
colecti o urbano en las zonas populares a fin de adquirir cierto 
consenso y rermitir la reproducci6n de la fuerza de trabujo. 

1.2.2. Antecedentes. 

Si nos remontamos ul periodo inmediut¡¡mente pos-revolucio-
nario (1920-1934) se constata ~ue la actividad princip&l econ6m1 
ca del p~!s se real za en el campo; la ciAdad es más un centro -
administrativo y comercial que un centro productivo. En la ciu
dad de ~6xico se conserva básicamente la inf,aestructura urbana 
de.l porfi~ia.to, la politica urbana se encamina a conservar las -
obras pdblicas heredadas del porfiria toJ m1.1estra de ello es que 
el Departumento del Distrito Federal dirige la mayor parte de su 
gasto pdblico a gastos de cuenta corriente y son m!nimos loe ga.!! 
tos de cupital. Es por ~ato ~ue Man1.1el ~erl6 afirma que estas p,g, 
liticas urb~~s iban míis dirigidas a la reprod1.1cci6n de las cla
ses sociales de la ciudad que a favorecer el uso canitalista de 
la misma en 6ste periodo.(++) 

( +) Cfr. Ja ramillo ~amuel op .e it .pág. 11-15. 
(++) Perl6 Cohen M¡¡nuel "Apuntes pura una Interpretac16n en torno 

al proceso de ucumulaci6n aaritalista y las politicas urbanas 
del D.D.F.: 1920-1980". Mimeo. México 1981. Pág. 6-18. 
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Durante el curdenismo surgen tilgunus colonias proletarias, 
se crean naevas redes vialee y grtindes propiedades agricolas del 
D.F. son afectúdas. Respecto a este ~ltimo punto, algunoe tiuto-
res, como Alejandra Moreno Toscano, destacan cierta contradic- -
ci6n en la política de Cárdenas en cuanto que, por un lado form.& 
ejidos y colectiviza tierras en el campo y, por otro, convierte 
varios ejidos del D.F. en pro:.iedad privada Para la formuci6n de 
algunas colonias.(+) 

En el periodo que va de 1940 a 1970, cuando el D.1. se con
vierte ea el centro del desarrollo de.l país, es m~s o menos cla
ra la política ¡,¡rbunu que aplica el D.D.F.: se favoreci6 l& con
centraci6n industrial.medi~nte el apoyo y facilidades a la Ini-
ciativ~ Privada via exencione~ ie impuesto y otros estímalos fi~ 
cales.(++) Adem&s el Estudo se encarga de realizar las obras de 
infruestructura urbanu que ha.cen de la ZMCM el espacio con las -
mejores condiciones para la , invcrsi6n c&ri ta lista. En este sen

tido el D.D.F •. aumenta s¡,¡ inveroi6n en obras p~blicas, entre las 
cuales se encuentran ltis grandes obras hidráulicas y las de via
lidad. !'or otro lado, al iiermi tir o rro!'iciar en alg .loas ocasio
nes la r,roliferuci6n de asentamientos ilegales, colabor6 a la r~ 
producci6n de la fuerza de trubajo ••• Por todo ~oto es que roje
mos decir que el D.D.F. ee diri.Bi6 fundamentulmente a reproducir 
las condicic,nee materialeo nccesi.rias oaru que el D.F. "ronorci,2 
nura los bienes y servicios necesarios para los usos del ca·ital. 

La atr1:1cci6n de industrfos y todo lo r. ue ello imnlica re -
Ql.liere de mi.yor infraestrl.lctura urbe.na, ll'edios de cóns·.lmo colec
tivo, etc. Al no ser suficientes estos requerimientos, el DDF -
enfrent~ l.ln grun problema. No olvijemos que junt~mente con el 
desarrollo indl.lstric,l de la ciLldad de México en el :-eriodo de 
1940 a 1970, se da Llna creciente concentraci6.n demogrGfic'1 ;..ie -

(+)Cfr. ''La Crisis de la Ciudud" en: Mb:ico Hoy Come::. de P.:.blo 
Go.nzález Casanova. ~iglo XXI México, 1373. 

(++) En el D.F. 1;1 l&s industrius naevas y necesarias se les exen 
t6 del !l:lgO de impuesto prediel y del im?Ueeto de partici0a--::' 
ci6n del 1 .2;4 sobre ingresos mercantilee. Ademls se lec: con

gelaron preoios de uleunos servicios ~úblicos como ei ag~a, 
de 1947 a 1953 • 
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se manifiesta principalmente en la form~ci6n de colonias popula
res periféricas, lusur en que se concentra gran parte de la ·fue_! 
za de trabajo que reGuiere la industria. "odemi:is decir eiue 'las
ta antes de 1970 estor sectores fueron descuid~doe ca~i totalme.!! 
te. 

Ante los ret,uerimientos de E,ründer obras de ir.früertructura 
en el D.F., hacia 1967, sie11do reger. te de la ciudEJd Corona del -
Rosal, se iniciu un neríodo de grande~ ir.vereiones costoras; en
tre las de mayor envel'gi.:dt.lra están la· constrt.lcci6n del "Metro" y 
y la amrlie.ci6n del sirtema hidráulico. El financiami'ento ve a -
provenir .en grún p!.!rtE de préstamos internacionelea. De esta fo_! 
ma C<•mienza a ser problemática la sitt.laci6n financiera del DDF. 

El empeoramie11to de las condiciones de vida en las colonias 
populares, la falta de vivienda, el hacinamiento, las contradic
ciones del proceso de urbanizaci6n, etc. hacen cada vez más nec_! 
aaria la acci6n del EstE.do. Su actitt.ld hásta cierto punto 11 pas,i 
va'' fue modificándose de 1960 a 1970 y en el sexenio de !uia E-
cheverria asume yu un papel netamente intervencionista en la pr,2 
blen:á ticc. urban1t en seneral. 

1.2.3. Políticas Urbanas de Octavio Sentíes y Hank González. 

En estos dos sexenios las políticas urbanas han aeumido ra! 
gos nuevoe ante la problemática que pre~enta el D.F. Si bien es 
cierto Cjt.le hay cam~ios significutivoe de un sexenio a otro,· tam
bién ec cierto ~ue se du una continuidad entre las rollticas ur
banas a;:liclldas en tiempos de Ec~1everria y las de t6pez 1'ortil1&-t) 

Por esta raz6n es que daremos en primer lugar t.ln!l visi6n mt.ly ge
n~ral de Cada t.lnO de estos periodos y, posteriormente analizare
mos algt.lnas politicas urbanas más específicas, donde podrá obse! 
varse la ruptt.lra y continuidad entre los doe sexenios. 

( +) U.anuel Ferl6, en el art.icul·o c¡ue hemos cita do, nabla de una 
diferencia clara entre las políticas ~rbanas de cada uno de 
estos dos sexenios. Sin negar estas diferencias, creemos -
que también se da cierta continuidad. 
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+Periodo 1970-1976. 

las medidas adoptadas en este periodo se com;renden uejor -
si laa ubicamos dentro de la estrategia que aigui6 a r.ivel naci~ 
r..hl el "'residente Luis E'cheverria. 

A nivel econ6mico au pretensi6n era lograr una redistribu-
ci6n del ingreso, con un "desarrollo comrartido" que lo llev1::ri
an a lograr uno de i::ue lemas: "Justicia econ6micu y eccial". Es
to se conseguiría a través de una reorientaci6n del gasto p~bli
co, enfocándolo en gran parte a ¡astas de bienert~r FOcial, lo -
que a cu vez re~ueria de un fortalecimier.to del Estado y de una 
mi.yor f:.tncionalidud del mismo. En eote e:entido se ¡:roronia a1.1-
mentar Fue ingref:'os y realizar una reforma adu.inistrativ2. 

Mo entraremos al análisis detallado del por qué no res~lt6 
su·éotratesia t~l como se tenia pensada, sim~lemente diremce que 
le llevó a un enfrentamiento con la Inicfo ti va rriv1::da y GUe pa
ra el final del sexenio los recurFos del Estado fueron insufi--
c ien~ es para m¡;nter1er el c11m!Jlimiento de sue !'rofrar.:us. 

En ei::toe años es Octavio ~enties quien ocura el r11esto de -
Jefe del n.n.F. y sus politices urbanas rarecen guardar un~ co
herencia con la estrategia nlanteada ¡; nivel nacional. 

U! reforma adminietr1:: tivu se observa clarauente en lo c;ue -
se refiere a la ectr1.1ctura de la administraci6n 'db~ica del D.F. 
Con la Ley Orgánica de 1970 se llevan a cabo iur.ortar.tes cambios 
administrativos, desconcentrando varias funcior.es del ~e~crtame~ 
to central haci~ al¿unos 6rganos desconcentrado~. 

Por lo ~ue toe~ ul incremento de ingre$úS ce au~ent~ron COL 

siderablemente loe itnpuectos y lae tarifas a loe servicios públá 
cos y se recurri6 en ¡;ra.r.dei: proporciorier al ende:.idamiento exte.!: 
no• La politica de re(ulririzaci6n de la tenenci~ de lb tierra se 
ve tambi6n como una vía ~s por la cual se rermiti~n ~ayeres in
gresos para el Estado.(+) 

(+)Cfr. Mo1·er.o Toscano Alej11ndra op.cit. 
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En cuanto a la redistribuci~n del ingreso, el D.D.F· orien
tu parte de su gasto a la promoci6n de viviendu popular y ~ermi• 

te la invusi6n'de tierra urbuna en varios ~untos d~ la ciudad, -
~e incrementa el nCunero de asentamier.tos ilegales y se re~ponde 
a corto plazo al problema ~abitacional de un grun número de ha-
bitantes. 

A grandes rasgos podemos decir que la politice urbana del -
D.D.F., durante el periodo del lic. Octavio Senties, se plasm6 -
~n los siguientes puntos: 

a) Reestructuraci6n de la Administraci6n ~ública del D.F. 
b) Aplicaci6n a er-cala m~siva de la politica de recularizaci6n 

de la tener.cii; de la tierra y se crean nuevos organismos -
para cumplir ccn este fin· 

e) Se permiten invasiones de tierra o se promueven y se incr~ 
menta la oferta de vivienda popular ror r.arte del Estado -
en general y, por parte del D.D.F· en particular. 

d) Se incrementan las t~rifas de los servicios urbanos y se -
recurré en bran escula al endeudamiento externo. 

e) Se dan los primeros pasos en el proceso de planificaci6n -
urbana; se crea un marco juridico como respaldo legal a la 
actividad planificadora del Estado. A nivel nacional se a
prueba la ley General de Asentamientos HulllE.tnos y se hace -
lo mi~uo con la Ley de Desarrollo Urb~no del D.F. 

De una manera general podemos afirmar que con Echeverria 
las ~oliticas urbanas del D .D ,p. y sus acciones aplicadi:ts, expr~ 

san un carácter centre.die torio, conflictivo e insuficiente para 
atacar de fondo el ~roblema urbano. Manuel ~erl6 hace referencia 
a est~ cue~ti6n de le. siguiente manera: 

"Durbnte los seis aftos de gobierno coexistieron politicas -
t~n encontr~das como la de reg~larizaci6n de la tenencia -
del suelo ~ e~cala u.asiva, para lo cual se cre6 un vusto y 
complejo aparato admir:istr11tivo, con la promoci6n de inva
siones de tierras urbanas en muchos puntos del n.p., se -
procur6 atacar el nroblema del transro~te p~blico, pero al 
mismo tie~ro ~e frenaron nor com~leto las inver~iones en -
el sirteu.u.je trans~orte subterráneo (U.etro); se aumenta-
ron considerablemente loe imruertos y lac turifus de los -
cerviciio!.' urbr;.nos, ~ero también se recurri6 en une. rronor
c:i.6n n1nca untes conocida. en L. historia de la ciudi..d a --



los préet&mos externos\+) 

+ Periodo 1976-1982. 
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Para este periodo, una vez que L6pez Portillo tu: asumido la 
presidencia, se pone en m&rcru. una nuevú e!:'tr&te~i& nacional teE 
diente a solucionar los er~ndes problema~ por los que etraveEaba 
el paia: enfrente.miento del Estado con la Iniciativa "'!'ivada, e.::¡ 
tanc&miento en la ~roducci6n, descrédito de la roliticL rartid&
ria, fuerte déficit er1 las fir.:.nzas ¡:ilblic&e y el crecier:te rro
ceeo inflLcion&rio qae cula:ina con la devaluaci6n del reeo. 

E'l pre:idente plar.tea la si(Uiente estrateEia er. cUS r&sfc' 
mii.s generaler.: oar& canalizar el deccontento nopular apareci6 la 
"Reforma Politic&": la reléci6n con la Inicü.tivc. ""rivadi:. se rel: 
tablee e mediante la "Alianza ri.lr& la '?roducc!.6r.'': !:'C veia el er
tancamiento en la producci6n como el :;roblea:a fund1.1r.ie11tal, :ie t..

qui ql.le se haya propueato como nrincint-1 objet;ivc recuperar el -
ritmo de creciuiento de li.. economía mexic1.>r.a,· \,pri111ero hay "l.le -
prod1.tcir y luego distribuir"· E'l déficit ~n las ficLnzas ~4bli-

cas ee eolven"tLdo en gran p&rte ¡:or la deuda externa, aderrác del 
incremento de in€resos por otras vfas co1110 la fiscal• 

Como res1.tltadoe objetivoe de esta política econ6mica ee 
consta t& que efec tivamer1te se incremer,t6 el ri taio de cree imiento 
de la economía de 1979 a 1981, pero este crecimiento se debi6 -
primordialmente a la nroducci6n de petr6leo y su~ derivados; en 
este sentido se :w.bla de un<i economía retrolizada. Debido a que 
el petr6leo es un rec1.treo no renovable y Dl.l dem~nd& tieLe ~n ll
mi te, hució1 1982 se estabiliza Bl.l rroducci6n y, en ccnsecuencill 1 

se observa un estancamiento en el crecimien•o ecor.6oico del rale. 
Vuelve a aparecer el fen6meno devLluatorio y la deud1.1 externa al 
canza cifras eor~rendentes. 

La .Te fa tura del D.n .p. es ocupada por Carlos Hank González, 
~uien lleva a c~bo una ~erie de medidas en materia urbana, que 
suardan también coherencia con la política que se si€ue a nivel 
nacional. 

(+) Cfr. ?erl6 Cohen ~anuel op.cit. cág. 28. 
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Aún cuando en un principio no era muy clara su estrategia,
en el segundo a~o de gobierno ya se observaba decididamente 1u -
tendencia. Bn' un primer momento, para enfrentar la crisis pres~ 
·puestal, tom6 medidas e omo la sobretasa del 15¡( sobre el consumo 
de agua; pero pronto se hizo sentir la presión empresarial y -

Hank González entendi6 que por ahi no era el camino, llevándolo 
a un replanteamiento de su estrstegia\+) 

Ante la crisis finc.nciera heredada del gobierno anterior, -
en la que el D.n ,p. habfa perdido la e onfianza de sus acreedores 
el nuevo regente reduce drásticc.mente las inverr-iones, renegocia 
la deuda y adyuiere nuevos préstamos. Ejemplo claro de estos -
préstamos son los 900 millones ele d6lares que le concedi6 el go
bierno francés pr:ra reanadad las obri.s del Si1tema de Tr&naporte 
Coletivo "li:etro" • Las inversicnes en e· te renil6n constituyeron 
la múa grande inverr: i6n en este sexenio, llegaron a significar -
en 1979 el 11.4% del gasto total del D.D.F. 

Si a nivel nacional observamos un reencuentro de la Inicia

tiva Priv~da con el gobierno, favcreci~ndola este último a fin -

de que colaborara ul crecimiento de la economía, en el ~·D·F· -
también toe de claramente eetc.. po11tica a favor del carital. Por 
otro lado ec pal~able que el D·D·F· disminuye sus gastos de bie
r.estt..r socilol. Parb 1977, con la formaci6n de CODB'UR (Comiei611 -
p&ra el Desarrollo Urbano del D .p.) como organismo dot1:1do de am
pli~s f1:1cultades en lo concerniente e loe nroblemas de la tenen
cit. de la tierra y de la vivienda, los organismos creados en el 
sexenio anterior para desarrollar Y atender los proeramas de vi

vü nda c.uedaron p1·~cticEmente rezagadoc. F.n el caso de CODEUR -
encr.ntri:.mos que son casi nulas sus inverdones en !1abitaci6n po
pl.llitr• 

El D .D ,p, emprende grar.des obras vides rr:ra refuncionalizar 
la ciudad, se agiliza lti e irct.tlac i6n de mercanc ias y el desplaz.!!. 
miento de la fl.lerza de trt.bajo. Por écto y por lo mencionado en 
los ~árrafoa i:. .. teric res se die e que laa poli ticas urbanas del -
D.n ·F. fueron clarr:mente a favc1• del capital. 

(+)~ 



33 

Las pol!ticlls urbanas que llev6 a cabo el D.D.F· en este ª! 
xenio, se pueden concretar en las siguientes medidas: 

a) Se continúan y amplfon loe ):'rogra'll"i.,s de regularizaci6n de 
la tenericia de la tierra. Con esta política se incorporan 
los rredios o viviendas al merc&do c&~italista y se &cela
ra el proceoo de segregaci6n urbana. 

b) Abundan los desalojos y medidas de rerre!1i6n Einte toda inv_! 
si6n de tierra: ade~s de que se reducen los saetee de bi~ 
nestar social, principalmente los que se refieren a vivieE 
da. Se trltta de une. pol!tici: agresiva hL.cia las cluses po

pulares que intenta deeaJ.entar la migr¡¡c i6n hacia la Z!WM. 
c) Reconstrucci6n del Centro lfist6rico de la Ciudad de ?Mxico 

y el traslado de la Merced a la nueva Central de A bastee. 
Cuando hablábamos del proceso de metropolizaci6n habíamos 
set.ale.do que en la parte central de la ciudad se verific¡¡
ban estos' fen6menoe: desplazamiento de las i.:.ctivide;des in
dustriales hacia la pe~iferia, incremento acelerado de ueos 
del suelo rara actividbdes del sector servicios y un contJ. 
nuo des;ioblamiento. Durante este !lexenio, el g ¡;obierno del 
D.F. colabora ~ara que se continúen este.e tendencias, ree-
dil:inte obras que revalorizan el suelo •• I.a poli tica de "re
nov1:1ci6n urbana" he. pror:icie.do c;,ue la sena centri:l sea de 
~uienes la pueden nagar y, son las fracciones mús modernas 
del cu~ital quienes se arropian de este espacial•) 

. d) Reanudaci6n de las obras del "Metro" y le conr:trucci6n de -
loa ejes viules. Esta cre~ci6n de infraestructura urbcr.a -
perm. te alcanzar unt: titilizuci6n ll'Ls -¡:roductlva de lo Ciu
dad de México, revaloriza aleunus zonas y s.giliza lo circ_!! 
laci6n de mercancías y de lu fuerzu de trubujo. 

e) Dentro del marco de planeaci6n r.acion~l se elaboran leyes 
y pl~nes urbanos ~ara el ~.F. Se trat~ de vurirs intentos 

(+) Paru una v~si6n m~s amplia sobre estas políticas rueden con
sultarse: Coulomb B· René "Políticas :Jrbanas en la ciudad -
central del dreu r.:etropolituna de la Ciud1..d de !í.hico ( 1958-
1983)" • y Anne y Aguilar ~iguel Angel "las Grundes Obrus 
del D .D.F. Impactos· ooo iu len ¡:rovoc¡:;dos por la Central de -
Abastos" Ambos articules en: Rev ic ta Izta na lapa §9 Junio-Di
ciembre de 1983, Raviatu de· Ciencias Sociales y umunidades 
de la Jnivereidad Aut6nolll& Metropolitana. 
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pari. regular o planificar. el desurrollo urbuno, de una ID.!!, 

nera más global. 

1.2.3.1. Politice habita<U:Qnal en el D.F. 

El problema de lú vivienda en México se agudiza de manera -
é.larmante en la década de loe 70's1 pero su gestaci6n se remonta 
a las décadas anteriores. La reopuesta del Estado a este ~roble
ma se ~ace más significutiva cu~ndo el déficit de viviendu se a
grava. Diversos programus '.'labitacionales se pusieron en marohá -
tu.eta antes de 1970 1 pero no colaboraron de manera notoriu a re
solver el Problema q~e fue creciendo.(+) 

Lo que no interesu ahora es la forlllll en que el Estado en--
frenta la crie~devivienda en los don últimos sexenio, de manera 
ecpecilil la ;arti

0

cir.aci6n del D.D.F. en este problema. 

En el sexenio de Echeverr!a, con la incorporaci6n de la 
fracci6n XII al urt!culo 123 constitucional que fiju el compro-
miso del sector r.atronal de aportar el 5~ del monto de salarios 
pacudos a su~ tr~bajadores a un Fondo Nucional de Viviendu, se -
define la estrategia del gobierno para enfrentar el rroblema de 
la vivienrl& oopular. De esta manera se constituyen tres fondos: 
INFOtiAVIT1 FOVn'.I y FO'IISSSTE para la vivienda de los trabajado
res, de los militares y bur6cratus, resnectivamente. 

Uno de estos Fondos, el INFONAVIT, fue ~¡ que construy6 más 
viviendas dentro de la ZIJCM, para 1980 alcanz6 lt. cifra de 81, 825 
viviendas, de las c~ales 55,558 se construyeron en el D·F· 

Otro orgé.nismo nuc ional que contr ibuy6 a la· construcci6n de 
viviend~s fue el Instituto Nacional rara el Desarrollo de la Co
m~nid&d (INDECQ). Surge en 1971 y s~stituye al Instituto Nuoio-
nal de Vivi••n:la y tiene entre sas objetivos la promoci6n y cons
trucc i6n de viviendas de interé.e ~ociul J)ara loe tr1:1bajadores de 
escasos rec~rsoa· De 1371 a 1980 e6lo construye 7,507 viviendas 

(+) Para una visión sint~tica sobre los diferentes program~s de 
"".ivienda en el D ·F· puede consultarse a MAndez Rodríguez Ale 
Jandro "Acerca del problema de la Vivienda en el Distrito Fe 
dera.1

11 
en: El Distri to~r_i.1l~:7A""l_,E.""'~;;.;:n:;;.;o:;.;:e,_.,E;.::r..:o~b:::l.:::.e!!!ma::.::,s_.yi...,:s~u~P~l~a::: 

neaci6n ... op.cit.~g. 119-154· 
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en la ZMCM y se observa una tendenciu creciente a disminuir en -
ect~ zon:. sus inversiones desde 1977 en 1;.delante y para 1973 ya 
estaba prácticamente excluido del programa de inversiones. 

Dentro del plano habitacional el D·D·F· rarticipa de manera 
más directa mediante la Direcci6n General de Habitac16n Popul~r 
(D.G.~.p.) que colabora significativamente a la construcci6n de 
viviendas en el D.F. Seg~n la Ley Orsánica de 1370, eete orgú
nismo tenía como objetivos: •elaborar, ejecutar o proc ver pro-
gramas de habitaci6n y fraccionam~entos ~opulares, llevar & cabo 
programas de regeneraci6n urballl:I y reacomodo de familias afecta
das, as1 como administr;;r los conj . .¡ntos ·1abitacionale::i a cargo -
del Departumento". (Arte. 49). 

La D.G.H.P. obtiene sus recursos tanto del ~resu~uesto del 
D.n ·F. como del otorgado por la b ... nc11 privada dentro del r>ro~rama 
Financiero de Vivienda, .Y tenia los siguientes ;:rogramas\ +) 

a) Programa de finunciumeitno y construcci6n de viviendus; 
(Unidades habitacionales y fraccionamientos populares). 

b) Mejoramiento de la vivienda y ayuda para la construcci6n. 
(Comprende la regularizaci6n de la tenencia de la tierra, 
erradicaci6n de ciudades perdidas, mejoramiento de vecind! 
des y venta de materiales para autoconstrucci6n)• 

c) Programa de promoci6n económica y social. 

En el periodo de 1970 a 1976 este 6rgano del D.D.F. contri
buy6 con la construcci6n de 46,7ó9 viviendas, esto ee, ocu~6 el 
segundo lugar en la constracci6n de vivien:las en el D.P. dur,,r.te 
la década ¡;asada. Si bian a nivel cuantitativo ~arece t.100 cifra 
bustante elevada, iabria ue setínlar que est~ ccnstrucci6n de v1 
viandas ha sido en eu mayor parte ~ara reacomodos, d~ t~l manera 
que"••• la politic~ de conatrucci6n de vivienda del D.D.F. ~~a
reca numéricamente poco im~ort~nte al lúdo de la destrucci6n de 
viviendas de tipo popular"\++) 

(+) Cfr. Méndcz Rodriiuez A· ~!.l.! pág. 136 
( ++) R. Villarreal Diana "la poli ticb tu:. bi t ... c ional del D .D .• F •" -

en: Revista íf¡a~alaoa f9 Junio-Diciembre Universidud Aut6-
ncima Me tropo ana • lléxico, 1983. 
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Seglin la D .G ,:¡.P.. para junio de 1976 na bfon sido erradicadas 
170 ciududes perdidas, reacomodundo a unas 15,000 familias. 

Fuente: 

CUADllO ;)J 

Viviendas construídas por organismos 
públicos en la Z.M.C.M. (1970-80) 

INFONAVIT (1973-1980) -~---------------- 82,825 

l!'OVISSSTE (1974-1980) ~-------------~- 21,754 
BANOBRAS ------------------- 17,167 
CAJA DE PREVISION DE LA 

POLICIA DEL D.F.------------------- 940 

INDECO ----------------------------------- 7,507 
D.G.H.P. (1970-1976) ~---------------- 47,679 
CODEUR, Vivienda Popular, orqanisnD promotores de 
vivienda, por período de tiempo y número de vivien
das, mimeo,1981. (Cuadro 11 del artículo de Alejan
dro Méndez Rodr!quez op. cit.) 

Para el periodo de L6pez ~artillo, en el n.n.F. aparece la 
Comisi6n para el Desarrollo Urbano del D .p. (CODEUR), a finales 
de 1976, y sustituy6 al Fideicomiso de Interés Social para el D.!, 
sarrollo Urbuno del D·F· y a la D.G.~.p. Este cambio no se di6 
.solo a nivel Ei.:lministrativo, sino que signific6 un descenso drá,,!! 
en la construcci6n de viviendas que venia haciendo la D.G.H-P. 
De 1978 b 1930 CODEUR s6lo habia construido 11904 viviendas. 

En 1979 se integrfí. el ""rogram11 Nac ioruü de Viviend& como -
part~ de los programas subsectoriales del Sistem& Nacional de -
Pluneac i6n. Se 'trata de an intento de coordinar las actividudes 
de los diver~oE organismos, estimando las necesidades de produc
c i6n de vivienda. Aun-:ue ésto ya. repre.centa un av1;1nce, el progr_! 
no orevé los mecanismos que FUedun g~rantizar el cumplimiento de 
sus. metas.<+) 

(+) Sus rr.etus ~ara 1982 incluian la construcci6n de 288,082 vi-
viendae ( 3 5 .5~ del total requerido). Cfr. ll!éndez RodrígLlez, 
Alejandro. op.cit. 
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Fl ~14n de Desarrollo Urbano del Distrito Federal incluye -

un progr;;.m· de vivienda pura el D·F· y tiene co~o objetvo el me
jor¿,;r li:.s condicione::: .1abit<1cior:ales de loo de menores inereoos, 
asi como satiskcer 1::. de:'.'.E.nda de viviendi.. c.enerade: ;:or el ir.cr! 
mento demo[rafico y por el deterioro de las ya existentes. 

Debido a la inauficienciu de vivi ndas c,ue ger.era el D .D .r ., 
para los h.ubi •;.;ntes r:o ac;..l-rü.dcs ee 14 creudo el .,..rogr;;.m .... de -

sitio y serv ic h s de pie de cus:.;; primeramente !!e les du 1in terr! 
no lotificr.do y i:.demás, en al¡;unos cir!!os, se .:.es ctorEt.n r:r~sta
mos o materiales ~uru lu construcci6r: de ~u vivienda. Esta fue -
la politict. que se sie i6 ecnecialmente con les gr~~c!! afectaios 
nor lú construcci6n de los ejes viales y que tenian ~encren ir.-
~resos .( +) 

~e noti. tJUes cierta Nrtura con la politicú 1i;bitaciom .. l -
q~e sigli6 el D.D.F. en el cexenio 3e ~cnever:iu: di~~inuye ~i[

nifica tivamente lu constr¡,¡cc i6n de vivienda ~opular. A la vez se 
observ;;. cierta continuidad en cuanto que se uv~nza e~ l~ ::lanifl 
caci6n e integr~ción a nivel nacional, e~ decir, ce du una ~e~or 
coordiruici6n ccn loe dem~s crgani::-mos ri..ru k t>rotl•ic.:-i6n de vi-

vianda en el D.F. 

1.2.3.2. Regularizaci6n de la Tenencia de la Tierra. 

Esta poli tica no t.~arece e1: estos sex~nios, pues ya iecde -
el periodo curde:1istr. habb.n surgido los rrimercc ;·rc[rar.iar de -

regularizaci6n del D·D·F•, que se lacfon a truvbe de lt. Cficir:a 
de Cooperaci6n.(++) 

Es con F.c1everría c~undo ect~ política comienza~ sr.licarse 
a escula masiva. Recordemoc que en' estos silos ub .. rndan las inv;;;-
sioneo de tierra!! y, ante lti dem~nda de servicios urb~r.os y la -
in~~ficienccia de ingresos en el sector "ublico, se recurri6 a -
la re¡:;ularizaoi6n de la tierra. A loe -efectos de unlicar 11nu ::o-

---------------
(+)Cfr. R. Villarreal Diana O~·cit. 
(++) Cfr. Perl6 Conen lik.nuel :st~do, Vivienda :L_F.etructura ·~rba

.oa en el Qc.rdenismo ~áé:- n (obra ya cfiádii anteri rmente). 
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11tica de regularizaci6n de la t~nencia de la tierra, adaptada a 

las nuevas exigencias de la ciudad, se crearon nuevos organismos: 
Instituto Nc.c ional ¡¡ara el Desarrollo de la Comuni<i.ad ( I?'DF.CO), 
Comisi6n ~ara la Regularizaci6n de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT), Fideicom:.so r,arael Desarrollo Urbano del D.F. (FIDEURB::) 
la T-rocuraduria de Colonias Populurea del D.F. y lu D.Q.~.p. 

De todos estos organismos, son FIDEUR3E y CORETT quines ~ar
tic ipan mús de lleno en estl:.l tr..rea dentro del D.F. 

FIDSURBE es un Fineicomiso creado FOr ucuerdo presidencial 
el ;1 de murzo de 1973 y teníu como objetivo1 "integrur al desu
rrollo urbwno de la ciudad de ll~éxico loa usentamientos humanos -
no contro~udoe, conformudos irregularmente, las zonus ejidales o 
comunnleo susce;.tiblee de integrucién urbana y las dreas decade.u 
tes sujetas ci. reger.eraci6n, renabiliti;.oi6n o remodelaci6.11 urb::.na'1 

Un año después se crea CORETT co~o Comité y ~osteriormente 
como Ccmiai6n ?lacioruü, cuyo 6rgano superior es el Consejo de Ad
ministruci6n de CORETT. Este organismo, según el Diario Oficial 
del 8 de novicmore de 1974, tenia como objetivos el reg.i.larizar 
la tenenciu de la tierru en los asentamientos urbanos irregula-
res GUe se nubieran eskblecido en tierra ejidalea o comunuleb~) 

Intent<.ndo un i:>¡.h,nce general de este. política durante ·1a -
regencia de Octi.vio !:entíes podemos afirmar que se constat6 una 
confusi6n en los.,::rogrumas de regalarizaci6n entre los :ii..,ersos 
organi:Jmos c,ue p1.;rticiraron en estu tureuy se avanz6 peco. El -
Centro 0\~Crt.cio:.al de Vivienda (Cooevi) se,~alu c,ue rar1:1 1376 el 
50% :ie la 1'0blcci6n vivía en colonias nopulares en el D.F. y el 
64~ ie~ área urb~r.izada ie la ciu<i.ad oe encontrt.b~ en ~ituaci6n 
de irre[ular idi:.d en le. tenP.r.c iu de lu tierra.' H >rn 1975 la "ro-

( +) CORETT de~ende de la f.R.A. y su ... ctividE<d ee muelle más am-
'lia ~ue la ~ero regularización. Tiene ctros objetivos como: 
prot;ramar la dis~onioili.Ld de esr.ucios libres en áreas con
tiguas ya reg larizadas, suscribir las escriturás públicas y 
t1tulos de ;ro~iedad, ~remover la cre~ci6n de frucciont.mien
tos urbL.nos y cuourbunos, etc. 

(++)Cfr • Cor.>"lVi I.as "ol1ticus :!abitl..cicr.ules del ::st:.do Mexicano 
!Mixico, 1977 • 
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541 colonias ?Opulares del D.F., ::>6lo 108 hubii.n sifo rrgulari
zadas. 
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Para el periodo de 16pez Portillo ee intent¡;. acabar con li.s 
confusiones •.¡ue se daban entre loe crt;1;.nismoE cre::.dos pari;. la r! 
gularizaci6n; y en este sentido se forma CODEüR, como organismo 
dotado de amplias atribuciones en lo ~ue toe~ a problemas urba
nos de viviendu y teneLcia de li. tierra. Desurarece FIDE:JRSE, 

al ibuul GUe la :rocuraduria de Coloni&B ~opulares. El n.n.F., 
además de CODEUR, crea otro org~nismo pc.r~ li. regularizaci6n de 
la tierra: ~rimero es la Direcci6n rara la Recularización de la 
Tierra (D.R.T.) y después es la Direcc16n de Are~s y Recursos T,! 
rritoriales (D·A·R·T·)• De esti. manera teneoos que en este ~ex! 
nio fueron D·A·R·T·, CORETT y CODFUR quienes ~ayormente rartici
~aron en la regularización dé la tierra. 

Esta politica nos muestra tc.mbi~n cierta rurturu y c·ontin·i.! 
dad entre loe dos sexenios. Por un lado se cbEervu ~ue Ecneverri 
a comienza con una a¡licuci6n maeivu de la pol1tica de re~ulari

zaci6n y lépez Portillo la continúa y l~ acelera. la ru~tura la 
ubic&mos en est~ ¡¡celeraci6n y en la fcrrr.b en ~ue re ~rlic6 la -
reguli.r iza e i6n. 

Ante la oit~~ci6n que dej6 la administraci6n de Ecneverr1a 
er: el D.F., un& politic1;; clt.ra a favor del carita! terideria a 
celerar la regularizaci6n de ~a tierra, rara asi din4mizar lo l~ 
gica de la urbanizaci6n C4pitalista, donde cad~ ~ruro o cla~e a_s 
cial. se aprorie del espucio urbi..no seicln su ci.rccidad eccn6.ciico. 
Esto podrá com~rendersc mejor oi anr.lizamos los efeqtos de esta 
politica. 

De una m¡¡nera e.enerul p demos decir que t1U~ efectos econ6.ci_! 
coa l politices ecn los e1cuientes: incor~ora le vivienda o pre
dio regularizado &l mercado ca?italista del suelo, acelera el -
proceoo de Eegregaci6n urbi:.na .Y rer.r:.i te el crntrol sobre los 1a
bitanter de loe ~sect~rr.ien~os irregulares. 

CEJstells E:bunde. Robre eE:te te1r.u, ref.:.riéndo11e !ll caf1c¡ de A~,! 

xico~ "Aei ¡iueo, el ·roceco conoiste en lo f:!ieuiente; la inva-

si6n irretuler crea una rrimera urb¡,.niz.aci6n, reclell'a tran1>ror--



40 

tes y servicios, y permite el p~eo del estatuto jurídico de la -
tierra a tierra comercializa ble. Um. vez obtenida la r.egulariz~ 
ci6n,.el juego de mercado rermite la transferencia de eota tie-
rra vulorizl:ida ~ar el esfuerzo de loe colonoe a n1.1evos csenta -
mientoo de clase medie m~cho mls ~entable ~era los fraccionado -
res •••• (+) Mientras tanto los co!onoe que ectabcn en eras zonas 
deberún recomenzar nuevumente aRentándoee en lugares menos codi
cii..:ios. 

Dentro de los efectos ~oliticos, el Fstedo nretende mediat.!, 
zar, control&r o d('struir a ::.ae movirr·ientof:' y crgt.nizacione:¡ de 
colonos que intentan ser irldependientes. 

También se constatan efectos ideol6gicos en esta politice -
de regularizaci6n, q1.1e es presentada como una politice eocü.l -
q1.1e ref1.1erza la ideologia burg1.1esa de la rropiedad privuda del -
suelo y el derecho de los propietarios u apropiarse de 1.1zm purte 
de la renta del suelo. 

1.2.3,3, Vialidad y Tr&nsporte. 

El objetivo que perces1.1imos en erte arartudo es únicamente 
una inter~ret~ci6n general en torno a las medidas que ha adopta
do el n.n.F. en materia :ie vi~lidad y transporte en los dos últ.! 
moe sex.,·nios. Es por ésto que solamente enunciaremos dichas medJ: 
das y, en seguida, hE.r ªª'ºª uru:. reflexión sobre las mismas. · 

D1.1r~nte los dos sexenios que nos ocuran se dieron importan
tes cambios y av&nces en las obras de vi&lidad y tr&niporte, so
bri:_todo en el :ericdo de L6pez Portillo. Cuando la regencia de -
de la ci1.1dttd de México fue OCUJ:lada por Octavio f"enties se inte-
rrum,,ieron lat: obrafl del "Metro" y s6lo se construyeron alg1.1nas 
vi&s importunteo, entre las cuales deot&ca el circ1.1ito interior. 

Cuando Hank González llega a la jef1:>t!.lra del D.n .F. se rea
lizan importanteo obrbs viales y se avanza significativ~mente en 
materia de tri.nsporte colectivo: además de c.ue se dan pasos m·óa 
firmes en cuanto a eu planificLci6n. Fn este contexto ararece ~ 
el '"'lan Rector de Vialidad y Tr1:1nsporte, co1:10 ¡:arte integrante -
del ?lan Director de Deaarrollo UrbLno del D.F. 

(+) grr. Caotells Manuel Cri!.'is i;Irbana. y Cambio ~oci&l 2a, E'd. 
~ie.lo XXI. M6xico, 198 l pág. 138 • 
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El transporte urbcno y la infraestructura viál sobre la que 
se desenvuelve, tienen como fin el inteErbr y enlazar las dife-
rentes activid&des de 11:1 ciudad: centros de negocios, fuente~ de 
trübajo, lugares de vivienda, centres de recreaci6n, etc. ade~ás 
de una vinculaci6n de la ciudud ccn el resto del país. 

Fn los paises subdesarrollados se .1¡.ce .rrás dificil est&. in
tebr1aci6n, ya que se da un creciaiiento urbano y den.ogr~fico ace
lerbdo, uru;. pl¡_nificuci6n tardía y se ~adece una escasez de re-
cursos pára fir.::.nci1:1r las obras e:ue s'e reGuieren. la ir1upción -
del automóvil y la f¡,,,lta de ~laneaci6n para lolrcr un eficaz si~ 
tema de transrorte colectivo dentro de planes de desarrollo urb! 
no que contemplen los diferecter csrcctoe del creci~iento de !a 

ciudad, han sidc factorcz decit ivos del deficier.te tra:;rrortE U,! 

bano de la ciuded de r.hico\+) 

Diversas obras se l:lll.n reulizado a fin de ~acer frPnte a es
te problema. Ya hemos mencio11ado que en el sex< nic de ;:c:icverrfa 
se construy6 el circuito int~rior, pero un ~rograffa de .rraycr en
vergadura se l.evó a CLbo en el SiEuiente cexenio· rar&. 1973 ~e 

programó la construcci6n de 34 ejes viLles, con une. extensión -
total de 500 Y.m., se ;:'laneó ta.rr.bién la terminación de cbrEH': in
conclusas como el Anillo reriféricc y el Circuito Interior: ade
más de la reamtdaci6n de laR cbral'l del "~:etro". :.n cuanto a los 
ejes viales, en 1973 se .1&bian term'..nado 15 cr:n un toti;.l de 13." 
Km· y atr&vesLban a la ciud&d de norte e. sur :; de orit=:n~.e a ":O

niente. Esto incluyó la e.fectt.ción de 1,83~ rredios, 7,166 vi
viendas y 7,678 fomilias. T>ara 1380 se ccncluyeron otrct· 97,5 r:a: 
de ejes viE.les. 

El D·D·F· se planteabt. conio objetivo rriticir·al de loe e:jes 
vii.les el mejorar el trar1sp< rte cclectivo y, en este sentido ee 
pusieron carriles exclusivos p&ra autobuses. El. Plan Rector de -
Vialidad y Trur.S!'l rte incluía: planes para avanzar en el !:iste1T.a 

(+) González ~alt.zar· Gloria El Distrito Federal:. A1eunoe Proble
ll'.Ele ... op•c¡t· · pág. 81-118. En este texto pue en coneultar
Sé"Ci?ras m e concretas en torno al probleaia del tranéporte 
urbanc en el D.F. 
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de Transporte Coletivo "Metro", obras vi&les y tr&.nsporte de su

perficie. 
Pt.ra 1982 as constat[¡ que los programas de ejes viales y da 

ºMetro" se cumrlieron en su muyor rarte: se construyeron 230 Km• 

de jes viules y el 11 bretro" funcionab11 yu con 7 lineas, ailn Cl.lan

do alcun&s no GUeduron completamente terminadas. Por otro lado, 
el Periféricc y el Circuito Intei·ior si~..1ieron inconclusos. 

Otro hecho que no debemos deji..r de mencio11ar es la ml.lnicipJ! 

lizac ión del tranl1ror te urbar.o del D °F., medidei tomudt. el ::'5 de 
septiembre de 1981.+) Este hec~o pone al Estado en uejorec cond1 

c iones rara h. ::•lanificllción, y:.. que todo el trr.nsriorte urb1.:no, 
exccptc ta:r.is y re seros, estln en sus roanos. 

~uizá sea r.eces.,rio hr.cer una reflexión en torno a las con
eecuencii.s de la municip&lizaci6n del tr~nsr~rte: simrlemente -
queremos sefialar los gr&ndes gr.otos que ha tenido que hecer el -
n.:i.p. naréo ¡restur este servicio. Ya durante el E?exenio de 16-
;:ez "ortil. o se obeervc.ba q,1e el "Metro" conr.ti tuia la inversión 
mls cottoca y le m&yorme~te cubsidi&da; pero quizá no sea tan º! 
nocido el r rcer.taje que sbsorbe el Autotraner¡rte Urbano de ra
ea.jeros Ruta 100 er: el sexrnio de Uiguel De la ~adrid. ::'ara el -
~re urueoto de Egresos del o.n.F. de 1985, el rer.glón de Trans-~ 
Fortes Urbanos E..bsorbe el 38 .57,, del ge.ato t-otal del D .D.F. y, -
dentro de este renflón es la Ruta 100 la que absorbe la mayor -
cantidad. Tiene asignados S 68,002 millones de reoca, de los CU_! 

les el 86 .5;'. ¡:roviProe de EJubsidios del gobierno federal\++) 

Con todo él:'tt ~ueremcs dejur claro 4ue no se trata s6lo de 
Ufül ir.edida que ;-or.e al Estado en mejores condiciones para solu-

c ior.ar el .;:roblec:é. del trétr:spc rte urbano, sino c;ue t¡¡mbién lo P.2 
ne en uria situación desventajosa pc.r l&s altas ercgi:ciones ql.le -
re!'rerentEi. 

(+) Para un ar:á~isis mác detallado de esta cuesti6n puede coneu1 
turse~ Ibarra Vttlentin ''El orier::n de las necesidades del triii 
lado de rr.&no :k obn. y 11:is funeior:en del transr.orte urbuno il: 
peri>onas'' en: Revista Izta\ulal'.'a,i~ Univernidad Autór.om1;. Metro 
poli tana. Jt.1nio-Dic ierr.bre 98). f,'. xico. ¡:Gg. 58-71. -

(++)Cfr. !'ro~ecto de ~reru:-uecto de !':~reooP dC>l Dei::artamer1to del 
Dietrito ederal 1)85 pAg. xxxvíl- .. XXVI!t. 
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rara la interpretaci6n global de ecte conj~nto de medidus 
tomi.das en materia de vi~lidud y transporte, la hir.6tesis que ~~ 
nejamoe consiste en afirmhr que reprecentan unu modernizaci6n -
del espacio urbano, lo refuncionalizon para la reproduce· i6n del 
car-ital y se r~vorece lu ugilizaci6n en la circuluci6n de mercun 
chfl y de la propia fuerza de trobt.jo\+) 

Fn este sentido tene~os ~ue los ejes viales, por ejemplo, -
tuvieron los siguientes efectos: ciertamente se favoreci6 lu cir 
culaci6n de mercancías y de la fuerza de trabajo, T>ero t¡¡mbHr. -
se favoreci6 al co r:ital irur.obiliario y se di6 un¡;. revalorizac ién 
del suelo; cumbi6 la fi~cnomia de la ciudud, T>ero tumbi~n trajo 
consigo alteraciones en lt. vidu de muchos nubitár.tes y la desin
tegración de barrios y colonias. Los ejeo trazados en lu rarte 
norte de la ciudad comunican v~ri&s zonas h~bitacionules con la 
zonc. industrial y, de eata manera se favoreci6 el deevlazamien

to de la fuerza de trabajo a su lugar de laboree. 

Las zonas por donde atrt1viesttn loo ejes vi:-les uul."cwtLirc>n -
llu v:-lor y cambü1ron los usos del ¡;uelo, intensificlndof:e el .~so 
comercial. Esta revalorizaci6n del suelo acelera la Eetrecación 
urbana, es decir, propicia el que los sectoreo mGs ulto~ de la -
sociedad se apro ien de estos terrenos revalorizados, m:entras -
que las personas de meI1ores ingrei:oe acr. deeplazadcs :i&c i~. lu[a
res más periféricos. 

!l D·D·F· ~udo llev~r 1;. c&bo l" construcción de eetoE Ejes 
Viules Sin CjUe ce prer.Entar~n gr&r.des ObstlcUlOE c,Ue li;. im:-,idie
ran• Esto se ex~lica en grun parte por ciertos f-ctcren de l~ c~ 

yur1t11ra nacional GUe creiuon un ambiente favorr.ble~ Ee vivía el 
auc,e petrolero y el movilriento urb~no copular exneriJl.cntab<. cie! 
tO reflujo. 

Concluyr.mos diciendo que las politic:-s en vitlidad y trunr-
porte corrobore.n le. hit'étecif: de que une :-olitic .. n:~s clcra a f.[ 
vor del ccrit&l se dió en el ~ex(nio de L6pez rortillo. Inclu~o 
l~s obras del "lletro'' !'li.j' c,ue verli.s ·rir.ci11uln:en•e como un sub
sidio al c&rital en cuanto que el Eotodo ccl&bcra en la revrcdu~ 
ci6n de !u fuerza de tr&bujo, ofreciend~ trunnorrte urbuno bura

to;· Y"- que sucuectument<: ésto. debia ser incluido en en salario. 

(+) C!r. Reza Calderón op.cit. 
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La planificaci6n urbana constituye uno de los ejes fundame~ 
taJ,es de la participaci6n del Estado en materia urbana. Si bien 
podemos decir que la actividad del Estado en este rel)616n siem-
pre se ha orientado, de alg~na ~anera, a reg~lar el crecimiento 
urbano, habr1a que distinguir una etapa de planificaci6n propia
mente dicha. Lo que queremos señalar ea que el Estado ha venido 
aplicando medidas tendientes a resolver los problemas urbanos: -
pero, en un momento determinado, cuando Astas se ag~dizan, se e! 
prende una planeaci6n au:ts explicita y global. 

En el transcurso de los dos sexenios que estamos analizando 
el Estado mexicano entra en esta etapa de planificaci6n. Durante 
el periodo de Echeverr1a se ponen las bases legales y el ~arco -
juridico general que posibilitan la acci6n planificadora del Es
tado en ~ateria urbana• La proliferaci6n de leyes y planee urb~ 
nos se da en el siguiente sexenio. 

Hemos mencionado que dur&nte el periodo de 1970 a 197ó se -
aprob6 el marco juridico que justifica la acción del Estado en -
la planeac i6n urbe.m •• Por un lado destr.c&n las reformas e onsti t,!! 
cionales que ?Osibilitan al ~stado para leg~slar en materia de-
asentamientos h•Jmanos(+)y, por otro lado, al final del sex<nio "'. 
es a9robi:d01 la Ley General de Asentamientos Hum&nos. 

Esta Ley, aprobada el 20 de mayo de 1976, "se iimita a· eet! 
blecer en formá más urecisa los principios contenidos en la Con,!! 
tituci6n de U~xico de 1917, afirmando la prioridid de la Naci6n 
con respecto a los intereses privados en lo referente a ls oro-
¡:iedud y uso de la tierra·~ ( ++} Pero cabe señalar que a nivel fo! 
mul y lefa! si pronorciona un marco juridico que h~ce instituci~ 
nalmente uosible una refor~b urbanú de gran ulcance. 

Acerca de la ley de Ai;rntamientos :rumanos, Jt.u:m M. Ramirez -

(+) Be reform6 el rárrafo tercerc del urticulo 27 1 e:e adicion6 k 
fr~cci6n XXIX-e al articulo 7J y se hizo lo mismo con las -
fracciones IV y V del urticulo 115. 

( ++)Cfr. Caiitells Manuel ''Apuntes para un análisis dP claM de -
la pol1tica urbE.na del Ee:tado !Mxicano" en: Revista Mexicana 
de ~ocioloda Núm. 4• 1976• UNAM. Mhico• pág. 1185. 



nos dice lo siguiente: 
"la ley s:e usenta~ientoe humanos si¿Lifich el primer 
y l!'.ls im;iortante intento en la historia del pa1s -
por )llante11 r global y sir.:ul táneamente los asuectos
físic os o esuaciales de los asentamientos hUmúnos a 
nivel nacional, regional y urbano o local. Por ello 
la ley de e; sentamientos n.umanos constituye un docu 
mento clave r.ara el análisis de las uoliticae urba
nas dtil e(ltado mexicano'l(+) 
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A r.artir de ella se ~an generado ur.a serie de clanes, leyes 
y programas que configuran el a:1:1rco jurídico, i:>olítico ,V admini~ 

tr<.. tivo de la problemática ·lrbana. 

Los efectos m&!l notorios y ::al~ables de esta. ;-,ueva ley fue
ron: la creación de la ~ecretaria de Asent~mientor, :!umanos y 0-
bras ~dblicas y la Comi!li6n N:.•ion<..l de Je~arrollo Urbúno: y la 
eluboraci6n del !'li:n NG.ciornil ie Desarrollo Jrb<..nc, planes esta
tales y municipales y el nlun Jirector ?ara el Desarrollo Urbuno 
del D.F. 

7or lo que toca al D.F., ya <..nteriormente se ~abia a~robado 

su ley de desarrollo urbt.no ( 1375), la cual formulaba le. crea--
ci6n de los diversos planes que oe requieren ~ara el order.~mien
to del desarrollo urbano y establece las normus conforme ~ :as -
cuales debe actuar el D.J.p, ~ara determinar los usor, 1 destines, 
reservas de tierras, bosques y a&~as. 

Pura la rlE.nificaci6n en el :::i .F. se estt.:.olece que en .'rin:er 
término est' el "lan ni~ector para el Desarrollo Urbuno que iic
ta las normas más esnecificas relativas a ordenar los dec:tincs, 
usos y resürvas del territorio del :::i.r. y a la or~unizaci6n de -
sus espacios urbanos. ~ste rlan determinará la!l rolíticas a se
guir en esta materia\++) 

lste plan consta de un plen general, rlaneo ~arciales y un 
sistema a segJir paru evaluar el ulan feneral y los ~arciales. 

Para el 15 de ubril de 1381 se cresenti, el Plan Global de 

(+) Cfr. Ramirez ~aiz Juan M. Carácter y Contradicciones de la 
~neral de Asentamientos·aumanos~~crnos de Investifa
Cic'5ii-SóéTáI"1l!Tel !atifuto de Im-ef"tie-.cioneo ~ociales. 
UNAM México, 1383. ~ág. 21 

(++) Cfr. f!~~º~~lo Urbano del Distrito Federal 1982· 
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Desarrollo (PGD) a nivel nacional como un resumen y compilación 
de !:Üanes y progr•amas sectoriales• 

Jui.;n flanuel Re.mirez, acerca de la Ley Generul de Asentamien 
tos ~umanos, concluye diciendo: "la ley de asentamientos humanos 
constituye en materia de legislación urbuna un tibio intento de 
regular y racionalizar loe problemus urbanos: dista mucho de lo 
que podria ser una ley de reforma urbana y conforma, en definiti 
va, una disoosición reformistl:l 1 burguesa y clasista'I(+) -

En torno a la actividad planificadora del tetudo podemos h!!, 
cer los siguientes eedul~mentos: 

a) E'n manto a la Ley General de Asentamientos Humanos: 
-?lo buce a!)ortticiones sustancialmente novedosas, se limita a 

precisar más el contenido de la Ccnstitución; por ejemplo, en la 
fracción III del articulo primero, al definir los objetivos de -
dicha Ley afirma: "Definir los principios conforme a los cuales 
el Estado ejercerá sus atribuciones paradeterminar las correspon 
dientes provisiones, usos, reservas y destino de áreas y predioEf'. 

-Proporciona un marco j~ridico a medidas que ya se venían a-
plic~ndo con anterioridad. Ejemplo de ésto es la fracción XI del 
articulo tercero que versa: "promoción de obras para que todoe -
lo::i ::U.bi tuntes tengun una vivienda digna'I 

-En cierta forma esta Ley tiene como objeto prevenir algunos 
efectos ne~ativos de las medidas ya adoptadas. En las fraccio
nes VI y VII del Eirtic1tlo tercero se ororione "el fomento de ciu
jades de dimenoior;cs medius a fin de evitar las que .nor su dee-
proporción producen impactos negativos y grave deteri6ro~ Feto -
parece -revenir la desmedida exrasión del área urbun~ del D.F. y 
otras ciud;;.des, expansi6n que 'tabia sido promovida en buena nar
te rior las invasiones y en cierta form!.i. por CORET'l' en cuanto que 
se encargaba de le€alizar dich~s invasiones. 

b)Sobre las diferentes leyeo y olanes urbanos que hemoe men-
cionado, se observa cierta secuencia que va desde la Constitución 

( +) Cfr. Ramirez !:aiz J. Mani.1el op.cit. páe. 51 
Cuando Jui:.n Manuel fü.:.mirez át11..l1za esta ley no se limita a e 
lla sino que la analiza conjuntamente con suo efectos, entre 
los cuales tenemos loe diversos rlanee y leyes urbanos; por 
lo tanto su conclusión vale para los planes y leyes del n.F. 
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hastu los planeo locales o parciales de desarrollo urbuno, rasaB 
do por la Ley de Asentamientos Humanos y el Plan Nacional de De
sarrollo Urbano. 

-Esta secuencia lllélntiene loa puntos vagos, ambig~os o contra
dictorios que vienen desde la Constituci6n. Se trata de una amoj 
valencia politica que favorece a los grupos dominantes, el marco 
legal permite acciones muy rrogresistas, pero no las exige al r.o 
concretizarlas. 

-En el proceoo de planificuci6n s~ incrementa la particiFa--
ci6n a nivel formal de ~arte de loe eectores populares. ~or eje~ 
plo, en el D.F., la Ley de Desarrollo Urbano establece que los -
planee parciales surgen de anteproyectos crerentados por el Del~ 
gudo, Juntas de Vecinos u otros organismos. De la misma manera, 
la Ley Orglnica del D.D.F. de 1979 est~blece canales errecíficcs 
para la ''pe.rticiraci6n popular'', incluso e.ri.materiF. legislativa: 
para ello se cuenta con la Iniciativa ~opular• rEl nrincinio de 
la particir.aci6n popular en la defir.ici6n y ar.licaci6n de ~lanes 

urb~noe es mur.tenido reiteradumen"e por la ley de asentamientos 
humanos y por los diversor planes y t'rograr.:ue que le ht,n t>eg..1ido 
••• el impulso formal a dicha partici~aci6n y la mediatizaci6r. -
real de cualquier intento de hacerla efectiva en formu indepen-
diente sigue siendo la norma en este terreno." ( +) 

Acerca del cumplimien o de los planee y proyectos ~rbanos -
en el n.p., podemos advertir ~ue, aln cuando no se ejecutaron -
tal y como se tenían rro~ram~dos, sí se dió unu relativ~ funcic
nalidad;• cin embargo ésta se vi6 en gran :arte r..Ltlificada por la 
reducción del rresupuesto nara el final del s<:xenio ( 1382). 

(+) Ramírez Saiz J. Manuel oo.cit. pái• 15 
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1 .3 F.l Proceso de Se&!:egac!6n Urbana en el D.F. 

En este ap~rtado trataremos la sesregaci6n de clase que es
tablece el proce~o de urbar.izaci6n ca~italieta y la observaremos 
en el ci..so concreto de la zr.:ct~ e indicaremos la manera en que el 
I'st;::do la favore e ir.rpulsa • 

Si aceptamos que la lucha de clases se nresenta en todos -
los aspectos sociales, hemos de afirmar que también se ex~resa m 
el proceso de urbanizaci6n y en la lucha por el espacio urbano. 
Las cluses sociales en el capitalismo establecen relaciones esr! 
cificas en la ocupac ién del s . .ielo urbano. 

De una manera General se ruede decir que las clases domir.aE 
tes se van apropiando de loe esr.acios que la propia dinámica ca
pitalista hú ubicado como sus espacios de decisión, de ,reducción 
de comercializaci6n, de :uibitación, etc. El nroceso de urbaniza
ción establece una eegregaci6n de clase que provoca que los gru
pos monopolistas tiendan ala apropiación de lÓs lugares de con-
centración de los medios de concepci6n, de difusión de la infor
maci6n, de los medios de comunicaci6n y de los espacios ecol6gi
cos ~s favorables~+) Eeta ocupaci6n del espacio utiliza como m! 
canismo de selección la renta de la tierra y ccn ello quedan de! 
plazadae las clases populares de esos espacios. Diversos factores 
influyen en la renta diferencial de loe predios o viviendas y -
las obras rilblicae del Estado j.iegan un papel muy importante. 

·En la ciudad de México este proceso se manifienta en la --
gran eeparaci6n que existe entre las zonas que tiender. a eer oc~ 
padas por las clases dom·-nantes y las grandes zonas de he.bita--
c ión popular• la zona cen'ro y la suroeste son ejemnloa claros -
de la progresiva apropiación nor parte de los eectoree altos de 
la sociedad. Por otro lado, tenemos la zona norte y oriente de -
la ciudad como ejem~los evidentes de ocupaci6n rcpular. 

El proceso de camoio en loe usoc del euelo y su dinám:ca nos 
perm:ten observar la forma en que se da la lucha ~or el esracio 

( +) Lojkine Jean El n~arxiamoi el E'st!:ldo l la Cuesti~n Urbana Si
glo XXI, Mhico, 19S1, '.' E.. -j:ra:y¡g: --
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urbano. En la zcna norte encontramos una maycr estabilidad en la 
ocupaci6n y usos del suelo. Esta zona fue el área privilegiada -

para la ubicaci6n del canital industriul a !'.'artir de la década -
de los 50'e, ayudi::.do de una política estatal que le di6 grar.des 
estirnulos. En torno a esta planta industrial se desarrollan ac
tividadez c.ue también emplei:.;n un n1!meroso ccntingente de ~breros 
en la producci6n, comercio, trans1'orte y ctrofl servicios. Es_ta -
concentraci6n de trabajadores bizo indisiensable la oc~·~ci6n de 
las zonas aledañas nara resolver la creciente neceEiiiaj de vi- -
vivienda para los trubaji..dores. 

Esta dinámica del uso del suelo se manifiest~ como lna nec~ 
sidud del a!mra to :iroductivo y es Ull,oroceso de ccu~ac i6n oorL1lar · 

que no encuentra oponente ni e. corto ni " mediano ,-lazo. '::in ne
gar los ?roblemo.s a •. ue se ~ar. ;:nfrenti..do loe colonos de la zona 
nol'te, conside·ramos que esa área de hllbituci6n popular no tiende 
a cambiar de uso, es decir, no existe ur..a luch<i de clase frontul 

por eote es~acio urbano. 

Lo que más nos interesa son las car~cterísticaz ;ue sobre 

el uso del suelo presenta la zona siroeste, e¡ue i:lcluye flndnn:e.a 
talmente las Delegaciones: Alvaro Obreg6n, Contreras, Coyoacdn y 
Tlalpan. Aqui la dinámica en. el cambio de JSO del sJ8lo es rnJ-

cho más frecuente y ¡,celerada. De ur, uso agrícolE: -:redominante, 
pasa a 1..1n aso ha.oitacional, y~ eea nopular o de lu·jo: en ocaeic
nes el esracio es ocuaado nri~eramente nor loe ~cctoreo =ooula-
reo y, posteriormente, se ccnvierte en ..in lu€ar de u:bitaciones 
de lujo. Además del u~o ~ubitacional, también tiende a incremen
t .. rse el uso comercial, turistico, admir.istrutivc, educativo, -
etc. li'sta tendencia, 4ue se hi.. aceler1:1do en los ill tilos af.oa, 

se .cr.anifiest1,¡ en una ir.ayer rentubilidad de eus nredio~ c,'-le ::. true 
el interés por la ganancia. 

Como casos de espacios que i:asan a ue:o :1abi tucionnl no-ular 
tenemos el surgimiento de las colonias: Ajusco, Miguel Hidnl~o, 
Santo Domi!lB0 1 etc. Se da ln !'rocei:o en el Cilal se riructic1i la 
compraventa a ejirtati..rios o comuneros y la invusión 9acifica o 
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violenti. de terrenos y uparecen grundef:l i:.sent&.mientos huir.ano~~) 
También se dan c1:1mbioe de ueo a(ricola del suelo c. u~o resi 

denciul de lujo: ~an Jer6nimo, Fuentee del ;edregal, Camino al -
Desiertó de los Leones, predice en la~ f~lda! del Ajueco, etc. 
li'n ali:.unori lugt.rer:.o r,e da un cambio paula tino de zonal!' popular e e 
a zonas nabitacionale.!!' ie lujo: Olivar de loe Pudree, Santa UrriE. 
la Xitla, etc. 

En cuur,•o al cambio de uso del euelo a otraF activid&dee i.!!J 
portt.ntes, enccntrumos en ertu :ona grLndee almacenes de lujo es 
mo es el caro de neri•ur; en turiPmo dertaca Reino Aventura y el 
Parque del Ajuf'co: centrofl de,..ortivoP y cl:.1beo: Terrancva, Club 
de Golf y V,oyers; y en oo~J.tnicaciones: TeleviPc. y Canal 13. 

Todo er.to er. fhVOI"ecido por la cor.Ptrucci6n privilegiada dE_ 
rbnte u~Of:l de vi&r y &.vrnidaP ~ura comunicur la zen& con loe cen 
treE' de produeci6n y deciei6n; tal ee el caeo dél ?eriférico, la 
carretera -1cucho-Aj isco, etc. 

El uso industrial e~ m~y reducid~ y se lirrita generalmente 
1:1 ir.duetrit.s peco contareinanteB: refrerquer&s, textiles, pMpele
ras y turísticas. 

Ahora puede entend~rse por~~~ en la sona suroente existe -
una luc,1M muy -.¿;_udu ro1· f.l etlpi..cio urbur:o. A la tendencib domi-.:.. 
nante exr.retladu en ~~ dinü~ic~ ci..ritulista del ueo del suelo, -
GUe le rer~lte L lb burg~eria üV~nzar en la aproDibci6n de ¡ren 
parte jel áreo co!:'.o :.if'o excludvo, ee le opone unr. contratenden
c iti ," t:...r.ibién :ie e iertt. inter.sid«d, q~e por la cr i1:1ir y h. nec esi 
dud de ;n lufar d6nde vivir, 'er~lte a amrli&F ~aeae obreras, -
cwrleadun c subeEpleadas, y ~ruroc ~ar[inadce, osentarre en eet~ 
terrenos; Be scstienen ror varios aílos y retienen la tendencia -
pri!cir&l· 
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Otra dife:·encfa importbnte en re las 2 €rc.r.dee zcr•af' c,ue !l~ 

moi mencionbdc se refiere al entorno ecol6gicc de las miPll'&S• En 
la ouroe!'te, ei bie.r. hay 1m.1chas áreEI!" de burr&ncos, ~edre¡::ales, 

minadas y a:uy costoFas de urbunizar, exirte un& ecolo¡::ia y un -
clim& mJc 10 a:&c fuv~rLble que en la zona :orte, dende debe eo-

portarse la contf.minuci6n de la zcr.2 industribl y la fbltu de -

áre&s verdee. 

Si r:oe fijumoe er. la coc't'osici6n de c:..ai:e, obeervUD'CiF c.ue -
la zcnu norte es a:uyoritt.rü-. .rr:er.tr. cbrer&; en C&ll'bic e1. el r--uroer 
te existe una irir.oría de obreros ir.duetrinler, y um. rarte siE:r.i
fica tiv11 de burgueo1'". y :-·e·. ueña b1rE.1ecii.. lo imr.ortcnte de frtc 
es destc.car e¡ue en la zona norte la coJTrcr,ici6n de clase cr ~r&,E_ 

ticumente ectuole, mientras que en la suroeste es cambi~nte, 
tiende a uumentar el porcentaje de los sectorer. rredios y altos -

de la sociedad. 

Ahora bien, estas dos zonas con. características disÚr.tas, 
son objeto de políticas urbanas diferentes; en ocasiones se tra

ta de las mismas politice. e que se aplican de mimer& diferer.~e. 

Tomemos como ejemplo el caso de la rolitic& de regalari?b-
ci6n de la tenencia de la tierra y el control del suelo. Ante el 
problema de las invasiones de tierra y la ocuraci6n ilegal de t! 
rrenos se nac ia necesaria su regular izi..c i6n. 'Para iricornorar es
tos predios al mercado del suelo urbano y rara que el colono se 
convierta en sujeto de crédito, se em.,.re:1de la rolttica de rf.€u
larizaci6n. Sin dejar de cumplir con su objetivo, &u &~lictci6r. 
concreta es distinta y conlleva res..il tados dife?·er.tes: nuede fa
vorecer o no la rern:&nenciu en la col!'posici6n de cla¡ie. 'Por eje,!!; 
plo: en la zona norte se regularizan una fran cantidad de terre
no• sin afectar en lo fundwmental le. dir.lrrict. del use del suele 
y de la composici6n de cla~e; en ca~bio la ~oaitica de refalari
zaci6n en las color.ias del s:.iroe~te introduce éamoios en la coc:
posici6n de claae, yü que oportum.mente vh1;e acomr-i.fuida de rol.1 
ticas de urbanizaci6n accl.erada. 

Del ~iemo modo en lo referente a la urbanizaci6n e introdu~ 

~i6n de servicios se expreca con clarid •. d la politica ectatal d.! 
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ferenciada. E'n la zona : orte 111 .inversi6n er. infraeEJtructura ur
bam .. está dirigida f;_.indamentaln:ente a la industria; las colcnias 
populares est~n en pési~as condiciones y su urbanizaci6n imrlica 
gr~nder; sacrificios para los colonos. E'n cambio, en varias colE 
nias populares d 1 sur, prir.cipalmente las colinduntce con frac
cio:1Emier:tos de lujo, su urb:rnizaci6n es imrulE'E:.dta abiertamente 
por el Estado (sin menosrreciir la lucha de los colonoe); el Es
tado es quien alir.e¡¡ las calles, las ravimiente, instalt. el alu.!!! 
brE:.do público y los dem~s servicios. E'sta urbE:.nizaci6n con cri
terio de clase (segregaci6n de clase) eleva la rentabilidad de 
loa terrenos y úCelera el ~roceso de segregaci6n urbana. 

Esta politica de urbanizaci6n acelerad¡¡ trae cor.sito una p~ 
litica fiscal más dura pE:.ra esas colonias, que provoca el desa-
lojo pacifico o violento de mileo de colonos al no poder sopor-
tar los costos de la urbanizaci6n: impueEJto predial, cuota por -
la introducci6n de eervivios páblicos, etc. 

Cuando ha sido necesario, el Estado ha utilizado una pol1ti 
ca repreriva de desalojos masivos en la zona suroeste so ~retex
to de defender la planificaci6n ~rbanú y la ecología. lo que ha
ce re.,lmen•ºe es defender y B!10yar la tendencia de la dinámica CJl 
pitalista y obstúculizar la contrctendencia popular en la lucha 
por ente eDpE:.cio· 

La ccnflictividad que se vive en la zona suroeste ha exigi
do por p!irte del Estado un mal'Or control sobre la b&~e e·oci&l. -
Esto se ha hec:1.o medi&n'e los 6rganos de colaboraci6n ciudadana 
y por una m&yc.r ~enetr1;.ci6n del "l'artido Oficial en la vida coti
diana del 1'.'Ueblo a tri.véD de la Confederaci6n Nacior·al de Orsa-
nizacioneo ~opulares. 
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T'or lo analizado en loa apartados anteriores hemos rodido -
captar lu importancia qua hün ad~uirido lus Delegaciones territE 
riulmente y, adem~s hemos estudiado las políticas urbanas del~~ 
bierno del Distrito Federal. Toca anora ubicar la im~ortunciu -
de las Delegaciones co~o entidades ~olitico-administrutivas. A 
fin de lograr este .objetivo, prime re.mente uclf:lra remos el sentido 
en que vamos a utililizar algunos t~rminoe o conceotoo, de::puéi; 
daremos una visi6n gener~l sobre las caructeristicus de lú adrr.i
nistruci6n ?Úb!ica del D.F. y dentro de ella uoicaremos a lus J! 
leguoionea, para que finalmente termir.emcs este capitulo deta -
llande cuáles son las f1ncione~ que tu:.n de~emDeñado las ~cle(o-
ciones. 

Dentro de la administraci6n mlblic1.. encontrar.:os diverr-cf' ÓJ:. 
fanos o 1..paratos de gobierno, pero no todos deeem~eñun las mic-
mas funciones, ni tienen la misma importancia. Creerr.os ~ue l~ iE 
portancia se reconoce en la cantidad y el tino de funcionen ~ue 
realizan. A la Delegacifn 11.. nemos culificadc co~o ULl. c~tidod 

politico-administrutiva y ~sto r.os lleva a escl~recer 11.. rcla-
c i6n entre 1.1dministrac i6r. y rolí tica. 

En primer lugar nubria que señular ~ue toda fJnci6n &drr.ir.i1 
tra tiva tiene un contenido político y por lo t¡;¡nto nay c;ue verla 
corno un componente de ur.a política éCneral. A su vez toda pcli:l 
ca implica funciones adminictrutivus. Con este qucrerncs dej:.~· -
claria la interdependienciu y la iitpocibilidi.;.d de f<.u:c ione¡; ¡¡dr.:i
nistra tivua neutras o sl marger. de un contenido politice. 

Aún cuando se da una mutua explic&ci6n creemos c;ue sí ruede 
hacerse una diferenoiaci6n formi;.l con finec analíticos. lar fun
cionen 1..dminiatrutivas l~s situamos mls cerca del nivel operuti
vo o cor.:o bae:e-infraei:trllCtLlr& parli la a;:lic;,ci6n de ciertt.s 1)0-

litioaa. 
~or la inte~deuendenciu que se ja entre adminiotración y p~ 

lítica orcemos q¡¡e no existen érgunos de ~obierno puramente ad~l 
nietrutivos o nuramente politicoo, pero si puede i:er qur si€anoc 
desemperten :.rimordiulmente funciones de uno u otro tipo. 



"El 6rg~r.o de gobi~rno creado p~ra el D.F. por la ley 
crglnica res9ectiv•, expedida por el Con€reso de la
Uni6n con fecha del )1 de diciembre de 1928, recibi6 
el nombre de Denbrtamento del Distrito Federal~(+) 
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Nos interesa de manera es9ecial lo eetructurt.: crglnica de -
este 6rg~no de gobierno y sus !)rir:cioales funciones. Es en la -
Ley Or~~nica del o.n.f. donde se describe su estructura ore~nica 
y 11..r f¡ncioner ~ue le corr~eten. Hasta antes de 197C podemos di~ 
ti~c¡ir básicamente< leyes orglnicas: l~ de 1928 y l& de 1941· 

Con el crecimiento acelerado de la Ciudad de México a oar-
tir de .:.as 1.:.. tin:1.. s 4 dé cu das, lti problemática urbano del D ,p. Bi 
qairíc. ur:a t.mnli tud sin paralelos, lE;s coritradiccior:e~, se torr:a
oan m's a[uda~, los movimicn1os urbanos er~n cada vez más fre -
cuentes, ernecialrrente Ll finLlizar la d~cada de les 60's; éstos 
y otr~s f~ctoren n1..c~n Q~e lLe LJtoridLdeo del D.F. se planteen 
co~o necer&ria una reor€&r:izaci6r: de 1& ad~inistraci6n p&blica. 
Es ari que e~ 1970 fue rromulcada un~ nueva ley OrgCnica del 
J,D ,f • 

Estu ley renre~ nt• un avunce en cuar.to a la técnica de la 
adtr.i. i!>traci6n t:Uberr.i.me1.tt:l en el D.F., ya c,ue se ledi6 una ma:.. 
yor f¡~cional:dhd y Jna rrejcr Ldecuaci6n a lae nececid&des de la 
CiJdud de r~xic0. Un ejcm:·lo de é~to fue la decconcentrbci6n de 
f..tr.cior.er .1•cib las Jelecacior,es, funciones c,ue hasta la fecha 
( 1970) iu.oii;r. remunecidc derc.E'ituda!l en los ÓrEanos centralef' -
del ccbi~r1.o citadino. Aunqae en diciPrrbre de 1J71, en diciembre 
jp 1J7: J cr. octubre de 1976, dicha ley !:'ufre algunas modifica-
ciriner ( refcrmt.f' o adicionen), no es sino hasta 1978 cuando la 
ley Ort;:.nica del D .J .• F • ec a:cd ific&d" máe ampliamente, rrol'orc i,2 
nar.do un marci jurídico ~&r& un~ or€unizaci6n, funcionamiento y 
cc~ducci6n de !~ ada:inistr1..ci6n del D.F. m's eficaz en tfrminos 
de un a:aycr ccn~rol a travéc del reforzamiento de la estructura _._ .. _______ _ 
(+) Codific~cior.eo de !&.!:' Die· !licioner; 1;dir.ini!ltrativue Vi¡;enteo 

~apl1caclo~corre~r.oñae-ii'I-JJ.~~-:-n~~áxico, 1943 
'füTlereG AccT~n. rég. 32. 
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de poder. 
la estructura orgGnica del D·D·F· y sus funciones serán ca

racterizadao de acuerdo E:. lt, últill'a Icy Cr~~nica mer.cionEida. 

Se trata de una ectructura vertical c.ue centraliza las deci 
sionec ia•t'ortantee er. ir.&r.os de :.lna nerf'cr.&, el .Tefe del ~DF, que 
es designado por el Presidente de la Repclblica. Ahi se deciden -· 
las politices generales que han de ser aplicadas por loa órganos 
centrales y descon.centrado11. Resl.ll ta dificil hablar de una auto
nomia real en éstos órganos en c1.1ant·o q1.1e el Jefe del DDF tiene 
todas las fac1.1ltadea para corregir o n1.1lificar los programas que 
a s1.1 juicio no sean convenientes. Podemos decir que loe 6reanos 
desconcentrados q1.1e integran la administraci6n pclblica centrali
zada del DDF es muy relativa y en mue los casos se redl.lce a la -
forma concreta de pcñer en marcha J~s políticas generales acept! 
das por el Jefe del DDF. 

Es por esta razón ~ue se dice que los diversos orginismoe -
4ue cor1forlllbn esta ectructura oréénicb tier.en funcioner ¡:rimor-
dialt:1ez:te adll'irlistrativas, aunc,ue hay e¡ue se1itilar 4Üe tienen fa
cultades r4ru prorcner ciertos ~rogremae e rolíticas generales• 
!o que sucede ee que siem:,re estarán supedit~d~~ o ~ue dictamir.e 
el Regente de la Ci:.ldud de M~xico. 

las caracteristicas que hemos !la.r1alado acerca de ls eotruc
turu orgánica del DDF p1.1r.den observurec en lar. des leyer orEáni
cao (1970 y 1978); las diferencias entre un& y ctra no ~~recen -
ser substi:.nci&leo. (Véanse le::> organieratrbs de la ;áeina ei¡:uiel! 
te). 

UllL diferenci& notbble se lecaliza en lo c.ue re refiere a -
la participación ciudadana. rara 1970 se dice ~ue en cada Dele~~ 
ción se formar& una Junta de Vecinos y eu re,.,rerenti.r:te rartici
pará en el Consejo Consultivo de la Ciud&d de n•éxiec\+) Fn 197P. 
se postula que !e Junta de Vecinos ectar' fcrtr~da ror loe rresi
deutes de lafl Aeoci&cioneo de Ret'identet> y ~rtae a r.~ vez :::-or -
les preridecter. de los ccmit6c de ounzac,~•lde~&a de que e~ eota 

( +) Cfr • Ley Ort;.fl'lica del D.n .p. 1270 ca -1 tulo III. 
(++) Cfr. Ley Cr€Gnica del D.D.F. 1978 cur1tulo IV. 
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ADMINISTRACION PU81:.ttA DEL o. F. -------------....,;--="lllLey Or!linia• da 19781,..1----------------

SECRETARIA "A" 

JurldiCI y d1 Goble1110 

R1elumlu , • 

Ttlb1ja y Prnhib ledll 

P RE SlDE-~ 

an lltl O. O. F. 

1 CONIUOCOlllULTIVO ~·--00-·-· 

SECRETARIA "I" 

CONTRALORIA 
GENERAL 

Tt10111l1 

Pallcf1 y Tr,n1ho 

CONGRESO DE LA UNION 

SECRETARIA DE OBRAS 
V SERVICIOS 

Pl9"'fkacl6n 

OFICIAUA MAYOR 

lnfor1111tih y llnili1ls 

llmcial MidilDI 

Accl&n Social y Cullurai 

Fuenter EJaborao:!6n proph. con beee en la 
~cánica del D.D.F. 1978. 
Dibujo Gonzalo Dlnnco. 



57 

1Htima ley se habla de la Inicitt.tiva r>o¡::ular como un canal para 
la particil'ac i6n poli tic a de los c iudadanoe. Con esta e nuevas -
modalidades, se observa una maycr renetraci6n del ~atado en la -
sociedad civil, se trata de esracioe y ~eca1.ismos que ~ermiten -
un ir.ayer acercamier1to entre el Estado y la sociedad civil· Cree
mos que pueden ser u til ! za dos por las organiza.e ionec urbano pop]! 
lares, pero no tienen futuro en si mismos: repreeent~n utilidad 
para el Estado en cuanto ~ue sirven pura canalizar la opinión y 
el deccontento popular. 

Ah.ora vear.os la funciones y faculti;.deo del n.n.p. A este 6! 
gano de iobierno le compete casi la totalidud de loe asuntos y -

funciones que se rea 1:1 zan en su territorio> pero tiene algunas -
limitantes. En lo que toca a lo legislativo de,ende del Congre
de la Uni6n, 4uien se enc&rga de accitnes como la aprobación de 
su ley orgú~ica, de su rrecupuesto, etc. Por el Ejecutivo Fede
ral se cnc!.lentra limita do en cuanto oue ea el !'res.idente de la -

República quien designa a1 Jefe del DDF y tiene facultades para 
removerlo cuando lo crea conveniente. Otras limitaciones menos -
importantes son las que le imponen otros organismos federa1ee; -
el D.n.F. trabaja en dependencia y coordinaci6n con ellos• 

En términos generalee podemos decir que al D.n .p. l.e c orre.!l 
penden todos los asuntos y funciones de ou territorio y s61o se 
er.cuentra limitado por ks cuestiones ar¡ot~dos en el párrafo an
terior.(+) 

·?ara el desem!'eño de sus tareas cuenta con un vas.to al'larato 
adminü:tr&tivo comruesto ror las Direcciones Genere.lee y los Or
ganos decconcentr~dcs; dentro de estos últimos encontramos a las 
Delegaciones Políticas. ?or lo que atañe a los 6rganos desconcen 
trados, en e: Reglamen~.o Ir.terno del D.n .F. se nos hnbla de t"us 
atribuciones genéricas:"planear, progrHmar, organizar, dirigir, 
controlar y evaluar el funcionamier1to del organismo admir1istrati 
a su cargo, conforme a loP lineamientos que al efecto ee fijen 
en el inetramento de crebci6n recpectivo y a las dis:osiciones -

(+) Una lista detallada de tod&s las funciones la e~contramoe 
en el articulo # 17 de lu Ley Or¡;C.nica del D.n ,p. 1978 
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del Jefe del n.n.F·~(+) Ademls, aere¡;a ~ue ruede ... rroroner al JE_ 
fe del D .D.F., parti ~u aprobt.ci6n, loe Froyectce de i:-roc.rti1T1:.l', -
presu~uesto de egresos, etc.(++) 

Podemoc corroborar entcncer. ~ue efectivamente se trate de -
una estructura vertical y centralista en la ~ue todcs los deben 
subordinerse al Regente de la Ciudad de !éxicc, es él quien tiere 
todas las fLcultadec legales ~ara revocar cualquiPr decisión de 
loe 6rgacos centrales o desconcentrLdcs. Dentro de esta ertr~c
tura vertical, cuanto más bajo cea ~l lucar que ocure un éreur.c, 
menor ec su &ator::.omia y mL.yc:r ei; su cubordinúci6n t. las in::::tan-
cias t>uiieriorer1. 

1.4.2. las Deleeacionee nol1ticas. 

A fir,alec de B28, el Conereco de la Unión anruebu una :re-
for~a rary modificar lt. Oonstituci6n en loe referP.nte a la adci
nistraci6n y tObierno del Distrito Federal y sas implicucicncc -
con la eatructura l!!Unicipal vie,ente hurta entonces. Cor.:o recult.!:, 
do de éato ru..ce el D·D·F· y lLs Delegacionec ~oliticas co~o t~-
les; y el 31 de• diciembre de 1928 se aprueba la rricerEJ Ley C'r(.§. 

nica del D .n .p. 

Dicha ley establecía que en cada Delefaci6n habría un Dele
gado y _varios Subdelefadoa que tendrían a su careo la admir:ietr~ 
ci6n de los servicios p&blicos en su territorio. No fue cino h&! 
ta el 31 de dl.c ieinbre de 1941 cuandc se arrue b¡¡ uni. r:ueva ley cr 
~ánioa ~ue ce ecpecifica que el Delegado deb1a residir Fn la ca
becera de la DelegQci6n y vieilar loe servicior rúblicos locale~ 
Los subdelefados dcbian ~acer lo misrro, pero en la~ poblaciones 
que no eran cabeceras. Además ee detallan un noco r.áe lar facul
ta:iea -de loe Delefadoe: 

-Representar al Jefe del D.D.F. en ~u Delegación• 
-Vigilar loa servicios p~blicoa en ~u Deleeaci6n e informar 
al Jefe del n.n.F. de las irregularidades en los miemoe. 

(+)Cfr. Re~lamento Interior del D.D.F. 1972 Articulo 35,fr¡,c. I 

(++)Cfr. ot1.cit. articulo 35, fracción rx. 
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-Velar por el cumplimiento de loa re~lawentos y disposiciones 
del D.D~F. ' 

-Precentar iniciativas sobre la forma en que deban prestarse 
los servicios públicos en ~u entidad territoribl• {~) 

Podemos afirmar que, durunte la vigencia de esta ley ( 1941-
1970), la funci6n r.rincipr..l de la Delegaci6n se liiitaba a la vJ: 
¡:ili..ncia de loe servicie.e públicos, además de que las facultades 
del Delegado erL•n las fElcJlt1:1des de la Delegaci6n. 

El 29 de dicie~bre de 1970 ar1:1rece lu nueva Ley Orgánica -
del n.n.p., por ~edio de la cual la Ciudad de México se dividia 
en 4 Delegaciones y se supri~ian los 12 cuarteleo en que estaba 
dividida anteriormente. Por esta raz6n se increment6 a 16 el nú
mero de las Delegacioi.es y la distinci6n entre Ci~dad de México 
y Distrito Federal rsued6 atrás; ahora todo el D ,p, esM reparti
do en Delegaciones. 

Con la Ley f•rg~nica de 1970 se inicia 11.1 llamada ''Desconcen 
traci6n Administrativa" en el D .p., que contemplaba cambios im-
portantes en las Deleg~ciones con el fin de darles ~ayor funcio
nalidad en la rreet!1ci6n de loe servicios públicos. De la sigui!P 
te ~anera se rer.umia la nueva reforma administrstiva: la autori
dad centrul ~lanea y diriee, la Delegaci6n ejecuta y administra 
y lu ciudadanía que identifica problemas y r.r..rticip& en sus sol~ 
e iones. 

Con estas modificacior.es, las Delegaciones aumentan sus fu~ 
e iones y, en conrccuencia, su im;,ortancia. las nuevas funciones 
y facultudec crecen a tri.vés del tiempo, asi lo ex~reeaba el ~r! 
sidente Luis Ec~everria en su discurso del 31 de morzo de 1971: 

"Estarnos trane:formando las ~elegaciones tradicionales 
de r.uectra canital er. verdaderas zonas descer.traliza
das. Lo que era el viejo casco de la ciudad, lo hemos 
cor.vertido en cuatro nuevas Delegaciones, de tal modo 
que el D ,p. bl.i venidc a ser ya, en m.1 base legal, y -
poco a poco, por medios de la reformh administrbtiva, 
muy pronto eota c6rital estará forr.11.da pcr 16 ciudtJdl!! 
l¡Ue tent,an cr..da uni. coir.o centro de acción un t,ran edi 
ficio udmir.iE'tra tivo, a cuyo frente esturii un verdade 
ro Del~gado, que s~rá la stgundu cutorid1.1d despu6s -

(+)Cfr. Ley Orclnica del n.n.F. 1341 articulo 79. 



del Jefe del D·D·F· en cudn una de las ciudades. Es
tará en derredcr <uyo un Consejo de Vecinos ••• El -
Delegado, en cndu una de eEtus circunscri~ciones, -
tendrá faculte.deo ¡:era viE,ilor el b11en funcionúmien
to de escuelas, bosnitales y mercados ••• ~(+) 
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Clibe aclarar que el rrcceso de desconcentrbci6n tiene un-· 
claro lí~ite impuesto por lo autoridud centr&l y, en eFte senti
do diflcilmente ~11ede bliblarse de deecentralizaci6nr 

Otro uaso im;:ortar.te en la Desccncentri:.ci6n Admi!.istrativc. 
se di6 a ~artir de la Ley onlnica de. 1378, con su respective R.!:, 
glamel!to Interior, en el .:;ue se defilli6 ml:s claramente tl carifo
ter rolltico de la Delegcci6n. Anterior~ente se le cúlificaba -
como ana Unidud A~inistrr:.tiva y de Gobierr.o, 1..11cn. i:e le si tt1e 
como un 6rgono desconcentrado dentro de la udministraci6n pt1bli
ca centralizada. 

Si aumenturon ~ienificativamente las funcionP.E y atribucio
nes de las Delegacione~, ello req11erla de 11n aparate més comrle-· 
jo. rara el deE~m!'efío de las funcior:es que le otorec;n, la Delef.!:. 
oi6n requiere de una organización· interna, de una estructura or
gánica. 

Ia estructara orgánica de lae Delegacionef.' ha venido evclu
cionando de ac.1erdo a la cantidad y tir.o de funcicnef.' que le !'C'n 

asignadas. De 1970 a 1978, r.eriodo er. que E.'e dee:cor.centra el 11'§. 

yor námero de funciones que ahora tienP.n lar Delegacionec, la e~ 
tructura orgúnica de las miemae es muy cambiante y poco ur.iforme. 
(Para unu idea general p11ede verse el or¿:uniframL de h f'i[(.ÜE'r.

te r.úgina). 
Pese a las varii::cior.ee, ceneralmer1te ::odemoe encor1trar B 

"oficir.as" orgar.izad1.1s de diferfr.te forr..1:. d€r: cud'-' um. de lai;: D,!! 
legaciones: oficir..a de gobierno, Jurldica y Luboral, de ~ervi-
cio~ 8ociales Calturoles y Derortivos, de Coloni1:.s ~opal1:.ree, de 
Administración, de Obr&s y Flanificaci6n, de Recaud~ci6n y de F~ 

licia y Tránsito. 

(•)Cfr. Periódico !xceleior 10. de Abril de 1971· r.l~. 7. 
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ORGANIGRAMA DE LA DELEGACION DE TLALnAN 1373 

r -1 ... __ c_o_r:_. t __ =_~_:._c_r_~_u _ __. 
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O!"ic il." :!e 
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1 
! 

C!'ic !.r,~ :le 
~er•: icios 

:Jrbanos 

Puente: Tlallilan Periódico mensual de la Delegación 
de Tia pan. abril de 1973• p.10. 
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En 1979, con la nueva ley or¡;lnica, :U.s Deleeaciones adqui~ 
ren unu ectructuri. orgánicu mús uniforme. "La estructura y fun
cion~miento de los Delegaciones no es homogénea, empero no exis
ten diferencias ecencü.les entre ct.dü unu de ellas'! ( +) 

Expondremos a frc.ndes ras¡;os lo eter.c!E:l de dicha estructura. 
Ias atrib:.iciones y funciones que competen a 11. Dele€aci6n son e
jercidas por un Delegado y un Subdeleeudo, quienes a su vez ee !. 
yudan de tres grandes unidades: ~nidad Juridica y de Gobierno, .![ 
nidad Administrativa y Unidüd de Obras y Servicios, o.Di como de 
los 6rgt:.nos de colaboración: Junta de Vecinos, Promotoras ~ocia

leo Voluntarias, Oficina de Contraloría, Oficina de Recaudación 
de la TeEJOreria y Policía y Trl:':nsito. 

Las funciones del Delegado son de coordinación administrati 
va y de repreaentaci6n del Jefe del D·D·F· en su área correspon
diente. Las funciones del subdelegado en cambio son de mayor COE 

tacto con la sociedad civil, ya que es quien establece un mayor 
ucercamiento con la poblaci6n e incluso, en alfun~s Delegaciones 
además de establecer las reluciones de coordinación con las or-
ganizaciones obrerus y campeeinae, es el que mantiene una rela-
ci6n m~e estrecna con la Junta de Vecinos. El subdelegado coord1 
na y evalúu el cumplimiento de las funciones delas tres U~idade~. 
El Delegado, afo cc1undo uarticipa en estas tare~s, su labo'r más 
específica eetl en recresentar ala Delegación ante otros órganos 
de gobierno. 

Existe un Jefe -par ... c:.;fa .tna de l&.e tres U:iidades. y cuentan 
con varilla oficinas par& el o:ejor dee:ea:peño de sus funciones. 

Deccribir y analizar las funcio:.es que competen a. cada Uni
dad, seria muy extenso, por ~oto eo c:,ue abreviaremos hablando -
36lo de la Unidad Jurídica y de Gobierno, que para el interAs -
nu.eatro tiene mayor relevancia. 

De manera 'lúi!a y ger.erul !JOdemos decir que la Unidad Jurí-
dicn y de Gobierno tiene como tareu el e implir y hacer cl.lmolir -
las politicus y normas fi~udaD por el n.n.r. y la propia Dele~a-

(+)Cfr. Monoerafía Tlalilan ¡,::;,".F..~. del ,.,RI, México, 1980. 
:;ílg. g------
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ORGANIGRAMA DE LAS DELEGACIONES 1979 

DELEGADO 

Contnlorfl G1111ral 

1 ... ntll di VtcinDI r·--·-·-- ----------- Ollcln1 • Alc111dlcl6n di 
Pnlmotor• Volunt11ln 

1 

laT•rerl1 

1 
Oficina dt Policl1 y Trúlito 

1 

UNIDAD DE GOBIERNO 

1 

Oficina Jírldlca 

Oficina di Llctncln 
Giroa MarcantilH y 

ElllKÚCUIOI 

Oflci11a di Colonl• 
P111ui-

CONTINUA 

SUBDELEGADO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
UNIDAD DE DIRAI Y 

SERVICIOS 

1 

.. Oficina dt St111lcl01 Socialn ... OficlH .. Planlflcacillll 

Oficina dt S.Mcfot Cuhur•• .. Oficina dt StlVicln UdllMa .. 
y Dtpoltlwoa 

- Oficina da P19111mc«ei6n .. OficiM*Olnl.., 

propia con base en la .!:!Z 
~~iF-;.-.,.;;.;~.;;r,.,-....-__...1~7....-8 y Regla~·nto Interno 

Nota: Ia raya continua significa qLle existen otras Oficinas que 
dependen de la Llnidad correspondiente y que Vhr1an de una 
Delegac i6n a otra • 
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ci6n en ~aterí~ juridic&. y de gobierno. P&ra el desemFerio de ~

'eot~s tureus cuenta con vurius oficinas y la que nos interesa de 
manera especi!ll es la Oficin&. de Colonius "opulares, G1.te a tra-
vhe de la eecci6n de reeulurización y registro de color.ius popu
lares, cumple funcioneo como l~e eí~uientes: 

-Reeulurizar fraccionamientos de terrenos quv se hubiesen 
necho en ou j~risdicci6n ein cu~rlir con loe reglümentcE 
o leyes respectivas. 

-Llevar y mantener al dia un radr6n de cclonias FOrulares 
de la Deleguci6n· 

-Prevenir en su caso y controlar ks i::iva!"iones de te.:-renoE 
públicos y ~rivudos. 

-Coordin~r la colabor~ci6r. de lae ucoci&cioces de colonos 
ccn el fin de mejorar luP colonias pooJlures. 

Es a tr~vls de eot~ Cficin&. como re e~erce el central coer
citivo sobre los colonos, el Jefe de ~e~a Oficio~ ce ·encuentra -
en coordinación ~erreanente con el Jefe de roliciu y Trln~ito dn 
la locclijad. ~ienp o EU cargo lu regulurtz&cifn Je la tener.-
cib de la tierra y es por ~sto que ll'4ntiece estrech~ re!aci6r. -
con loe organiemoe·~ue direct&~ente ·artici~~n en eat4 t~rea. 

I.as politicus de de!:'ulojo y regJl<1rización vuriun de ..in;_ DE, 
legac i6n a otra, eo¡:cc ia lr..ente en c..ianto <: k fo rrr.u Je tr<. tc¡r e 
los pobladores. ::n la actt.1&l estructurr.1 org~nic&, el !lele¡;ado 
no tiene yn facultudes rar& aprobar un desalojo, &hora re~uiere 
siem;re de la consulta don lu ~ecreturlu "A" de Gobierno del 
D·D·F• GUien tiene la ~lti~a iaiabra. 

las funciones r.¡..ie der.:el!'.'ei!ar. las !lelegt;iciont'~ ... travfo de -
lus diversus Oficini:.s, Sfrún detalla.das er. el ~irui<'nte ::-unto. 
("."ara tener .ina idea general cobre la e:;>tr:.ictaru orglr.ica de lar 
Delegaciones, véase el organigra~~ de le. ~'fir.li sieuiente). 
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Hasta a iora nemas visto la evoluci6n de atribuciones y fa-
cultades en las Delegaciones; es el momento de analizar con ~ás 
detalle esta evoluci6n y para ello utilizaremos la sieuiente el~ 
sificac i6n de funciones: ca!'árter ¡:olí Úco, f ..tnc iones que tienen 
que ver con la participacién rop1.üar, las atribuciones jurídicas 
y judiciales, las Rropiamente administrativas y las que se refi~ 

ren a la poH.tica ul•bana. 

Respecto a esta clasificaci6n habría que hac~r aleur~s acl~ 
raciones. ~n primer lugar nemos de mencionar que daremos u.ayer -

~nfasis a las funciones de "particiraci6n popular" y a las de P.2 
litica urbana, ya que tccan direct~u.ente el tem& de r.~eetra in-
vestigac i6n. Es necesario at;reear tE.mbién que lE.a func io,.ea \:)ro 

piamente administrativas, para nuestro caso, les referiremcs r:é

lo al rnr:or;al y al ejercicio del !'re!'upuesto otcrfE.dC' e los :9e
legaciones. Por supuesto que otras &ctivid&dec,como las de poli 
ticu urbana, im~lican funciones administratjva!', ~ero e~tln en -
funci6n iirecta de ~quéllas. 

El análisis de la evolución hist6rica de le11 funcicincr que 
han asumido las Deleeaciones, lo haremcF de·ac1..1e!'dc a la cl~~if1 
cuci6n señalada y distir,guiPt\do tres cr&r:de~ ;eriodcs: 

+1928 a 1970 +1970 a 1976 +1976+)ª 19?~ 

Aunque este ~roceco se ver~ de una cenera fener&l a todos -
las Delegaci0nes, ejemplificaremos vari~' veces con el caec de -
Tlalpan y &si nos iremos introd1..1ciendo al see~ind" cu ;'itulo. 

1.4.2.1 ·1 ,Q!~~r Político de la Dele~aci6n. 

Durante el periodo de 1928 a 1370, el c&r,cter or¡ánico y -

politice de la Delegaci6n, con relE.ción el D .D .·F., no t·Jvo vari_!! 
cio11e::i in-portantes. l.1lr- que nE.da, se tr&ta de UI.~ ur,idi;d territ,5! 
rí&l que depende directamei.·e del D.n.F., ~6lo conti;ba con un D~ 
legudo c¡ue re))reeentoba poHticaa:er.te el Jefe del De:.~&rtamento -------·--------
(+) los cambios se dan f1..1ndamentalmente a ~artir de 1978· 

J 
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en eu jurisdicci6n; pero sus funciones se limjtaban a dar suge-
rencias para la mejor prestaci6n de los servicios r.úblicos, ade
más de encargar~e de la vigilar.cia, para ésto tenic. a sus 6rdenes 
unr. ~olicia local. "En la Delegación existe unó repreccntaci6n -
politica que vela por los intereses que están b&jo su C?idado y 
que funciona de acuerdo con la Secretaría Gener1:1l, y en las obrES 
y sE-rvicios de beneficio ¡::lblico está E:iempre en contacto con la 
Oficiria de Delegaciones par& que los tro. bajos que er. ella se 11! 
van a cabo sean los de mayor utilidad~(+) · 

En la ~lemoria del D.n.F. de 1936, se dice que es 11n Delega
do del D.D.F. quien la representa para las cuestiones de carác-
ter pol1tico y de policia; y q11e es un elemento auxiliar de las 
demás funciones administrativas, principalmente en el ra~o de -
obras públicas. 

Con la Ley Orflnica de 1341, no se altera el carácter polí
tico de la1.> DelegacioneF: que !lasta antes de 1970 oontinúan depen 
diendo de la ~irecci6n General de Goberr.aci6n del D.D.F. y, en -
lo referente a obras ~úblicas, depende de la Oficina de ~equeftaa 

Obras en las Dclegacioi:es. 

Para el eeY.Lnio de Echeverría la Delegaci6n no es ya s61o -
una unidad territori~l con representación politice, sir.o que se. 
convierte en una Unidad Admiriistrativa y de Gobierno, aunGue no 
es total ni pleuumente aut6no¡¡ia. la Desconcentraci6n Admillistr~ 
tiva se di6 en for~b gradual y, poco a poco, lus Direcciones Ge
nertiles fueron deleg;;,ndo 1:.l(1.tnas de sus funciones a las Delega-
ciones par~ que éstan las ejercieran con cierta autonomía. Ea -
c onver.iente aclarar q:.te se trata de una desconcer:trac i6n admini! 
trEotive, no de ;,ina descentralizaci6n; por tanto, la Delegaci6n -
ejerce ll'Óo funcioneo, !'.'ero siem:·re bajo los lineamientos y dire.Q_ 
tricec fCl!Braleri que dicta el D.D •F• a través de las distintas -
Di~eccionec Generalec. 

Cada DelegLdo resuelve bajo su responsabilidad los asuntos 
de su comre~encia y dis~one de un equiro de trabajo que por FU -

diveruificaci6n atiende los v~ribdos rall'os de la administraci6n 

(+) Cfr. Memoria del n.n.p. 1~34 nág. 201 



territorial corresror.diente. 

"Cada Delec,aci6n se ha convertido en unLt geograf1a atra
yente par& la descentralizaci6n de otras instituciones 
p~blicas y privudus y multi;.licando el peder vinculat~ 
rio de la administr~ri6n de la ciudi..d, auepiciando la
eetructura de una organizaci6n vecinal'l (+) 
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En reswnen, las Delegaciones se convierten en entidades de 

gobierno y de gestién administra ti va y en ins trumer1to de IJCC ión

y oper&tividLtd de las politicas generbles del n.n.p. 
En el año de 1978, las Dele€aci~nes se transform~r. en 6rea

nos desconcentrado~ admir.istrutivos y están jerárquicawecte su-

bordinbdcs al Jefe del D.n.p •• Tiene facultades es~ecíficas para 

resolver diferenter- aeuntos dentro dl!_Eu territorio. "e da un in

cremento de l&s funciones que ·~tán baje su ccrnnetencih y, cuan

to mayores son las funciones que ejerce la ~elegbción, mayor ru! 

de ser su importanc i&. 

1 .4 .2 .1 .2. Partic i t'ac ión Po1Jular. 

a) Organos de T'i..rticipaci6n Ciudad&na• 

Aunque en la Mecoria del D·D·F· de 1929 se dice:" ••• en las 

Delegaciones existen "consejos consultivos" nombrados ror lbs -

fuerzas vivi.s d!: la región, quienes se encargun de ectudiar los 

problemas de vi tal im:;-ortancia para la comunidad haciendo la!' -

proposiciones benéficas para el buen gobierno y distribuci6n de 
los fondos públicos'l (++)parece ser que no era una realich,d en t.2 

das las Delegaciones; por lo menos en Tlalpan no tenemos testim,2 

nios de que hay~n existido los coneejos consultivos locales. la 

forme en que se organizabi..n loo habitantec de la Delegación era 

a través de las llamadas Juntas de ?Lejoraf' r.ateriales, ~stas exi!: 

tian en cada un~e los poblados y se encargaban de solucionar les 

problemas q·le a taiiian a cada uno de ellos. Estas Juntas, com&nd~ 

das en alE,unos por su res,.,ectivo subdelegado, a°lcanzaron un al to 

gri.do de organi?.aci6n en Tlul:ian. :Iubo cucos en que si coM'iE:Uii 
ron que el D .D.F. realizara cierti..n obras, rero sieamre medii:.r.te 

{+)Cfr. Un Esfuerzo ':'exeneal (1970-1976) D.D.F. 1='ág. 12. 

(++) Cfr. ~a del n.n.r. de, 1929. p&g. 44. 
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la intervención del Delegado· De esta forl:lL conoig~ieron la 
construcción de varios salones de escuela, lavuderos públicos, -
in~talaciones de tomas de agua, etc. (+) 

la participación Delegacional dentro del consejo cor.sultivo 
del D.F. era casi nula ya que la Dele(ación col:lo tal no tenfo r_! 
~resentativid&d en dicno Consejo, que se form~be con los diver-
soi: .sectores cornorutivoe: industrif1les, comerci!1ntes, caa:pesi-
nos, etc. Eran los representLntes de estoe sectcree quienes for
mabeu el Coneejo, pero eran ele(idoi: en 11ltimL instt.ncia por el 
Jefe del D.D.F•, yú que éste podia aprobar o rerrobar a los re-
pree.cnti.;r.tes. 

A rartir de 197C el Consejo Consultivo, difiere de los ant_! 
rieres en su comrosici6n, anora se constituye con los presiden-
tes de lus Juntt.s de Vecinos de cada Deleg~ci6n y se sustituyen 
loa .criter:.os cor¡1orativcs que ~-u.bfon rrevalecido en r.u organiz!! 
ci6n. ~l Delegado escale a los integrantes de l& Junta de Veci-
nos y er.tre ellos noir.bran''demccrú ticamente" al que participará -
en el Consejo Consultivo de la Ciudad de México. 

A nivel oficiiü, las Junt1:.ll de Vecinoe se formE<n cor. los r_! 
presententeo de l•s organizaciones de cbda pueblo o colonia• En 
el Cúao de Tlal::an, lus color:i&s residenciales se organizan en'."' 
Uniones o Asoci&cicnes de Colonias, mientras que en las colonias 
co;.iulares eon las Juntus de f1'.ejoramiento las q..ie prevalecen. La 
Junto je Vecinos de Tlalpan recibi6 grandes elogios por sus act,! 
vicli:.def:: en diversas áreas: socio-culturales, materil.les y propo
sici6n ele :rogrurna~, lobr~ndo varias líneas de transrorte en di
versufl colcr.i~ s y, además se dice c:¡ue ;:ara 1976 el 95% de la po
blL.C i6n estaba ir.';egrada en los or1ani!:'mos de ¡::artioipac i6n c 111-
dadana que ya ~emos mencionudo.(++ 

l'or otro lado, exieten hechos que manifiestan contrariedad 
Gnte ~stes afirmacicnes~ Es en ectos aiios cuando comienzan a 

(+) 

( ++) 

?ura corroborur estos hechos podemos mencion:,r el caso de 
lus col.or.ias de !íuipulco, La Fama y les Fuentes Brotantes 
que tac ia 1960 lograron c,ue el D .D ,p. lea inetalar tomas de 
ague en sus respectiv&s colonius. 

Cfio • Informe de laboree de la Deleeaci6n de Tlapan 1976 p .6. 
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aflorar los :roblemae de la tenencia de la tierra en Tlalpan, 
mismos que sucitan el curgimiento de diversas organizaciones, no 
siempre oficiales: tal es el caso de las asociaciones civiles en 
las colonius &'.iguel !Udal(O y Ampliaci6n, la organizaci6n inde -
pendiente de Teoeximilpa, etc. 

Los colonos, al rercatarse de que la Deleeación tiene ya 
l!lls facult&des y uor lo tanto mls resnonsabilidades, recurren 
al. Delegado para plantearle su~ problemas, esperando alfuna ree
~uesta. Se hacen v~ri&s manifestuciones, entre las que destacan 
las de la colonius Tepcximilpa y Volcanes (1974) y la de "Héroes 
de 1910" ( 1973). Estos colonos son escuchados ~or el Del.efado y 

generalmrnte los env!a a otros organismoF o derendencias oara c.~ 

lucion1.1r suc problemas. 

La Ley Orgánica de 1978~ en sur capitules V y VI, nos des
cribe las foroae de participaci6n ciudadana dentro de la organi
zaci6n del D.t.F. Los 6rgnnos de colaboracifn vecinal van desde 
los comit~s de manzana hasta la Junta de Vecinos en cada Delega
ci6n• .t.del!:ás, para la modificaci6n o erogación de le:,oes o regla
men~os que propone la Iniciativa Popular, por medio de la cual 
podrá expresarse la voluntad de los ciudadanos, siempre y cuan-
do' cumplan con los requisitos señalados. 

En Tlalpan apurecen ~ác oréanizaciones al margen de l~s o -
ficialea, ce incremer.t6 el n'1alero de manife!!tacicr1er- e.l Delesc.:do 
y tambi~n la ~articipación de otros partiios r.ol!ticos, ~de~ús 

del "·R .r. ?.n algtrnos lugares se aprovec:iaron los car.ales lei;;a-
les y cfic.iales yara !11:.cerse o!r en vistas a solucior.u:- fli.!E rro
blen:as.( +) 

b) Control ~ol!tico. 

!ste tema será trat1:1do con l!lé.,\'Or &m~li tud en el dg;.liente 
capitulo. ~or el momento solo diremo~ que lu Delegaci6o comienza 
a ejercer el control ~oliticc de manera mls di~ecta a rertir de 
la Desconcentraci6n Administr~tiva (1370-1976). Creemoe que las 
formas de control vurian de Qr.e. Delegaci6n a otra, r.or esto es 

(+} Podemos reüalur el caso de la Crganizaci6n Independiente de 
Tegeximilpa que 1.ttiliza los comit~a de ~~nzana y la asociu
ci n de residentes como .canal negociador con la Delegación. 
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que ,ooteriormente señalaremos la~ fornw.s concretas en que se 11! 
va· a cabo dic:10 control, indicando la relaci6n que se eotablece 
entre lao aatoridades de la De]egaci6n y el P.R.I· de la locali
dad pura cumplir con Astas tareas. 

c) Funcioneo Socio-Culturuleo y Deportivus. 

Condderamos que este tipo de funciones coluboran al control 
político de la !10blaci6n de una monera más indirecta, raz6n ror 
la cual las .1emos' incluido dentro de la participuci6n popular. 

las actividadeo socio-culturales en el oeríodo de 1928 a --
1970 ·se reducían fundamentalmente a la celebraci6n de las fies -
tas ?ti tronr.les en las diferentes localidades; estas corrían a - -

.cargo de los tirooios pueblos, cada uno con sus recursos y con la 
coo~eraci6n de sus miembros. 

Por su parte el D .D .p., a través de s1!s Di rece i6nes Genera
les, se encarguba de las fiestas patrias; en un principio solo 
se realizaban en les cabeceras de las Delegaciones, ~osteriorme_!! 

te en cada uno de los pueblos y subdelegaciones. Tanto el Dele -
gado como los cubdelegados pbrticipaban en la promoci6n de estas 
festividlldes. 

En el sexenio de Echeverría, con el Programa de Desconcen -. 
truc16n Adm~nistrf:!tivc. la:; Direcciones Generales ( Direcc i6n Gen.!. 
ral de Acci6n Cul turul y Social y la Direcci6n General de Acci6n 
Deportiva) delegaron casi totalmente tod1:1s r-ur funciones admini.J! 
trutivas y prácticas a las Delegaciones políticas, aunque en fo_:: 
ma gradual. 

Pe.fa 1372 ya ce iubian desconcentrado las sieuientes funci.2 
neo: 

-la Administruci6n, conserv1:1ci6n y funcionamiento de los 
campos denortivos po~ulares. 

-Las Delegaciones us:.1men lt..s funciones dominicales cultura
l e o y todo tipo de fanciones que tenía la Direcci6n General. 

-La org~nizac i6n de actividades c.ü turales, promoc i6n edu -
cativu, cumpuñae contra el alcoholismo, contaminaci6n, etc. 

En 1973 para a cargo de las Delegaciones el nersonal de nr.2 
fesores de educaci6n física. 
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Dur~nte el ~eriodo de l6~ez ~artillo las Delegaciones con -
servan lus f11nciones uoum!.das en el e:exer:io anterior y las con -
solida. No solo se encarga ya de organizar dic~~s actividades 
socio-cult11rales y de~ortivas, sino q11e participa también en la 
administracién, reparaci6n y conservaci6n de· los diveraos cen -
tron a través de los cuales se realizan. 

Tenemos entonces que para finulea del último sexenio li;s D! 
legaciones de::empc:ian todua -las ti.;reas socio-culturales y depor
tivas de su territorio y realizun las· c1;1mpt1ñus q11e lee va ceiia -
lan,10 la :;ioli tica general del D .D .F • : Camnai!a de Educaci6n !1ara 
Adultos, campaña de ~remoción del Turismo, etc• 

l.4.2.1.3. F11nciones Jurídica~ y J11diciules. 

a) Otorgamiento de licencias. 

El otorgamiento de licencias para mercados, tiendas, Centros 
c11lturalee o de recreación, etc. estuve a cargo del D.D.F. 1ncta 
antes del sexenio de E'cheverHa. E'ra l& Direcci6n General de Go
bernación la que tenia a su cargo la expedición ·ie dicnas licen
cias. En todo eso p~r1odo los solicitantes de licencius debian ! 
cudir a le. Ciu:!ud de Mhico para legalizar su establecimiento e~ 
marcial o de cuel~uier otro tino. 

rar1;1 el año de 1972 las Deleg~ciones ya descrnreñan lúS f~n
ciones relativ1.1e a Reglamentos, ee~ectáculos y 1;1 la calificadora 
de_ irlfracciones. En esta misma fecha ee el.lenta ya con superviso
res al-inspectores que realizan un cer¡so para controlar dic,1os -
establecimientos. 

Durante 1373 las Delegaciones se :iacen cargc de la expedi
ci6n de licencias de parte de la Secretaría de Industria y Comer 
cio y de la Secretaria de Sal11bridad y Asistencia. Atienden ade
más los mercudos públicos y los servicios generi.les. 

Por ejemplo, la Delegación de Tlalpun reg11larizó 79 giros, 
leva~t6 infrücciones a 14 giros mercantiles, expidió 170 licen -
ciae de esnectáculoe y ó9 de juogos mecánicos; todo esto durante 
el año de 1974.(+) 

(+) C:flo. Informe de labores de· la Delegaci6n de flalnan, 1974• 
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Para el sexenio siguiente ee conservan l.;;.s del anterior y, 
en tArminoe generales no hay cambios substanciales, solo matices 
y pequeffas modificaciones. 

tes Delsguci6nes autorizan, de acuerdo con el D.D.F. los 
horarios y los precios para el acdeso a las diversiones y espec
tlculo!l 9t1blicos y vigilan el C•1mplimiento de las disposiciones 
legales, levuntando las infracciones correspondientes. También 
tienen la obligaci6n de ,.restur asesoria gratuita cobre cuestio
nes juridicas a los :1abi tan tes de su Delegaci6n, Ya no solamente 
le compete atender los mercados odblicos sino tambi6n la rresta
ci6n de dichos servicios• 

rara la expedici6n de giroo especiales (grandes estableci -
mientas) contint1a de~endiendo de la autorizaci6n de las Direcci~ 
nea Gener~les corres9ondiP.ntes. De la misma lllbnera la califica -
ciln e imposici6n de sanciones de caracter fiscal est~n fuera de 
su c ompe tenc ia • 

b) Registro Civil· 

Esta función derendia directamente del D·D·F· hasta antes -
de 1970· Para una mayor operatividad en 1934 se encomienda esta 
turea a 24 Ofic1.alias, 11 de ellas se encontraban en las Dele¡a
ciones, una de las cuales correspondía a Tlalpan. Aunque los ha
bitantes de las Delegaciones no tenian que ir .1asta la ciud~d de 
México para adquirir los documentos que se expiden en el Registro 
Civil, no eran las Delegaciones las que ten1an a su cargo e~ta -
!une i6n. 

Con el proceso gradual de desconcentraci6n Administrativa, 
iniciado en 1370, las Delegaciones adquirían funciones ~ue ante
riormente desem!)e;iaban las Direcciones Generales. Por lo que re_!! 
pecta al Registro Civil, correepond1a a la Direcci6n General de 
Servicioo I.egalea. A ~artir de 1971, lc,a f.1nciones de regri"tro 
civil, expedición de ccnstar.cias de vecindad, cer.tificadoF.l y di 
versee documentos (actas de rmcimiento, de matrimonio, etc) que
dan en manos· de las Delegaciones. Ader.:ás ce encargan del ctor¡a
miento de credenciales p~ra soldados del Servicio Militar Nacio
nal. 

Para 1976 podemos decir q111 todas las funciones del Registro 



Civil se er.contraban prácticamente desccncentradas. 

c) Funciones Judiciales. 
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Respecto a eat~s funciones podemos decir que en gran nurte 
aán dependen de las Direcciones Generales del D.n.r., esto es de 
la Direcci6n General de rolicía y Tránsito y d~a Procuraduría de 
Justicia del D.F., ~ue ejercen sus funciones en el lmbito terri
torial de las Delegaciones y en cierta forma están & lue 6rdenes 
del Delegado. La Delegaci6n solo ejerce directamcr.te lt.i: f~ncio

nes del Juzgudo Calific~dor. 

Desde la fundaci6n del D.D.F. se puso an policia local ba
jo las 6rdenes de ct1da. uno de loa Delegados. !:'us funciones se r~ 

ducian a la vi~ilancia· ~ara 1938 eran las ll~m~da~ Compañías de 
Policía las que se encargaban de la vigilancia.en las Delegacio
nes. Se trataba solo de un cuer~o roliciaco que colaboraba con 
la funci6n de vigilancia que tenía el Delegado. 

Para efectos judiciales, en 1929 el D.F. se divi.Ua en seis 
regiones y en cada una de ellas se encontraban oficinas ~ara és
tos servicios. Con esto podemos darnos cuenta que no todas las 
Deleeaciones tenían este servicio en su territorio; oor ejere~lo 
los Tlalpenses, rara estos efectos, debían recurrir a lus ofici
ru-.s establecidas en Coyoucln· ?osterior~ente se abrieron nuevus 
oficinas en les demCs Delegacicnes,oero era el D.D.F. quien eje! 
ce estas funciones. 

Una vez que se fusionan ~olic!a y Tr~nsito, la Direcci~n G! 
neral da ·sus primeros ~asos en lo que se refiere a la desccr.cen
traci6n administrativa: 

-Para la preservaci6n del orden rúblico, la Dirección Gene
ral de. Policía y Tránei t.o ( D .G .r. y T.) adscribe cierta ci:.ntidad 
de policías y patrullas a cada Delegaci6n. 

-A fin.:.les de 1972 ::e establecen oficin<1s de trlnsito en V! 
rias Delegaciones y comienzan ~ prest1:.r loa sieuientes servicios: 
licencias de manejo e inscripci6n de ve~!cu~os. 

U. Ley Org~nica de 1978 .ssi¿,nL a las Delegaciones la funci6n 
de coadyuvar con la D.G.~ y T la munter.ci6n del orden y la.segu
ridad pública, ea decir, las Delegaciones no de~em~eaan directa
mente esta func i6n: asi como :tam11oco se encargan directamente 



de la expedioi6n de licencias, inecripoi6n de vehíc11loe:, eto • 

~i bien la Delegaci6n no ejerce estas funciones, si p11éde 
ec11ar mano de loe recu.reoe que le ofrece la D .G .p, y T. y aoli
tar au intervenci6n cu.ando lo req11iera. 
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Por lo ~Lle toca al J11zgado, la desconcer.tr~ci6n administra
tiva consistió en q11e las Direcciones Generales prestaran s11s -
aervicioe en las Delegaciones· Lo que si se desconcentra ea el 
Juzgudo Calificador. loa de~áe servicios están pura el beneficio 
de la Delegaci6n, ~ero no los desempeña con personal ~ropio. los 
diferentes empleados q11e laboran en loa J11zeadós de las Delega -
cionea dependen de la Procuradu.ria de Ju.aticia del D.F. 

1.4.2.1.4. Funciones J.dministrutivas. 

En CLlunto al persoru..l q11e l~bora en las Delegaciones podemos 
decir que nasta el período anterior a la desconcentraci6n admi -
nistrativa, estt.era minimo y en algu.nos casos se red11cia al D•l! 
gado y un pequeño eq11ipo de colaboradores. Cabe señalar qu.e esto 
variaba m11cho de Llna Delegac·i6n a otra, pero e11.todos los caeos 
el rersonul de,,endia directamente del D.D.F. 

Con la desconcentrac_i6n administrativa, personal qu.e perte
necía a las Direcciones Generales se fue integrando a las Deles! 
ciones y se encontraban adscritos a las mismas. Por lo q11e toca 
a su organiz&ci6n sindical, loe trabajadores de la Delegaci6n no 
tienen 11n sindicato pro~io sino q11e pertenecen a las diversas 
secci9nes del Sindicato de Trabajadores del D.D.F., según sea la 
Unidad y la Oficina a ;lle nertenezcan. 

En lo q11e se refiere a la administraci6n de redu.reos monet! 
rioe,las Delegaciones comienzan a recibir 11n s11b-presuru.esto de 
egresos en el sexenio de Echeverría, aunque no en forma directa. 
rs ru.sta el periodo 1977-1982 cuando las Delegaciones ast.tmen -
realmente la resr.onsebilidad de· administrar 11n pres11pueeto pro -
pio • 

Del total de ~res11r,11eeto que se ha otorgado a las Dsle
~acionee podemos decir que fue de 1977 a 1978 cu.~ndo se di6 un 
mayor crecimiento en tér~inos absolutos y relativos, ya 4ue re -
prcsent6 un incremento del 122~; además, en 1977 las Delegaciones 
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absorbían el 4.9~ del total del gasto del Departamento y, en --
1978 absorbieron el a.a~. En los años eisuientee se exr.erimen-
tan variaciones pequeñas en cuanto a la ~roporci6n que guardan -
con el gasto total del n.n.F. 

C U A D R O # 4 

PROCENTAJE DEL PRESUPUESTO OO'ORGADO A LAS DELEGACIO 
NES EN RELACION AL GASTO TOTAL DEL D.D.F. 

Año Porcentaje del·DDF. 

1977 ----------------- 4.9 
1978 ----------------- e.a 
1979 ----------------- 9.8 
19ao ----------------- e.s 
1981 ---------------·B.S 
1982 ----------------- 7.8 

FUENTE: JUaborac16n propia con base en loe datos· 
det C11enta Pdblica del D ·D .p. 1977, 1978, 
1979~0:-~:c.p. y Pres11puesto de E 
gresos del D·D·F· 1981 y 1982. 5~p.p, 

De eete presupuesto otorgado a las ue~e~ac1ones, no to1~c -

reciben la misma proporci6n· Entre las Deleg~ciones ~ue reciben 
un mayo1• precupueoto están: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, ~'.i -
g11el :Iidalgo y VeMstiano .Carranza. Por otro ludo encon:rall'.CS -
Delegacio~eo que apenas ~erciben de un ~ a un 3~ del total de -
las Delegacione1J, tal ee el caso de CuajilllEilrs, Tláhuac y 1tilru 
Al ta. 

Podemos pues constatar O.lle las Delegaciones increir.er.:an f'iL.. 
nificativamente ell impcrtar.ci& en el último ~exe~io, mCr ccrcci
fic&mente r.. l'artir de 1378· .l.l recibir un ,.rerurt.lesto rrol'io ¡¡~ 
quieren una. mi:.yor re!.'ponsc.bilidi:.d yur.a mayor imr0ortH.CÍ!: der.trC' 
de le &dmir.istruci6n núol·ca del D·F· Esto a su vez reflEja cie! 
ta outonomi& rer;!'ecto al D·D·F· ~e tr11ta de uni:. deccorJcer;tri. -
ci6n de erta tare .. , no de una descentralizi;ci6n1 yc.

0 

«u.e r.o eje1•
cen Sll ¡ire~uruerto de maner¡¡ uut6néma, sir,o que ti.r.to le car,ti
d&d de preeurueeto que soliciten, corro la distribución del mismo, 
debe ser aprc~ada prr la~ autorid&de~ centrales del n.n.i. 
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1 .4 .2 .1 .5. ?o:!.i tica Urbana. 

"'01· política urbana er..tender..cs el ccnjunto dy medidas pro-· 
gra.mi..s y reali7acio11ee que ir.fluyen directwrer~tr c1. la rrocbccién 
dis.tribución y ocur.t..ci6n del e¡;:::acio urb&r,o, eni corr.o en eu equ,! 
pamien to. Ys. en e.rur tc;dof' E.r. • e1· iorei; :ier.:cF !u. blf.d<' de le. r:oliti
ca urbt..r,,. del r: ,!).F'., ahoN• ubicarc~os h. :-articj;·1.1ci61: de lE:.c -

Deleeaciones en eatE. tE:.rea. 

a) Obras Públicas. 
Durante el periodo de 1928 a 137C lao Delcit..cione~ r.6 res.li 

zan obre.e pú.blic&s directamente. ~u partici¡•uci6r1 ce limita a -

ecti~ular a suc roblridoree p11.rE. que e.mrrendan pequei~s obrE.s, ~ 
nerdmente de ccnserv~ción o repuri:.ción de cdificioo; adc•c:Cs de 
eugeri~ al n.D.F. la construcción de lt.e obr ... s 4ue coni::ille1•1..n de 
l!Ulycr iir.porti.z:c itt. 

Fn la Me~oria del D .!).F. de 1932 se encuentr1..r: reeistred1..c 
varias obras r.or fo11doe y eti:t'uerzo"' pronios de lal" co.t:Jur.idader, -
de las diferenteo ~clcgacior.es. Por ejemplo Tlalren tie~e anota
das obras conc las eiguientec~ arrello de ealone~e eec~eltf' 1 r~ 

parcción de h.v1;;derol" ;iúblicoli', sr pint&.!'1 &lfunoF edificios, etc. 

Foco a ~oco, el n.n.p. fue drdic•ndo ~arte de su rreru~uer
to & la realizaci6n de cbrE~ rúbl~cu~ En ler Dele[acionen. ~xi~
t!an tree for~1;;s de llevarlLP a cabo: 

-Obras por hdminiPtr'-c16n: lae que efectúa el r..D.F. 
-Obras por Contrato~ laA que enco~iecdE. rl c.D.F. a ~lfu~t~ 

EIL!'ret:CBS rriV<.:düf' • 

-Obri:.s por Cooperación: li:.e e¡ue rer:li7,&.r: lcr vEcir c·i• cc:i: -
los fondos de eus Junti:.s de ~·ejcras !:~terü,Jen, vie:ils.dcP 
y eotirr.ulados por su Delegado. 

:Sra la Ofic ir.a de Deleé.<.cinnes del D ,J ·F'. :a ¡,¡ue r:e cnci.rlf. 
ba de luo Obu.s en le.e Delecacione!', pcrteriormf.r.te 1"1 rG la Cfi
cina pera lEs Pe~ueftus CbrBs EL l~s Delc[~cioneo. 

Las obrE.!' en las Del€é'.<-Cior.es se reo.lizur: cor.forme crece la 
Ciudé.d de !;'éxic<" y lt.i: ~rr.;-Lc DEhfE.CiOJ1es. Asi terJfltriCJs c,ue f'é.. 

ra el periodo iel Regente Uruchurtu se ct:e~de con rrefcrencit.. 8 

lae seis ~elegaciones que y<.: estabun uniduc e ir.tecrudas a la -

gr~n ciudad; ee bueca dotE.rlaa de los r.ervicjoe p~b1ico~ nlcee~-
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rioa. Las otras Delegacionec so~ casi totalmente deecuidadcs. T! 
nemes el caoo de Tlalpan en que o6lo treo coloniao reciben el 
servicio de agua potable. 

Con la Deocor1centr<ici6n Admin: etra ti va se otorgaron e iertaa 
f~nciones, en el re~el6n de obras p4blicas, a las Deleg~cioneo y 
se leo fE:.ciliti.ban loa· recurnor :i.umanos y materiE<les r·i:ra ejer-
cerlun. Durunte el ecx~nio de F.cbeverria se :W.bian deeconcentra
dc lao si&~ien!eo funcioces: 

-Construir li.s obrbs que ordene el Jefe del n.n.r. 
-Conservar el pavimento de calles, el alumbr¡.do p&blico, 

loa monumen~oe, los jardines, etc. 
-Conservar los bier1eo kmuebles del D.n ,p. en la Delegaci6n. 
-Conserv<ir edificios de escae.J,os priiarias y Jo¡rdir.es de ?I,! 

nos q~e dependen.de la ~.~.p. o del n.n.r. 
-Conservaci6n de l&s instalaciones de agua potable y dren&je. 
-Realizar obras de reparaci6n de servici•-s pdblicos de agua, 

alcE:.ntarillado, saneamiento, etc. 
-Instalaci6n, suetituci6n y retiro de medidores de &EUa• 

Lo que cabe destucar es que las Delegaciones r61o realizan 
obr&o ~encres, por erto es que podemos afir~ar que en este orxe
nio la Delegaci6n se dedica más que a la conetrucoi6n de obras, 
a la con~erveci6n de l&s miemas. 

Cuando la Regencia de la Ciud¡¡d de México rs ocupada pcr -
!úlnl: González, las Delet:aciones consf.rvan laA funciones asumidas 
en el sexenio anterior y únicamente ee les otorga otra. itrortan
te: la preste.e i6n del ::icrv icio de alumbrado público. Otra modi
f icac i6r, real estl cr. el :iecllc de que Ylil. no se trata s6lo de co.!! 
servar y mantener obr~e, sino en muc•1os casos de construir. Por 
ejen:rlo, ya no e6lo les correoronde conservl:lr 'S mentener el rav_! 
mento, sino que también rerticiran en la conetrucci6.12f1e algunas 
obras vii:.les. 

Al aum~r.t~r las tareas de obr&s y servicios, se modific6 la 
Unidad de Obru~ y ~ervicios en las Delegaciones en su organiza-
c i6n i~~ern&, a fin de ~er ~ás r~ncio al y pura lil.decuarse a las 
cxie,enci&o del ~lar. Parcial de Desarrollo UrbEno. 
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b) Servicios Urbanos. 
Dentro de eote inciso incluiremos loe oervici< e de A[u~ y -

Drenaje, Luz y "?avimeuto. Veremos cada uno de ellos an1ilizando -

'orever:.ei.te cu evcluc i6n. 

la prestaci6n de loe rervici· !' de alua y drer.aje est:¡vieron 

u c&rco de la Direcci6n de Aguas y ~aneamiento del D.D.F· hasta 
1372· Jurante tcdo este tiempo las Delegacionec r6lo teniun fa-
cu:t~des p~ru sugerir er. la rrest~ciln de los mismos. 

Es a r"-rtir de 1373 cuandC' las Deleeacio1:ea as.imen tareas -
~cccrec en cote r~~o y les correspondían las siguientes: 

-Obras de rer:uraci6n en los servicios de ag;;a, alcantarill,!! 
y oaneamiento. 

-:.xredic:.6n de rermisos l'llr!l ::iacer instalaciones y conexio
r.es dom:ciliari~~ ~l alcúntarillado. 

-~urtir de agua rotable a las colonias ~opulares mediante -
e! servicio de "pipas". 

-La instalaci6n, s..istit1.1ci6n y retiro de medidorer de ar;:.•ia. 

Fundume~t&lmente rcn funciones de conservaci6n1 de aq1l que 
por ejcmr·lo en Tlal::1in, la oficina encargado de eotaF labores se 
lluml!.rt.: Ofkír.a de Conscrvaci6n del "istema Hidrá1.tlico. 

~e,4n lu ley Orgdnica de 1378, no cambi•r. subetanc~almente 
lae for.cic•r.co c.ue les son asignador., pero el la cantid1:1d de o--
br~r. ~uc rel!.l:zan. ~n téruinos generales se ~uede decir que leo 
ccmpctc .:..u ccr1rcrvE-ción de los scrvicit s domiciliariot> de agui. -
potable y :irer.1.je, t.r1 cor-o la instal.ución de tubería ~r:ra eotos 
efectcs. (le co~.:·eten !16lo lbs tuberfos de r."enos de .153 llllll• si
cc trata '.le aE:ua :.o';i;ble y de .6c m. d es drenaje). 

~or lo que teca ~1 servicio de luz y alumbrado r~blico, las 
Dcle¡;_acior.er. :u..r.ti:: e.. teo de 1370 no ten1.an mayor injerencia. Du
runte 1370-1376 eélo les corresr.or.dla la conr.ervaci6n del alumbr~ 
do !llÁblico y, eo :i:..sta 1J79 cut.indo este servicio pas6 a manos de 
las ~clr[~cior.es. "la desconcentrl!.ci6n de la Dirección General -
'.le ~ervicios Urb1inos, en 1379, incorpor6 a las Delegacione~ el -
cervicio de·ulumbrado p4blico"~+) 

( +) Cfr • Informe do I.~boreE" d_!! la DelP.r,ac i6n_ de Tla lren 1)82 l" 11 
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.En Cll&nto al servicio de p&vi111entc ya heaos hecho referen-
cia Cllundo h&blL.moe de obrhf' públic11e. F.'n la rrimera et1.irc. ( 132Q 
-1970) esta l:abcr eri.. re1.ilizada en grtin ~&rte r.or Cqoreraci6n er. 
l;;.s Delev,c iones, er&n El<AP hi..Oi tantee lC'!.' que a:-. rt& bar: 11,¡ 1r1::1:0 

de obra pL.ra arre,lar sue i..ve~id&P o c&mir:os. 
Con la deecoccentruci6n adminietrativa, l• Dirrcci6n Cene-

ral de Obras ~úblicaa deleE_Ó er, 137~ 11. r jec..ici6r, dt cbri..e via-
les come bLi.c!lec y m<onte1.imientc a lus Dele(&cior.ee re.líticas~ ... ) 
A ésto se reduje su ucci6n, no & la co~strucción de cbrvs vialr~ 
si.no a !O'l1 com:erv1.ci6n· 

Según el ReglL.mento Inter~or del n.n.F.(1373), en PU Hrtic~ 

le 42, las De:rgacioneP rueden y& cocstruír VÍL.f' púb~icas, =ere 
en los términos L,Ue oef.i.l e t l !l. -:l .p. Lo :iue al noder.icP iifirn:r. r -
es que las obrar "Úblicas en eEte camno &uirentLron cc.nrijer&ble
~ente en la Dcle(ución de Tlaine.n. 

c) Licenci~s de Construcción. 

Las Dele[~cionec no 1..rumiercn erta túrFa !u.,rt~rtE~ de la · 
desconcentraci6n adminirtrativa, todo debla arreilarrc er. 11: Ci~ 

di.d de r.réxic o. 
A fi.nalee de 1372 l!'r di:.n facultadef.': N:rE: otort:ar i:l[une.f" -

licencii.e \iUe eEt1..b1..n a cano de la Dhecci6n Generol :le -1~nifi 

caci6n. Primere.mer;te se les fi,c:i_ t& pur"- la exrt-dic i6n !i •U tor j
z1:c ión de todo tiro de licencias de construcci6n, ali~cEmiE~to y 

r.ámeroa oficibleE, que cr&n elubcradae por li.. DirEcci6n ·Generi..l 
de. ~lunific1..ci6n. Pocteriormente, er. 1373, ec descc~ccr.tri. tcdc 
tiro de lkencias a excercibr. de lor €irnr errrc1Llirudo~, ~ue · 
si requerían de 11.. ai.!toriz1..ci6n de :& Direcci6n General. Tar.bim 

tenfan a eu curio la sl1perviei6n ue obrafl y conrtruccicr.er, ar! 
como la facult&d de levunti.r las ranciones corresrondienter. 

,.,ara el reriodo 1376-138:: se mantirneri las. r..tnoioneri aFoumi
d&s en el sex1ni· anterior, s6lo se d&n mcdific&cicneF- er. cJcnto 
a la forff~ de tr1:mitar 11..e licenci&s 1 ee decir, debiu adartE:rre 
la r.restaoi6n de este servicio 1.. lae exitfncii:e dr loe ~lúner 
"='E:rcialee de DeP.arrollo Urbano. 

(+) Ibidem. 
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~uiz~ conventu eepecific&r cu4.ee ron lúe licencii..s Gue no 

se han decconcer1tr1:1do totE.lmente. Est1.s ecn laf' li,cer.che Ee¡:e-
ci¡¡lea y se •efieren a la 1:autorizL1ci6n p1:ara ccr.strucci6n de c:ra!! 
dee obrafl como fr¡¡ccior.amientos, centroe comcrci1..lec, etc• La D,! 
legación si ex¡:ide estas licencibs, !'ero requieren de la revi- -

si6n y aJtorización de ~11.nificacién Central. 

loa servicios que prestún uctualmente las Deleeacionec ecn 
los sitJientes: licenciufl de cor.strJcci6r., refJlarizacién, licen 
cit.s de dei::olici6n, alineamiento y n~_mero oficial, licencit.fl de 
fJ~·;cion&miento, licenciúe de onerbci6n y licencii:~e operbción y 
licencias de uso especi&l. 

d) Planificación Urbana. 

Hastc 197~ todo lo referente a olanific&ci6n der,endia de la 
Direcci6n General :le !'ll-.nificac ión 4el D.!) ·F. E'n 1)73 se deecc-n
oentran alfuni.s funciones ¡;¡,¡e eon afluir.idas ror lar Oficinae de -
Planificación en las De!eeaciones. 

A ;:artir de 1379 se lei;; encor.:irndE! ..im. niH•vc. t1.rett i.. lc.s D! 
legacicnee• e!&borar y proponer el rroyecto de ~lt.n ~1..rci~l de 

Desarrollo Urbano• En el caso de l& ~elegaoi6n de Tl!ilrt.n, el -
Jefe de la Unida:i de Obras y Servicios r.os ir:fcru6 <,lle el !'lan -
PúrCibl no fue elaborado cor la Delet~ci6n sino ror l~ Direcci6~ 

General de PlanificEoci6n. Lo im¡:ortunte es c¡u.e cr, dic!'lc: ~len se 
eetr..blecen loa ur.os del su.e~o, densidad ie poblaci6n, intenridt.d 
de construcciones, etc y que la Dele€aci6n ectá a ct.rfc de vili
lar su c~mrlimiento. 

e) ReBularizaci6n de la Ter;e.r.cia de la 'l'ierra. 

las De~egaciones ~ún teme.do un& rartici~aci6n rr~r directú, 
sobre·todo en el sexenio de ltpez -ortillo. Anterior~ente s61o 
orientt.ban a loe colonos raru i;ue acudieran cor: les ori:cnierr.ce 
responsa ble o. 

El "'redr>.ente de la Rerúbl'.cti, José Hoez !'ortillo, y el ?.! 
sente de .:.a Ciudod de lf.lixico eei'!Eilaron el rirobleiru de la tencciE; 
de la tierra e en e uno de los miif> rraves ui el D .p. De cqí que 

se .!'laya ca tal orado e eme ;riori tr..ric el rr oograma de regulariza--
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ci6n. A las Deleg1;icionee cozro t.ales ae les eeiial6 lu. tarea de -
~2.~t'lul'..ª! con'los' organio~os corresrondientes loe nrob:emas· de -
la tebularizaci6n de la te11e1.cii.. de la tierra. Lo •. ue h&bria q..ie 
esrecifici..r es en qué coceist16 este ccadyuv&r ~ara las Delega·
cionev. 

Si recordu~os ~ue los orgüniemos que zrayormente ~articiran 
en la re[ llarizaci6n durante eete sexPr.io son: COP.ETT y la Dire~ 

ción de Areae y Recurcoa Territoriales; debemos ver cuál es la 
,rül:'-t-icipaci6n de hi Deleguci6n en c1;ida ..1no de elloe. 

!:n cuanto a lo~Dredir.s ref.tliirizadoe ;:-or CORETT, la r:artic,! 
~ación de la Deleguci6r. se reduce a la autorizaci6n de los rla-
nes sobre la zona a recularizar y a dar ruferenciae sobre loe --
mi;;c:cs. 

~ara el caso de la D·A·R·T· el .!:_2advuv_!r de la Delegaci6n 
se concreta en las siguientes actividades: 

-Pide la intervenc i6n del orfanif:!mo ( D ·A .R .T.) ::iara rerula
rizar determinados terrenca. 

-Elabora los Dlanoe de los terrenos ocurados ilefalmente y 
que ~retEnder. ser regularizados 

-Realiza un ccnP.O ~ue consiete en tomar lor dato~ de las fa 
milias acentadus en los terrenos irregu:ares, r.ara que se
leo cut~logue entre los futuro~ rropietarios legales. 

Es en el momento de la elabcr&ci6n del cense donde la Dele
gaci'.n tiene un amplio ~argen de acción par& la repartici6n de -
lotes. Este. fi:.•.;ultad le. oe;ne en una situación ver.tajoeél frente a 
loo colonoo, tiene la r.osibilidad de ejercer la m~nipu1Gci6n y -

el ce:: trol 1'ol1tico sobre loe :u,bi te.ntes ·:ie estoE> aeeritamientoe 

Nota: Para una viei6n de conjunto acerca de la evolución hist6r_! 
ca de las fincionee q,_¡e !l&n uo:imido las Delef'acionet:, v6a
ee el o.tudro :ie la ráfina siguiente. 



CUADRO 16 

EVOUJC!Oll llISTORICA DE LAS FllNClOllES Y ATRIBUCIONES DE LAS DELEGACIONES 

FUNCIONES O 
,, ATRIBUCIONES 1928--1970 1970--1976 1976--1902 

1 

Cadctor 
Político, 

-Unidad territorial con 1
1

-Entidad de gobierno y de ges- -Orqano administrativo deaconcentra 
ropresentacl6n pol!ti-

1 
ti6n administrativa, do, subordinado a la Jefatura del 

ca y con funciono& do ¡ -Instrumento de acci6n y oper.!!. DDF y con facultades sspoc!ficas -
vigilancia. tivldad do las pol!ticae qene para resolver diferentoa asuntos -

-------------- -------------------------~1'!.1!'J _ _?!}_.!J.P!: ______________ :._ .!'.!' _ _!'_u__t::!}_l.?!}.?.: __________________ _ 

Orqanoa de 
participación 

ciudadana 

-La• Juntas do Mejoras 1 -Uniones y Aeoclaclnnes de co- -comlt~s de Manzana. 
Materiales, 1 lonas. -Asocioclo11es do Reoldentes en cada 

-Escasa partlcipaci6n- ¡ -Juntas de Mejoramiento, colonia o comunidad. 
en el Consejo Conaul- -Junta de Vecinos con partlci- -Junta do Vecinos-Consejo consultivo 

---------------- -t~:~-~e-~:-~~-u~•-d_. _____ l_;_º_~~~;_n~;_~j;_~::::_~::_~~~=- :;_e!;~:;;_~:;;;.?;;:;:~~~:~~::.~:~:~::_ 
-El Delogado y loa S~ 1 -Coptación do i!deres de colo- -Hoyor penetración del PRI en las co 

Control 
Pol!tlco. 

delegados canalizan - 1 nos. loniaa populares -
las d"""ndao de suo - -Alianza PRI-oeloqnción. -La Delegación cuenta con personal -
habitantes. -Actividades aslstenciallstns. propio para estas funciones. 

1 -Actividadoo eocioculturaloo. -Autoriza y controla"manifeatacionos" -------------- _____ .. ___ .. __ ........ _________ ........ -----------------_________ .. _ ---------------------------------- ..... 

1-Lae Delegaciones se hacen cargo do t.odas ostae funciones y las real!-

---------------- -------------------------f--"-ª-n _ _"_" __ c~_"_r_:1_n_n_c_1~_n __ c_o_n _ _1_"_"_~_1_r;_c_c_1~-~e_"_.'.'._"_n_"_'_"_1_"_"_' __________________ _ 

Sooio-Cultura 
loe. -

Otorgaaúsnto de -Para estos asunlos de- 1 Le corrneponden los slguJentos aauntoo1 
Licencias b!an recurrir a la Cl!;!. 1 -Giros Mercantiles. 1 

dad de "'xlco. 1 -Licencias de ospect&culos. 
J -Licencias para Lndust.rlfte y comorcios. 
1 -Lovantnr las infraccionon corroopondientos. 

1 
-Expedir los Giros Especlaloe, no loo autoriza, 

I (No lo competen las sancionen do carácter flecal), 

---------------- -------------------------·-------------------------------!------------------------------------
Reqhtro l T 0 d 8 9 , 1 
_::~::: _____ ---- ------- ----------------· t ·-------------------------------t----------------------------------·- -

·Ex!ete una Pollc!n ¡,,_ 1 -se incr•m•ntn ol nGmero do policías y ¡intrullas. 
cal bajo las 6rdonoe - 1 -cuenta con una Oficina pnrn oxpndir J,icencins do Manejo. 

1 
del Delegado, 1 -Admlniolraci6n de la Juetlr.lo Cnliflcndora 

1 ,,,...., tw1Pni1rilln lnn reali~n on c;oordlnnci6n ron la Dlracci.Sn Gral. 

Judiciales 
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-~:~:::::~:::-rii:·:.-:::-::~·;::::~=~-¡=~::~~:-:·::;::::;:::::--------r=;.::;:~:::::·::::;:·::·:·;::::~:---
• propio, depende del -- ¡·Tiene • su carga personal 1 menta notable, 

DDF, propio. - -AUDllnta al pereonal a su carga. · 
1 

-:~~-::::::·--- ------------T;~:;;;:~~::·:-::·=-- :-::::::::::·::·=~~~-:::::~-
__ :::~--·-------- ------------------------i~:::::::~~:-~:::~::~::::_:_~ __ l_::::~::_::_:::::~------------------
Servicio~ 

Urbano1, 

1-eonsarvaoi6n del Alumbrado PÚ• l-Prestaci6n dol servicio de alum--
blica. ¡ IQr•do público. 

-obras do ruparacicSn y conserv~ 
ci6n del siste11a hidráulico, 

-otC>f9Bl" permisos para instala- J·Instnlaci6n de tubarlaa y temas -
ci6n de tOlllAS domiciliarias, ..,.ioiliarias de agua potable. 

-Servicio de "pipa•" a he col~ ¡-Ti~no a su car90 las redes seoun-
niaa populares, darino de agua pot.Wle y drenaje. 

-Inotalaoi6n de 1118didorGB de -- · 
agua. 

--Obraa,de bacheo y manttmimien- l-construcci6n do algunas obras ---
to de calle•. 1 vialea1 calles, carretoraa,etc, 

-Desde 1972 aeumen todna las funciones relativas al servicio de Llm-

-~=:~:ii:~-~1-------------------~-t~:~~::~::~~~~:~-~~:~~~~~~~~~~-+------------------------------------
1

-SuperviaicSn dn obras y Aplicaci6n do las sanciones corronpondientes. 
1 (Loa Giros Especiales uquieren do la aprobaci6n do la Dir. Gral) • 

----------------t-----------------------1-------------------··------------f-------------------------------------
Planificacidn · ¡-Reallzacl6n da cierto• ostu -- 1-colabou en la elaboraci6n de su -
Urbana.. 1 dios o planoo quo le pid,~ la .. 1 lFJ.an Parcial de Oes.1rrollo Urbano. 

~ Dirucci6n do Planificación. ~ ... Elabora todos loa planos de au te-
1 1 rritorio. -------- -------------- -----------------------------1-----------------------------------

Tenencia .i.1 
Suelo. 

,.---·-·---------

1 
·La Delagacidn oxpide lu Escri -elabora lo• cenuoa y planco de lo• 

turas do loa terrenos r~gula .. :- terrinos que van a 18r re9ulariaa
re•. 

-Colabora con otroo organismos .. 
a la reg\liarizaci6n do la te-
nencla do la tierra 

doa, 

.. ---- .. -------------------------------
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1 .42 .1 .6. ;.lfune.s Conclusior1ee 

No queremoe term:.nt.r eEta dercrirción de :.e l!VcÍLtcién .:üoti_ 
rica de la~ f~ncicnc~ que 1&n asumido lac Dele¿&cicncs sin antes 
intentE.r t.tno interwetucién €enerol qt.te confrcr.te la C{.lntidad de 
datos que nemas ex:uesto con las ni~óteciE €Eneralec de r.t.tectr{.¡ 
investi€1,¡C i6n. 

J'-lstamente creemoo c,ue hi:.f't{.¡ el uot:!e::to .1emcs logrado ub:.-
car la ill'-:ortu:cia de l{.ls Delr:gacionec de ~r.a 1n.~:ea1 ceneru~ ;:, 

en este sentido co:robcramos 4ucstr1,¡ hi~étc~is f e~eral: 

"LA~ D'::!.'.":GACIONEc ~CLI"'l'';J,!" i:DO'.::":rtfr·: UNJ.. n::~orrTJ..rcr;. 

CADA VEZ l\'.J,VOR !JE!i'!'H0 .. ! DDF "'0:'. -r:r c:t:.cr=:r>".'E' t::::."'.;~o 

DE FJ.C:J!.T;;DE!" Y FlJ!\CFP:~ í.;:R F" O'"í2Cri; "r.Rc ri.X"'I.'.: 

NEr: nr-::tmi::r;cr;, v "'UB<;Dn:;,crcr '· ~/..e ~or.r".'rc;:.~ a~r:r.

RALES ~UE DICTA ~r DDF; A tAS DELEGACIO?!ES L~S CORRE~ 

"'ONDE PARTICIPAR EN ~U A FLICACION" 

Además de ésto, se 1an com~robt.do ·~rci&lmentc ctr~s ~i·é~! 
sis sec.indarü1s. Uru:. de ellas se refiere a que la dr!'ccncentra-
ci6n administrativb, iniciada en el sex nio de 'c1overria, fue -
efectivamonte ~nu decconcentraci6n y no unti deDcentraliz~cifL 1o 
fancionea, ya qLte las Deleg~cio~es continúan subc:dir.&d~s fcrm:..l 
y realmente al Jefe del J.D.F. 

Tamoién .1emoe avanzudo en otra .ünóte::ic er. :a q1..1e r:~nt.1':.-

mos ~ae la desconcentracién :..dministrtitiv~ inclu¿r6 to.mbiér. lo; -
desconc entrr.c i6n de f..tnc ior.es de control i:ol.!.tico. La ~i..rtic il'!c: -

ci6n de las Delegaciones en políticu Ltrb~nti y en r.r.rtici-.. ciér. -
porular todrá ser :bserv~da de mr.nera mls clara en el caso de -
Tlalpan nero ya hemos nodido cactar el ~eco que :ueden tener er. 
estos aspectos. 

Consideramos que ahora tenemos ya el m~rco general que nos 
perm~tirA comprender mejor el caso de Tlalp&n• Recordemos que -
nuestra investigaci6n se refiere a las Delegaciopes ~n ge~eral y, 
una segunda parte, la más significativa, a•la Delegaci6n de Tlad 
pan. 
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2.1 Breve Monografía de la Deleg~ción. 

La Delegaci6n de ~lalpan ha representudo y sigue ~epresen -
t~ndo un lugar importante p~ra el D·F· por su enorme riGueza na
tural, por el atractivo que ureaenta para la construcci6n urbana 
y, desde antes, por su producci6n agricola y floral. Se puede d! 
cir que la historia de Tlalpan se plasma en las luchas que se han 
librado por la apropiaci6n del suelo. Desde antes de la conquis
ta sirvi6 como fuente de riqueza agrícola para sus habitantes y 

ahora se ha convertido en una zona codiciada por intereses par
ticulares: ca::iitul inmobiliurio, autoridades corruptas, fracci,g 
nadares, etc. 

La ·~istoria de Tlalpan, fundamentalmente viene a ser la -
historiu de sus habitantes pobres (campesinos, ejidatarioa, co -
lonos) con todas las dificultades que han tenido que enfrentar 
pura permanecer en. este lugar. 

Tlalp~n, ~ue en un tiempo empez6 a ser invadida uor gente 
que sólo deseaba veranear, unora es acosada ~or gente que no so
lo desea eso sino que uretende apropiarse de loe mejores terre -
nos para !:wbitarloe definitivamente. Dich.a. tende~cia es favore -
cida por las autoridades del D.D.F. y de la pro~ia Delegaci6n. 

La política urbana que acelera el ~receso de segregaci6n 
urbana se enfrenta con t.ln nClmero cone.iderable de campesinos y 

colonos que no están dispuestos a abandonar sus terrenos. La ca
pucidad organizativa y su combatividad determin~rán, en gran ~ª! 
te, la forma en que se desarrolle la tendencia mencionada. 

Procedamos ahora a dar u...~ p~norama general sobre su territ~ 
rio y sobre sus he.bitantes. 

~.1.1 Ubicaci6n ~iet6rica. 

~i nos remontamos al nerlodo preh1e~ánico tenemos que de -
las ciete trib11s minua tlacas que se reconocen como f1lndadorae de 
varios asentamientos a la orilla del Valle de M!xioo, son loe T~ 
panecoe quie·nee f...indan Tlalpan, derendiendo en su primer momento 
del seaorio de Xoc~imiloo. 

Loe primeros pobladores ee establecen sobre una de las már-
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genes del R1o San Buenaventura, que reore~enta el limite naturál 
entre Xochimilco y Tlalpan. El t~r~ino "Tlalpan" se deriva del 
ru..hua tl "Tlallipan", que significa "lugar sobre tierra''· de las 
voces Tlalli-Tierra y "'an=sobre. 

Seg~n algunas versiones, a Tlulp~n se le considera como el 
primer ¡:ueblo del sur del Valle, precisamente porque, como su no.!!! 
bre lo indica, era un lugúr que se encontrúba a las orillas del 
inmenso lago sobre el que ahora se hil erigido la ciudad de U~xico. 

El afio de 1537 se considera el 'a.ño de la fondaci6n hisplni
oa de Tlalpan, atribuyAndose el nombre de "San Agustin de l~s 

011cvas". La fundaci6n y reconocimi•mto se !'lace por el deslinde 
de tier1•as entre los naturales y con el objeto de regular el 11so 
del agua de los vastos manantiales, tal iniciativa es llevada a 
cabo por el entonces Virrey Don Antonio de Mendoza. 

En 1556 se logra consolidar la ~oblaci6n indígena e hispá-
nica a merced de tierras que !"e les otorgaron. De esta manera, la 
distribuci6n y uso del suelo entre sus habitantes e inmigrantes 
comienza a ser el conflicto principal en esta zona. 

El cultivo se constituye como el ~rimer uso del suelo y se 
extiende, sobre todo, a la zona norte. :OoPteriormente empiezi.n a 
surgir gran cantidad de propiedades particulares de~tinudac ccmo 
Villas de albergue para las clases acomodadas de la é~oca, ~ue 

no buscaban mas que la tranquilidad y el confort de la excelente 
vegetaci6n. La Villa de mayor im~ortancia era la de Sen Aguntin 
de las Cuevas, en cuyo luear solia reunirs~ la clase de muyor -
abolengo. Este 111gar llega a tener tar.to realce que fig11ra como 
capital del Estado de México de 1827 a 18JC. :,sta filla, más es
pecificamente conoci~a como centro de Tlalcan, sig~e conservando 
ciertos rasgc2 de pueblo y rerresenta el núcleo de ~oder, tanto 
religioso como civil, ya que ahí se er.cuentra la rarroqu1a de -
San Agu.st1n y las principales Oficinas de la Delegaci6n. 

Con la Ley Orgánica del D.~.p. de 1928 el ~11eblo de Tlalpan 
(municipio) se convierte en parte de la Delegaci6n q11e lleva su 
nombre. En la m.'..ellll:l Delegaci6n quedaron incluidos varios _:pueblos 
y a medida que la mancha urbana se ha venido extendiendo a estas 
zonas, loe antiguos pueblos .y Villas van desa~areciendo. 
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2.1.2 Su Territorio. 

2.1.1 Medio Fisico. 

Tlalpan, por su extensi6n territorial, ocupa el primer lu -
gar dentro del área del D·F· ta superfioie con que cuenta es de 
309 Km2, correapondiéndole entonces un 20 .6~ del total del D ·F.(+) 

Se localiza en la zona suroeste del D.F. y conforme el cin
tur6n verde de la Ciudad de México con las Delegaciones de Cuaj~ 
malpa, Alvaro Obreg6n, Contreras, Xochimilco y Milpa Alta. Se ex 
tiende hacia la p<.rte más f6rtil del Valle de México dividUndo
se en magníficos llanos de cultivo al norte y las serranias del 
Aj'.isoo hucia el st1r. Estas serranías conforman una de las prin-
cip1ües cordilleras, que por el sur del Valle de Mhico y Ou.er-
navaca se extiende como un enorme potencial maderero haeta hace 
alet1nos años, ya que ahora más bien se ba convertido en codicia-

J dos terrenos habitacionales y en zona de veda• 

rrna gran parte del terreno en que se encuentra la Delegaci6n 
es montañoso y en gran parte cubierto por la piedra volcánica -
del Xi tle. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Tlalpan seña
la qt1e el 80~ de su superficie es montaffoea, el 16~ lo comprende 
el área urbar.a y el 4~ la superficie de los poblados rurales. 

En gran medida se podr1a considerar que por sus caracter1e.
ticas geográficas tan particulares, este terreno sign1fié6, al 
menos !lasta !:lace t1nos 12 o 14 años, un obstáculo para ser habi-
tado. Ahora se pt1ede observar el acelerado rroceso dé urbaniza
ci6n en que rce enct1entra a pesar de lo accidentado del st1elo. 

a) Altitud y lütitud. 

Tlalpan se :Dcaliza a 23 Km· de lo q11e ea el z6calo o primer 
cuadro de la ciudad· Su latitud está comprendida entre 19 Brados 
17' y 22'' al norte y loe O grados 1 1 y 54'' de 1011Bitud al oes
te del meridiano de Greenwicn y a tina altura de 2,393 m. sobre 
el nivel del mur• 

(+) Estos datos fueron obtenidos de Monografia Tlalpan elaborada 
por el C·E·P·E·S· del PRI· 
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b) Limites. 

la superficie de esta Delegaci6n colinda con variae entida
des jur1dicas. Aei tenemos que al Norte limita con la actual De
legaci6n de Coyoacán, al eureste con la de Milpa Alta, al nores
te y eote con la de Xochimilco, al si.ir con el 1:etado de lf.orelos, 
al poniente con la delegaoi6n Magdalena Contreras y al norestE -
con la de Alvaro Obreg6n.(+) 

o) Clima. 

En su generalidad el clima es 1:emplado y muy agradable, au.!l 
que en algunos temporales se observa una notatle baja en la teo
pera tura• Este clima reoresenta una de las razones del éran flu
jo de poblaci6n en los últimos años, adem&s de que su ambiente -
es bastante sano por su esca-"' actividad industrial y ror li; a.ln 
recuperable formaci6n boscosa. 

d) Hidrografía. 

En Tlalpan exieten numerosas corrientes de ~gua que baji..n -
de los cerros, principalmente del Ajasco, aunque &lgunoe de e -
llos eolo llevan agua en tiem~os de lluvia. La direcci6n en que 
corren estos ríos es de Oeste a Este y de Sur a Norte, por el 
declive mismo del terreno. Actualmente s6lo se rodria ~blar de 
dos rios, que en tiempo atrás fueron ta~bi~n im~ortantes: Rio -
San Buenaventura y aio ran Juan de Dios; ~stos :mn sido la fuen
te de irrigaci6n para la parte llana de los terrenos caltivabl~s 
de la Delegaci6n. El curso del Rio ~an Buenaventura se diri~e -
hacia el lago de Xochimilco, uaeando cerca de la antipa hacier.da 

de •renorio. El de ~an Juan de Dios se dirige hacia el canal que 

procede del lago de Xoc~imilco, por Tomatlán, para que finalmen
te llegue a la Ciudad de México por el canal de la Viga. A este 
mismo conducto se le une otro ~ue viene del t:1edregal del Xitle, 
proporcionando suf'ic iente ael.la pura el f:.inc ionamic:, to c ont!nuo -
de la fábricas de papel ''!'eña Pobre" y la de !iilados y tejidos 
•r. ,Fama Montafteea"• 

( +) Para ver Hmi tee mls precisos .consul tur el articulo 15 del 
capitulo I de la Ley Orgánica del D.D.F. de 1978. 
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Estus fúbricae y las colonias residenciales con los hoteles de -
paso ri11e se encuentran sobre la carretera federal s C1iernavaca, 

• consumen gran parte de este 11q11ido que s11rge del miomo territo
rio de la Delegación. 

e) Flora. 

Del total del territorio ~ue comprende la Delegaci6n, el --
50,8~ corresponde a la zona boscosa: pero se observa un deterio
ro constante de esta zona, ya ue se ha et tilizado para fines in
dustriales, además de la 11rbanizaci6n de parte de ella. 

Esta superficie boscosa, considerada como la mayor riqueza 
fo~estal del D.F., contiene especies como el "palo loco", pinos, 
encinos, pirules, oyamel, helechos y toda llna variedad de cact4~ 
ceas. En definitiva, el pino y el oyamel son directamente exnlo
tados ::or la Unidad Industrial Forestal "Loreto y T'eña Pobre",(+) 

~.1.3 Usos del suelo. 

Una vez GUe tenemos una idea general sobre las caracter1s-
ticc.s f1sicas y na t11re.les del territorio de la Delegac i6n, pode
mos o.hora intentar 11na descripci6n igualmente global sobre los 
u~oe q11e se hacen del mismo. La distribuci6n funcional del sue-
lo la presentamos de acuerdo a las ~ltimas cifras que tenemos y 
corresponden a 1981 y 1982. 

a) Uso Asr 1c ola • 

El caltivo, aun~lle ba disminuido, sig11e siendo una activi -
dad importante der.tro de la Delegaci6n. Loe prod11ctos ágr1colas 
que se cultivan dentro de su ¡rea, contrib11yen, en parte, a sa
tiEfacer la demanda de loo capitalinos, es por ello ~ue Tlalpan 
juega todavía un papel de cierta importancia en este aspecto.{++) 

(+)El 21 de febrero de 1947 se.les di6 l~ concesi6n ror un de -
creto ;,residencial. Ectas concesiones confirman GUe la zona 
boscosa ha sido vilmente ~erjuiice.da por estas compañ1as con 
toda la ley de su oarte. 

(++)I6uez Portillo en su visita del 23 de Enero de 1982 a ~eta 
Delegaci6n, presidió lln bCto agrario en el que premi6 a 5 a
gricultores ~ue triunfaron en el primer concurso de alta pro 
ductividad del maíz. (Cfr. "Uno más Uno" Enero 2 .. de 1982. -
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!as zonue 1e cultivo pe localiza~ ~rincipülm~nte en dor- lu
gares: el rrimt-1·0 se ri túa EJl norecte, es :l.ecir, h<::cia lá ex:ia-
cienda de Coara, eur.que en les últimos afies ya ~• ~a ~ezclcdc -
con usos iabi tc;cioriales; el oi:ro lurar !."e encuentra entre can -
?e.dro Mlirtir y ':'eperan y renref'erita el l!'ayor núcleo nroductivo -
de.la zona norte. Exi~ten otras pequeñas áreas de cultivo en di
ferentes lugi:.res de la Delegac ibn, re ro 1frtaE: r-cr. de ci1;nor J rnr.o! 
tancia, ya que en últimas feo:uis han sido absorbidas ror la l!'an
cha urbana, tal es el ·caEio del área e ue oe ubica entre fta. Ur -
su'la Xitla y Tlalcoligia. 

b) Uso gahitacional. 

El uso fil.: bi tac ional del suelo es el que ha cobrEtdc mayor -
ia;portancia, principalmente en la s11perficie de la zorm norte. 
la. mayor porte de las viviendas se locr.lizan en le zona urbaniz_!!. 
da (18.3% del total) ~lle ee encuentra el norte de la Delegeci6n. 
C11ando se hable del desarrollo urbano en Tlalpan se abundar~ so

bre este teDlB. 1 por el momento solo diremos c,ue la zona urbana de 
la Delefaci6n tiene un 52·.4fo de uso .he.bi tacional, de acuerdo al 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano. 

e) Servicios Asü>trnciales. 

Este 11eo del suelo resulta ser m11y caracteristico de la De
legaci6n por la gran cantidad de instit11ciones ?Úblicas ;:a1•a la 
salud. Lo c¡11e más sobresale es le llamada zolla de hospitales en 
la .. parte noreste de la Delegac i6n; pero encontrairos adea:áf' otros 
cer.tros impol'tunteo :le sal11d en diversos !)untos: el hosri tal de 
neurologia, hospital Fray Bernardino, Ins ti tu to Mexicano de P.e-
habili tac i6n, el Instituto Nacion_al de Enfermedades "ulmonares, 
la Clinica San Rafael para descontroh.dos mentales y otroE> de -
menos importancia. 

d) Uso Comercial. 

Rl comercio dentro de la Deleguci6n abarca· varias sendas. 
Desde el antiguo mercado que se localiza en el centro de Tlal~an, 

al. que se suma unn car.tidad considerable de pequeños comercios, 
hasta los oás 111jos restaurantes y centren comerciales. Como ejec 
comerciales eotá la Avenida Insurgentes Sur, a cuyos lados se nan 

establecido tiendas como "Aurrerá" y "Conasupo~ y 11n gran n6.mero 
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de ilancos, ferreteriue, Ce.sus de materialea cara la construcción, 
farmacias, maeblerias, etc. pero siemore predominan los restau-
rantes y las fondas. 

las demás redes comerciales dentro de la Deleruoi6n ee les 
puede considerar cofl'.o satisfactores de r.rimert; y· ecg.mda necesi
dad y se localizan sobre la avenidu ¡irincinal de ll.f!90lonias de 
tAf..yor importancia; es el caso d!_la cclonia Mig.iel :Udulgo y Am-
pliaci6n en que el comercio se distrib11ye sobre la única carl'et~ 
ra o calle cavimentada, lo mismo s11cede en la :!~roes de l'e.dierna 
donde el comercio se concentra sobre le. avenida Tlahuamacala. 

En otri.s colonias populures existe 11ne gl!'an cantidad de pe
queños cooercios, a veces disr.ersos o formando reducidas concen
tracione::i, y casi siem:ire se trata dll).a vente. de productos de -
prir::era :; seg.mda necesidad. "ara compras mayores o de otros pr_2 
duetos reg11larmente acuden centros comerciales más grandes. 

e) Uso Industrial. 

~l crinciral nilcleo de. i:;ctividr:.d indus_'trJª_l en la Delega--
ción :.ic ~oculiza sobre el Camino Real u Xocnimilco. Este comple
jo industrial se erige dentro de una zar.a que está reglamentada 
pare ello y que se extiende hasta el Anillo Periffrico. En esta 
zcna sureste de la Delegación se incrementa la actividad indus-~ 
triul y se reducen lus áreas de cultivo y los terrenos baldios. 
Otra pequeil.a zon~ de •Jso ind<Jstrial se encuentra sobre la Calza
da Acoxra, donde sobresale la fábrica de productos químicos F.r. 

las dos industrias máe antiguas de la Delegación, y de gran 
tamaf'io, son: la fábrica de papel "Loreto y Pef'ia Pobre" y la de 
textiles "La Fama Montaaesa"; la primera se localiza entre la 
avenida Insurgentes Sur y San Fernando y, la segunda, sobre la 
cella de la Fama y a un costado del caff6n q11e conduce al ~arque 
recreativo "las Fuentes Brotantes". 

El r.roblctr.& común de ambac fábricas es la contuminaoi6n que 
!)ro.lucen; !)ero eo m'.lC'.lO mús sobresaliente la q11e ~roduce la fá-
brica "Loreto y "eifo !'obre", pues los olores que deopide llegan 



a percibirse ?lasta a treo kil6metros de distancia. Al resnec to, 

en r.11.ic!u:¡s ocusionea se aa !llii.blado de la posibilidad de que esto. 

fábrica sea trasladada füera 0iel D.F. 
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En resamen, el relativo crecimier:tc industrial en la Dele[! 
ci6n se desurrolla sobre el Camino Reul a Xcc~imilco y em~ieza a 
rr.i..nifesturse con muyor intensidud sobre el i:n~llo "'erif~rico. E_:: 
te der.i.:rrollo tiene oosibilidudes de incrementar~e, si tomumcs -
en cuentt: que l¡,, zona está reglamentada rrec is;.:mente '"Ur~llo. 

Cabe destacar que la rr.ayoría de eet1:1s industrias e:on "Oco contu
minantes y, en t~rminos gener;~len se busca ~reservar el r.edic ª!E 
bicnte, yu ue no se ~ermita el est~blecimiento de industrias cm 
l.ln alto grado de contaminaci6n. 

f) Parques Recreativos y Zar.as Verdes. 

De los a¿oe setentas en adelante la ~eleE~ci6n ha ad~uirido 
gran importirncia en su actividad recreativa, t1:1nto de uso cilbli
co como privudo, :?or ejea:::lo, el Cll.lb de Golf Mhico y el Club 
de Tenis Italia, ambos de <..tso ()artic111.ar: además de otros n:uc i1os 
de este tipo que prolifer¡.n a lo li.r[O y i:.ncllo de lE. Delegac:.6n, 

sobre todo !u:cia la zona de ved&, Entre los :'arques !lil~::.icos t! 
nemos: las PI.lentes Brotantes, el Bcsque y Zoolégico de: ~cdre€al, 

el '?arque Nacional del Ajusco y, el m&s reciente, Reino Aventura, 
con todc.i la idea de una ~isneylandia mexicariu\+) 

!xisten tambHn vc.rios ter·:enos dedicados al de rorte, li.. Of:. 
yoria de ellos eon cancilas !ie f11tbol y ee er.cuentr•rn en r:ifsimoe 
condicioneo; la excepci6n eetú dada por las instaLcior.es de Vi
lla Olimpica que contiene~ gimr.usio, canc'la de di.lela -oar<. bs.sque_! 
bol, etc. 

1 

Por lo que toca a las ~reas verdes, es notorio que la Dele
gac 16n de Tlalpan ea uno de los ~Lllmones m4s amrlioa ~ara la Ci~ 
dad de México y esto se debe fundamentalmente e· su riqueza er. 6-
rec.is verdes que con diflc1ü tades ee nreservan. De acuerdo con --

-----------·------
(+) la adoinietraci6n de Reir.o Aventura eetG a cargc de particu

lares, el D.D.P· lo conce~ion6 a Lln grur.o de indl.lstrialeo por 
25 aaoo y al c~bo Je este tiem~o pasará a rr.ur.oe del E<ibierno 
capitalino. Se si..be que el hijo del entonces Regente de la -
Ciudad es el rrincip&l rerreeentante del grupo de industria
les. Cfr. Uno mls Uno Nóviembre ~3 de 1ga1. 



96 

los datos que presentu el Plún ~ürcial de Desarrollo Urbano, el 
82~ del territorio de la Deltgaci6n correeronde a las zonas de 
conoerv~ci6n y amortiguamiento. 

g) Instituciones Educativas. 

A través de los ar.os el uso del stelo para instituciones e
ducativas se :u1 incrementado y se ha a!J'l'opiado de extensos terr! 
nos. El Interm¡do Wxico, la reciente Universidad Intercontine.!! 
tal, El !neti tute S11perior de Estudios Eclesiaeticos, la Preriar! 
toriu No• 51 varias esc11elas secundari1;1s federales, (la 29, 125 
y 73), el Colegio de r.éxico, el Colegio ~ilitar y una gran cantj 
dud de cclegios ~1;1rticulares; son todos ellos algunos d los in~ 
ti tu tos ed1.1ca tivoe que se er.c.1entran en esta Delegaci6n • 

Un caso especial de institucio es lo representa l~ gran ca,!! 
tirh.d de Seminarios y Conventos que desde nace yu varios años ee 
encuentran er. est~ zona(+} la mayor r.urte de ellos poseen exten
sos terrenos que muctu.s veces 2610 se utilizan como jardines o 
para la recreaci6n interna, i.u:ique taml>ién para sus amnlias y -
confortar.tea ir.atalaciones que Vll.n más acordes con el tipo de vj 
vienda residencial de lujo. Como ejemplos de estus institucio-
nes tenemeos: el ~eminnrio Conciliar de México, el "C!minario de 
i!isioneo extrunjeras, el "eminario del :!?si¡íri tu Santo, el Semin! 
rio de los /i[.uetinos, los !turistas, etc. y Conventos corr.o el de 
"un JoEJé de Lyon, las Cavucainus, L .. s Clarisas, las Oblatas y C,2 

mo otr:,s 15 mbS• La mE1yoria de Conventos y Seminarios están di~ 
tribuidos nor l~ colcniu Toriello, Centro de Tlal~an y por el ªE 
tiguo pueolo de ~anta Ur~ula Y.itla. 

n) Otros usos del ~uelo. 

Entre otros ueos del suelo podemos mencionul la zona arque.2 
16gica que se loculiza sobre el Anillo Periférico, a un costado
de h. floricn :r>e;1a ,.,oore. El ;:rinci¡:ial vestieio de dracci6n ea 
la pirlm de de Cuicuilco y su pequeño musco. 

El uso.del suelo ~ara Oficinas es relativamen•e i~portunte ------ ·----------
{~) ~es~n datos del c.r.~ E.$. del ~.a.r., dende 1590 comenza-

ron a eetublecerse Seminarios y Ccnventoe en esttt Zor"' que 
se encontraba alejudu de lü ciudad. 
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en la zonu ~áa céntric& y urbanizada. Ahí encontrurr.os las Cfici
nas ~Qblicas de la Delegaci6n ~olitica, las del Juzgado Calific~ 
dor, las de la Ccmpr.ñia de ~eguros l~ Cocerical, Agencia de Co
rreos, TeHgrafos, Teléfon0s de r:.éxico, Dtleeació~e .,..o.!.icfo, -
etc. 

Otrcs uRos del suelo vienen a ser lo~ lut<.:ee ex~rc~c~ ra
ra el turisrr.o, aun;ue son pocos, sí re_rresent;.1n ciertc pr.trimo-
nio hist6rico. "'odemos mencionar l;;, Casa de i!onrda (<.ct,.ial ceCUf 
dari!i. No. 23), Plaza Jui'.:rez, F.'x-~alacio ~:unicird, la "'arroquia 
de San Agustín y su Convento &nexo, la casa en que ectuvo rrici~ 
nero Morelos, la Casa Chata, la C~su de Aná1uac y, deede lueco, 
la zona arqueol6~ioa que ya se ha nor:ibrudo. Aur.c;ue ta.J::rez lo -
más~tractivo pura los paseantes sean los ~arques "úb:icos y la 
belleza naturul de la zcna del Ajusco. 

2.1.4. Poblaci6n· 

Nl.lestro prop6si to es s6lo enttmerar algunas car,.c ter 1 st ic<: s 
genera-ea -s'obre los b.ubi :.;;.ni.es de esta Delee1..ci6n: densidad de 
poblaci6n, número de ~ubi'antes, sit~aci6n econ6mica, etc. De e~ 

ta manertt com!)letaremos uni. visi6n de conj.rntc nobre Tlal:::an. 

De acl.lerdo a los Censos de ~ob:lici6n y Vivienda del D.F., -
esta Delegaci6n ex~eei~enta su mayor crecimiento demográfico en 
la dácuda de los años setentas, en que llega casi a tri~licar ~~ 

pobluci6n. 

CUADRO #7 

POBLACION EN LA DELEGACION DE TLALPAN 

Afio Habitantes 

1930 --~~-------- 10,000 
1949 ------------~ 19,249 
1950 ----~~----- 32,767 
1960 -~-----~-~- 61,195 
1970 -~-~------- 130,719 
1980 -------------- 368,974 

Porcentajfl con res pecto a1 .!:'. -

0.81 
1.0~ 
1.07 
1.25 
1.86 
4.17 

FUEN'rE1 Elaboración propia con base en los datos de Censo de Población 
y Vivienda del Distrito Federal 1930, 1940,1960,1970 y 1980. 
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Si bien la Delegaci6n ocupa_ el primer lugar en extensi6n t! 
rritorial dentro del conjunto de las ~elegaciones (constituye el 
::o .5¡: del ~rea del D.F.): en caanto u pobluc i6n sólo alberga al 
4 ·1~ en 1980. l'6lo Tlánl.lac, Milr.a /..lta, f.'.. Contrerae y Cuajillllll
pu cuentan con menor poblaci6n que Tlalpan• Todue las demás Del! 
gaciones rebasun el medio millón de .1ubitantes. 

Si solo tenemos en cuentu el área urb~nizada de la Delega
c i6n, la densidad de Tlulpan es de 74 .6 !1.ubituntes por hD. • 

El J3~ des~ población ee·e~onomicamente.activa y como des~ 
cupudos s6lo apc.recen el •5:~ en el Censo de Poblaci6n y Vivienda 
de 1380. El 58.°' de la ,.,.E ·A. se dedica a actividades terciarius 
o de s :rv ic ios, el 18.~ a activ icll.des irid¡¡striales y s6lo el 1 O~ 

u. o.ctividc.des del sector prittario• El 14,< rest~nte se encllentra 
clasificado en actividi.dea no especiflcad11s. 

En cuanto a ingresos econ6micos se constata que el 60~ de 
la ~.r.A. percibe ingrecos inferiores al salario mínimo o i~ual 
al míni~o y ~a mayoría de estcs pobladores se concentran en la -
r.arte sur y r.oniente del &rea urbwnizadu. 

Por lo que toca ~ viviendu, d~ acuerdo al Censo ya citado, 
lu Delegaci6n contuba con 63,747 viviendus, 61~ de ésto.e con te
c io de lose. o cemento, 12-~ de asbesto y 22~ de cart6n. Relacio-~ 
nundo el nilmero de !li>.oituntes con el número de viviendas, tene-
mos un rromedio de 4 a 5 personas por vivienda. Reeulta muy nr~ 
bable q¡¡e el hacin1..mier.to 3ea mcyor en lus cus~a de tecno de ca! 
tón y ...- besto, y;;. c¡ue ger.er1..lmente éstus cuentan con menos cuar
tos. 

De maneru general podemoe decir c¡ue se trata de un~ pobla
ción !tetero12énea en cu::.nto ::; su oituución econ6mica y cultur1:11. 
:os diversos lugares de donde ~roceden sus ~~bit~ntes, asi como 
los Ustir.tos pueblos que yu existían en le. Delegi:.ci6n nos dc.n -
co~o resultado un mcc¡.ico c~ltural· Cosa semejante sucede en lo 
que se refiere a la cituuci6n econ6m:cu, si bien la m"yoria pero! 
be in¡;re~cs igt1ulec o inferiores al sc.l,.rio m1nimo, cusi un 10;' 

obtiene ine~eoos s~neriores a 5 veces dicbo salario. 
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2.2 Desarroll~.lI,!bano en Tlaloan. 

Ia Delegación de Tlalpan ha se&uido un proceso de urbaniza

ci6n más o 11:enos lento .wsta antes de 1370, en los años ei¡;uien
dicno proceso se acelera y el área urbana de la Dele1::aci6n ee i,!! 
corpora defini tivumente al AUCi~. El análisis de esta última eta
pa e la que nos interesK de manera esrecial• 

Antes de rasar al estudio de los últimos años, creemos con

veúie"te tener una visión general sobre el desarrollo urbano de 
esta Delegaci6n hasta antes de 1970, Ello nos permitirá coo;iren

der mejor le probler:ática a:ás reciPnte. 

2 .2 .1 • Antecedentes, 

La !:lelegaci6n como tal se constituye en 192B cuando el muni 
cipio de Tlalrar. se convierte en una .Delegaci6n rr.!is del D.F.(+).

partir de esta fecha el rt.teblo de '!'lalpan (ciudad.) r¿urdu ccr.sB! 
rado como cabecere de la Delegación qu<' llev:.i su r1omore. 

Para 1930 se tra fo de um. zona rre::lominantcmente rurll l €:: -

la qt.te s6lo lu rarte centrl.11 de la ct.becera c<ier.ta con ale.unes -
servicios urb&nos. La Delet;aci6n tenia 900 Cé!St:s y el 63;~ r1..dic~ 
ba en la cabecera, el resto d; la ::-obluci6n se loculizaba rrit:ci 
palmen te en los. 11 pueblos\++ )Ltt f~e.nte de riqueza e::-tabu re rre: 
sentadu por la produczi6n agrícola e industrii:.l. "'i:.ri. este tir-r::
po ya contabt< con treG flbricas rel<.: tivi..mente grande!:': La Fun:f;l -

Monta1'ieza, ~an Ferr:¡¡ndo y :->eñe Pobre. 

Si o:en la Delesr.ci6n dependía j~rLiici. y <.dn:i r;istr:.. tivuc:e1~ 
de las at.ttoridades centrales :lel D.D .p., s.,; ll'l::r:teni& aidi..dL> y -

en &run ::<irte conf'ervaba cierti.i autonor.iía, se ccnecrv<.bur. lee -
costumbres en los rucblos y los viajes a la Ciud;.d :ie l::éxico no 
erun muy f:ecuenteo. 

lo e¡ue podemos a:iorrl preg.intarnos es c6mo se exrrem .. en ---

(+) Cfr. ~Q.::gi'..nfc~del.J2.D.:1'...: Die. 1928. 
· ( ++) Los once 'lleb os .~·a anfii::uoe erun: ~an .,edro !.'6rtir, .::'an Ar. 

drés Totolte~ec, ~ti:.. Oroula Y.itla, ?ragdalena "etlc.c,,lco, -=
Chim1..lcoyotl, ~to. Tor.:áa J,jusco, ~an ?:.it:uel J.jueco, Tlarres, 
Topilejo, Yuiplllco y Xic~lco. 
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Tlal r.an el crecimier1t.o acelerado ~el AlJC?f. que se dú de 1'.340 en -
adelcnte. En otras plilabras ¿qué proce~os urbanos sufre Tlalpan 
mieh~ras la Ciudad de México ee expande a un rit~o acelerado?. 

El crecimiento que experime~t& la Ciud~d de W6xico del cen
tro a la ~eriferia, tambi~n ae vive en la ciudad de ~lalpan y eu 

perift>riE.. 
De 1350 a 1360 el centro de ~lalpan eo eurerado demoeráfic! 

me~to por su ~eriferia• ~i en 1340 el centro de la neleeaci6n al 
sorbe el 54·2~ de la robl~ci6n, rara 1970 ec s6lc el 16.33-, 
mientri.f' c1ue las coloi:i!ts ,..eriféricas l'ara est€ último año re~r! 
sentbn ya el 53.2~ y el rente entá ccnntituíd0 por lea habitante 
de lot> pueblos y ranchos situados r:-rir;cini:.lmente al eur y l'Onie.!! 

de la ~elefaci6n. 

De 194C i. 1960 se obcerva un inc:·emento conetante de la ro
blr;ciór. de la zoni:. cer,tral y, en cor.secuencia 1 tiumenta ru den1'!i
d1.1d. Paro le. década de 101> ee sen tas el e entro de ~lal ran disll"i
nJyc cu •oblaci6n en tlr~ino~ absolutos y rel~tivo1>; de 22 1 157 -
habitantea ri~ 1360 a ~2 1 123 en 1970. Esto noi;; ;ermite detectar -
un deocenso cr. el ueo :iabi t.e.cio11ol del centro y un incre111er1to en 

otros ur:cs • 
CUADRO t 8 

Distribución de'l~ Población en Tlal12an 
(1940-1970) 

Localidades # 1940 ' t 1950 \ * .1960 ' • 1970 ' 

!'!~---- _1 __ !Qd~~- 2~.:.! 1 1!!:.!!2 52:.5 _.! ~.!221 ~1.:.5 _! 33.d~2 !§~-
~!!!1l!2!! _____ _2 __ -~!l!~§- ~~.:.2 9 1~!~2§ ~!.:.!! .!º ~~!m ~!!.:..! 11 ~§.t222 ~:.Q.. 

S2!.:.~ll~f:~!!! _Q_ --1~2 _1,:j _2 _Q 

!!!S!!!!!!~-- -L- --l~L _.:.2 Q_ o o 
~:!!!912!! _____ -~-- ---~2- -.:.~ z_ C:!L 11 ! 

~!!é!~f:!!! __ L_ --~~L !.:.1 L ___ g __ ,:1 ~ 
___ _.. 

Q ------- ------
S2!~!!!:!!!---- _Q __ Q .!.!! ~d!§ ~~.:.~- .!Q §2.L~21_ 2~~--
tros o o J 591 1,0 2 2 435 1.9 

'l'OTAL 17 19,249 19 35,587 45 61,195 25 130,719 

(a) Los ranchos fueron censados en el pueblo de Huipulco 
Fuente• Censo de Población y Vivienda ':!al O.P. 1940,1950,1960 y 1~70, 
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El rroceao de deoroblélmi~nto del centro delelacioni..l ruede 
ex9licar~e en parte por su e1:.reci11lizaci6n en i:.ctividt1dt>::- comer

ciales, turil!ticas, fir:uncie1•es, etc., en detrimHito del ueo ns
bitacional. Por otro ledo, las inversiones de carito.l en cr:ue·r
cios y servicios, le 1r11yor urbani~&ci6n del centro y el ecerca-
miento de lE. 1ri..nch& urb&na de la Ciudad de !~thico, ;roduci>ri un& 
elevt.ci6n en el ~recio del suelo r esta elevbci6n rer~lta e::-re-
cialcentc sit;riific&tivu en r:l ce1:tro de Tlelran y er. loe terTe -
nos cercenes & lae e.venidas rrinciralee. 

~et.o nropicia que el ¡:uelo adc!uier& ueoe u.~e rentablee y -

provoca la eee.rF.fSCi6ll de SU UE'O & loe lu:.bi tan tes de ll'et.C'rf'e ir:
greOOB• E'stt. expulsión F.n el ceritro de Tlalrie.n re dél a trav~s -· 
de lcro deoi..lojoo e l"er!1N.t•fl e¡ue :1sbi~aban Al: vivit>r~di;r de E.lt:ui
ler o por ls venta de ou '.'.'rediol! rara ueoe mls rentablei:>. 

Veamos ahora c,u~ pasaba en la pcrife1·i& de Tlal ran. 1!.rta -
1950 eran haciendas, ranc,.os, ejidcs y ¡:uebloe lee c,ue la confc.r 
maban. En 1370 encontran-.oe: y& un r.11mero com:ideraole de cclor:ies 
que se nan ectablec ido en terrerioe de antié.uoe i:ue blos, < j ii!re, 
ranchos o naciendas, de tal manera que constituyen el ecracio 
con mayor >oblaci6n (En 1970 alberfan al 53.31~ del total de la 
Delef&ci6n) • 

IaE< .haCií'ridas deoupbrecieron rek tivumt.r.tP rror.to. !:u rro-
ceso de desinteEraci6n se acelera desru~o del reriodo revDlucio
m:r.rio ( 1910-1917), mediarote el rerurto de tierras, nrr. d!lr lu-
gar & la for~r.ci6n de ejidos, tierras ccnur.ules o pEque?.as l"rc-
piedsdeo. Parr. 1340 s6lc tener..or e iacü·r;d&r reé:ir.tr;;..d<:s cor.e t.!! 
le.s: ~en Juan de Dios ~· Coc.!'a, aun:,ue de hrc:ic e:xü·tian ctr:.f: -
dos: ?eha "'obre y Comaltepec. !staf' ,..ocar hi.cio,d;..P., en loP i::-· 

i1os siE.uienter contir:úun su procei-o de dcrL!"·ú!' ici ón: alcunc>P !'l'.Q 

pietarios fraccicnan rus terrenos y ee ccnvlerten er. rano 1cp 
(por ento er. c,ue ~arr. 1'.)6r: la hucinidi..c di:·n·in:ytcr; y les ri..r:c~'":: 

aumer::Eo.n), o tres· ee tri.nroforno.r. en zormf' habi focjcr:alr r. y, fir.<.l 
mente, en otrbP ocarior:Pr loe terrencF eon vendidos a fraccicna
dores o inmooiliarié,e, CJUiH1er· se er.carv::.n de lot.ificar, ver.der 
o es~ec~lar con ellos, es~erund~ ~U( ~umenten su valor. 



102 

Con los ranchos sucede ale~ similar, dee&purecen y dan paso 

E.l uso hu bi ttic ional o industrii:l (rara 1970 e6lo exi ate un ran-
c.10). Ranchos como e•l de Acoxpan y el Trébol se incorporaren a -
la mancha urbana y e6lo se conservaron lss rancllerfos de Cima y 
Parres, que oe locE.lizan máe al sur ,de la Deleer.ci6n. 

Aleunos terrenos ejidalee se traneforc;i.n er zonas urbar.ae. 
:El r1•ocer.c que se sigue rara esta transforr.e.ci6n se da de manera 
peculiar en cada uno de les cernos c:ue oe r:rerentar., atin cuando -
les tr~mites legale~ eear. los miemos. rcr el momento nos referi
reff.o~ &l case del ejido de Tlalran. los terrenos ejidales que se 
ccnvierter: er. zona urbana se lcc1Jlizan al noreste de la Delego-
e i6n y de un uso nredomir.antemerite a1;r ice la y ¡;anadero -rasan a 
un uso habitE.cional. 

I.a zen!. urbano ejid&l ccmienz& a ser fraccioz:ada al .margen 
de la ley. ~rir. eN;mente se incor:·ora al área urbana la parte b~ 
ja del ejido que colinde. con le que actualmente es la avenida I,!! 
surgentes ~ur. :iacia 196C ya se han establecido colonias como C~ 
rarna¡;Uey, la lonja, Campo Xcchitl, Miguel Hidi.leo, etc. de tal -
mar.era ~ue para 1367 la parte baja del ejido Tlalpan está casi -
totalmente poblada· En estos años los ejidat~rioa vender. al 
r.~.s.s.T.E. una franja de terrenos que colindan con las Fuentes 
.9rctantes y se extienden casi h1Jata la carretera Picacho Ajuapo·. 
~obre los liuite~ de estos terrenos sur~en algunos ssentamientos 
irregulares: El Uetro, El Capul1n y Cartclandia. 

¿C6mo i:e obtuvieron los lotes urbano ej ida les de_ Tlalpall? -
:El mecanismo dominante para la ad~uiaic16n de un lote coneistia 
en dar umaportaci6ll en trabajo para el trazado y apertura de ca 
lles y una cuota en dinero. Cuando tenian y& cierto tiempo partl 
cipando con su trabujo y su cuota, se les otorgaba una collstan-
cia de &djudicaci6n por parte de los ejidatarioa. 

Er. la rer~rtici6n de lotee se niciercn rre9entes distintas 
aiitorü\i.dea e:uberr:<:.mentales y miembros del rartidc oficial. Per
scr.al de la Pecretarla de la Reforu& Agraria, emrle~doi ferroca
rrileroa, miembros del r.1.r. y ~olicla obtuvieron lotes, en su 
mayor n¡¡rte localizadoa en l& parte 1;;lta del ejido 4ue :ioy corre!! 

po~de a la colonia Am,~iaci6n Mieuel Hidalgo. 
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Hubo taa:bién mucha gente que, al enterarse del reparto de -
lotes, loeraron obtener u.ás de uno, pero no los habitaron inme-
diktamen~e sino que dejaron quien los cuidara y eeper~ron que la 
zona recibieL·a los se1•vicios urbanos a:l;s r.eceearios, ~ara lueeo 
venderlos o habiturlos. Aleunos rr.alizaron traspasos 7 vendierQl 
sus lotes a rerroru.s de u.ayeres recureos econ6micos, que comrran 
y especulan ccn ellos. 

En est¡¡ zona urbano ejid&l casi no Ee -permitieron las invi::
sionee, los intentos fueron duramente rerrimidcs por el Com~sa
ri~do Ejidal, con la ayuda de la Policía Montada o la ?olicia -
cirotlllscrita a la Delegeci6n. 

Juntamente con el poblamiento de la.zona urb&no ejidal, se 
habí'tiiron las zonas cercanas: San Fernando, l:ant& Ursula, S11n J.2 
sé .31.1ena1lista, Carrasco, La Fama, H11ipulco y Toriello. Todac e e
tas colonias formbban el ndcleo central más poblado de l~ Delee& 
ci6n. 

Si reflexionamos sobre los factorei::: q1.1e cor.tribuyeron a es
te pobla~iento, podemos dest~car los sig11ientes: 

a) La cercanía de fuenter. de trabajo• Dentro del rer!m~tro de 
la Delegaci6n y cerca de la zona pobl~da con mhyor intensid&d, -
se loc~lizan distintus fuentes de trabajo. Fntre las fábricas -
sopreealen:"la· Fama ?f.ontañeza•(de hilados y tejidos),"Textiles 
San Fel'nando", "Textiles Ajusco" y la fc'tbrica de panel "Peña ~o
br.e". Existían otros centros de a trace i?n de l!'(Jno de obra e omo 
la exr.lotbci6n de cantera en los pedregales de Carrasco, los ~º! 
nos pal'li la fabricación de t .. biq11es y las obrus rública~ ~i..ra lo 
conetrucci6n de Villa Olir.pica y '!'eriférico ~ur en la dlco de :os 
sesentas. ( +) 

b) El bCerct.miento de la 111ar1c.1a urbana y l& neceeidi,d habita
cionol de los habitantes del D.F. ~ara 1960 la Dele€ac:6n de C~ 
yoac&n y San Angel ee enccz1traban ya incorrorailos a la creciente 
ciudad y, a1.1nque la Delege.ci6n de Tlalran C.:lled& tod ... vii.. aleji.di.., 
preeenti.bi:. ya uno posibilidad pora ser :iabitadi. por los GUe te-
nian mayor necesidad• 

(+) M4e tlirde loe centros industriales se extendieren hEicia lu 
Av· f:an Ferr.rmdo, sobre ·el CE.mino 1.1 Xocll.1111ilco y Acoxp&. 
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e) Las obras de vi&lidad y transporte urbano constituyen tam

bi~n un factor importante para la habitaci6n y urbanizaci6n del 

territorio de Tlalpan. Consideramos que el tipo de vialidad y -
transporte determinan en bran parte el tiro de construcciones y 

de habitantes que ee establecen en la zona, es decir, cuando los 
prin•eros son deficientes dif!c ilmente proliferan l&e c onstrucc i,2 
nes de casas lujoeas. Una vez que la zor.& está bien comuniciad2 -
se hacE e.troctiv& para 11.1s !lersonas de mayores ingresos. l"i a é~ 

to le agreg<,moE! que ee trata de un lu(ar codici&do !lOr eue caraJ:, 
teristicae fieicae< y naturE:lee, lu atracci6n aumenta. 

Con base en lo que hemos mencibnado, observ.amoe qu.e el 4rea 
urbana de Tlalp&n se encontrd>a ht;ste antes de 136C, todavía al! 
jada del AüC?l y el trunel)orte húc i& la gran e iudud era muy rrec~ 
rio· Yu desde el porfiriato se contabi:. con el servicio de tran
vía. ~ticia los años cincuentas se lo(ru que el servicio de auto
buses urbwnos llegue hat'ta el p11ebl.o de ~ontu Ursula Xitla. Las 
vías de acceso a Tlalpan eran la avenida Insurfentes, la i:.veni
da ~an Fernando y C&lz&d1.1 de Tlalp&n. 

Podemos decir que el transporte y la vi~lidad se mejoraron 
ampliamente en lu 1~cadu de los 608

• En estos a~os se realizan 
grandes obrLs de infraestructura Gue perm~ten unL comunicsci6n -
l'~pidi. con la ciud&d• La Calzada de Tlalrun se extiende ru.sta la 
nueva carretera a Cuernavaca, el ~eriférico, que se .!'labia comen

zado en 1958, se prolor.ia en 1367 hucia el sur y llega hasta Cu_! 
m4r.co en Xochimilco; la avenida Insurgentes se extiende de ~an -
An¡;el hasta el cruce con el T'erifér:!.cc y' Villa Olimoica. La pro
lor.gaci.ór. de Innurgentes ~:.ir er1.1 a través de la Lvenidll Innurge_!! 
tes que cc~unicabL a la colonia ~idulgo, la.Fama, las Fuentes -
Brotanteo y llegaba a junturse con la Calzada de Tlalpan. Además 
la r..vcnida San Fern&r.do es amp;¡.iada y asi ee ccmrletc lu eetruc
tura vial 9ri1rnri11 que i:;ermanece tu.eta ahora. 

En torno a est1.1 e tructurt vial primaria se fueron comuni-
ca~do las n;evas colonias, la muyoria de ellas contaba solo con 
una calle r.&vimentada y ésta era la Gue les rermitia tener acce
eo <o. algum. de lt.s vi!.lid&des nria:i.rit:ls. Come ejemrlos de est& -

:::itu11cién tenen:os la averddf.! Corregidcra quA comunica a la colo-
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nia !íidalgo con la Av. Ine1.1rger1t.ee ~ur, y la Av. ~ta. Ursula X.! 

tla q1.1e hi:.ce lo mismo con el rueblo que lleva su noa:ore. 

Concluirea:os loe antedentes del deearrolo urbGno•en Tlal-
pan, sintetizando los fenómeos que se ob~ervan en este r.rocesc -
de transformbci6n que experimentb la Deleeaci6n hasta antes de 

1970. 
a) Ias haciendas desal)arecen y son tranefcrn:adas e:. zonas ur
banas. Alganas de ellas cambian a 1.1sc ;rimordiEi lmer,te :ia bita
'cional, es el caso de la hacie11da ·Chih1.1i.hua, ::.oco..lizada cerca 
de ifai pule o, q1.1e se transform6 en la e olor.is Chinuanua y que 
aparece resiatrada.como tal en 1959· 
b) La mayoría de los ranc:i.os desararecer.. y dan raso al uso fl!! 
bitacional o industrial.(+' 

e) la for1naci6n de colcnii.s ::eriffricas al cer:tro de Tlalt"ar.. 
Estas colonias conforman el n4cleo central de mayor poblaci6r.. 

en la Deleé:aci6n rara 1970. 
d)La tranaformaci6n de terrenos ejidalee en zonae urbanas. Al 
analizi.r el caflo del ejido de Tlalpan hea:cs obeerv&do que 

las colonfos sur~idaa en estos terrenos ¡¡¡.¡sta antes de 1 ne-
son fundamentalmer:te pooulares; pero reccrdemos que muchNJ 12 
tes quedan baldíos y ~osteriormente ee construirán casas luj~ 
sas\++) 

e) Algunos pueblos se convierten en coloni~s al ser blcanza-
doe por la mar.cha urbana. Los ejemtilos máe claros se~ el del 
pueblo de Huitiulco y, en a:enor escala, el de ~ta. Ursuli.. 
f) Hao ia fir.ales de los aiíofl sesentas c. ueda cc.nforma da la r ~

tr1.1ctura vial orimarii: q1.1e ccJ:Junica el ~rea 1.1rbana de lu Del~ 
gaci6n con el resto de la Ci1.1dad. En este runtc deetacan: el 
Periférico, la Av. Insurgentes ~1.1r, la AV• ~an FernE.ndo y la 
Calzada de Tlal -can. 

( +) Alg1.1nas de lao haci end<:.s se e cnv irtiercn rrimero en ranc ~os 
y deoruh adc¡uirieron un ueo habi tL;cionel o industrfal. ~ar
te del rancho de Ac óx"C~n y Coa na se transforman En r arte del 
c~rredor industrial. Postericr~ente, en otru ~urte de Acox-~ 
pan y Coc..p<i se eetaolecen zonas re~irlenciales de lujo. 

( ++) Para una informac·i6n m4s am plia sobre la tranaformac.i6n U,! 
bona de tierras ejidales en Tlalran, pu.ede conRultarRer Lu.go 
Medina Ma. luisa y Pernando BejaNlno Gonz4lez Ia '1ici6n del 
btado el Ca ital la i'ormaci6n de las Colonlae o u!are11 
en a rana ormao 1 n r ana • • • • .2.E.•.2.ll • 
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2.2.2 Panorama Urbano en 1970. 

Para una mejor comorensi6n de las transformaciones urbanas 
que sufre la Delegaci6n en los dos sexenios sigui( ntes, daremos 
una somera descri~ci6n sobre su nroblemática urbana en el año de 
1970. Este será el punto de partida y de comnarac16n oara el anA 
lisis de los años posteriores. 

De tilla manera general podemos enunciar la prob:emática de -
la form~ siguiente: el área urbana de la Delegaci6n se encuentra 
ya incornorada definitivamente a la creciente ciud~d y cuenta con 
las obrlis viales necesarias para comunicarla con la Ciudad de ~! 
xico; sus colonias oeriféricas cor.stituyen el mayor r.~cleo pobl~ 

cional y la m&yoria de s~s viviendas cuentan con los servicios -
de agua potable y energia electrice; aunque no se preaentún como 
un gran problema, existen y~ algl.Ulos asentbmientos irregulares y 

s~ suscitan ciPrtos conflictos en torno a ellos; son pocas las -
zonas de construcciones lujosua y existen gr&ndes espacios abie! 
tos susce::tiblea de sr.r incor90.i:'adoa al área urbana. 

Ahor& desurrollaremos con ciert~ amnlitud las caracter1sti
c~s ~ue ~emos mencionado y comenzaremos por el asoecto demográf1 
co. !n 1970 la Delcgaci6n tiene 1301 719 habi~antes y su r.obla-
ci6n sr. vi6 incrementada en un 113.6~ con relaci6n a 1960. 

Más de la mitad de la pobluc i6n se encuentre. ubicada er. las 
colonias :.eriféricas (53·2~), la ciudad de Tlalpan alberga s6lo 
al 1 ó .9~ y los rueblos ul 27 ·91'. 

C U A O R O # 9 

DIS'l'RIBUCION DE LA POBLACION EN TLALPAN (1970) 

llabi tan tes ' 
1 1 

Ciudad ! 22,129 
1 

16.92 

1 1 
Pueblos ! 36,599 1 27.96 

1 

1 
1 

Colonias 69,557 1 53,26 1 
1 

Otros 
1 

2,435 
1 

1.86 

TOTAL 1JO, 719 100.00 
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Podemos decir que la gr~n ~ayoríu de su~ h.abita tes se en-
cuentran ya dentro del áreu urbana. ~i consideramos la roblación 
de lu ciudad y la de sus colonius periféricas, constituyen en -
conjunto el 70.13~ del totul; y si· a ésto le agregumoe la Doblu
ci6n de cuatro pueblos (~an Pedro, ~uirulco, Chirralcoyotl y San
t~ Urcula Xitlu) que ae encuentran prácticamente unidos a la ma.!! 
ch<. urbuna de la ~alegación, +endríamcs que el área urbuna albe~ 
ga al a;.88;(. 

La población económ~cumente activa ec de 39,518 personas. -
En Ci.lánto u la rama de actividad, el 26.6~ labora en la industri~ 
de la transforlll!lci6n, el 33~ en el sector servicios, el 9~ en e~ 
marcio y el 8.6;'. en actividi;d"s del sr·ctor primario. Con estos 
datos podemos observar que las activirlt1dee agr1colus y ganaderas 
se encuentran disminuidas y es an el sector terciario y secunda
rio donde figura el erueso de la ~.~·A· 

Por lo· que tooa a los ingresos que ~ere iben, el 45 ·36 tienen 
il)€resos inferiores 1:11 salario mínirr.o: de uno a tres veces el sa
lario m1nimo el 34~, y el resto de la ~oblación ~ercibe ingresos 
superiores. 

Analicemos ah.ora algctnas características de su área urbana. 
El incremento demográfico se manifiesta también en el crecimien
to del áreu urbL.nu. Se calcula que en 1370 dic:W árPa ar.enas oc_!! 
~uba el 5.8~ del territorio de la ~elegación, en decir, abarcaba 
a;iróximadamente 18 kilómetros cuwlrudos. Dentro del área urbana 
nodemos ·listin€;:¡ir la cabecera, aleunos ;:-ueblos, barrios, colo-
ni<ia 9erif6ricas y unidude¡) twbitucicnales. Por lo que toca al 
e Entro de Tlalpan concentr ... al 16 .JI. de la pobkci6 y ani se en
c~entra lu muyoriu de los comercios y otros servicios como Bancos, 
oficinas de lu E.dministr~ci6n 9áblicu, etc. Por lu uvenida Insur
genten Sur s6lo encontr~mos dos srur.des restaurantes. 

I.a poblución untigua de TlQl~an se localiza en la cabecera 
y en los pueblos untes a~~didos, en los ci~les su actividad fin

dc:.rnental eru le. agricultura o lu gE.nader1a, pero poco á poco ern 
~reus de cultivo fieron desariareciendo y dieron lugar a nuevos -
aoentamientos numanos. 
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Los b~rrios constituyen tumbién ndcleos de poblaci6n con -
cierta antigUedad y en su mayoria ~e localizan dentro del centro 
de Tlalpun o en El oeriferia inmediuta. ~n aleunos casco sen a-
sentamientos que surgieron a r.urtir iel eotu.bleci~ier.to de ind~~ 
trias, ejemclo de ello eon loa burrios je lu Famú, ~eña ~obre y 
San Fernando. 

La ooblac i6n menos antigua se ubica en las color.iae ~erifé
ricas que rodean el centro de Tlalrian ~· eeneralmente ee tratu de 
colonias populares, a..inque se d •. n ule,o.1.r.<.s excer.ciones como el -
Club de Golf ~:éxico en Villa Coapa. Recordemos que arenas dos -
uños antes de 1970 nabla quedado confora:i.du h. estructuri. viul -
que permitía comunicar wdeco.1.adamente a la Delegaci6n ccn el res
to. del n.p. y ésto nos exrlict. ~n 1ran rarte norq1é ~ura 1370 -
adn no nublan nroliferado lt.o ccnntrucciones lujcsus en esta ~e
leguci6n. 

Par1:1 1370 encontr1;1mos yv. vu.rios aeenfomientos irree1.11 .. res, 
solo ~ue alglnos de ellos no arurecen registrados en el Censo, -
pues fueron incluidos Jentro de la colonia o pueblo múe cerci..r.o, 
tales son los cu,,cs de la ii~roes d.e 131C y los Volcanes. En la -

color.ia Mi¡;: .Jel :íidelgo y en loe ejidos le Hu.ioulco ee '·re~ent:.-

ban también ciertoo rroblernae por irreg~laridad en l~ tenecia de 
la tierra. A4n cu.ando exiatian estor rroblemus, ne sflor&ban -
grandes conflictos, r.erc y~ comenzaban a deoarrollarse. ~erú en 

los 1.1lor: sieuientes c¡,wntio, r,.l incren:ent:..rse los t:sentumientoP. -
irreg1.1lares y d :'li..cerse 1fota zona m~s codiciad<::, se a¿:udizurá 
la rrobleinbticu urbum: .• 

La Delegéici6n en !:'LI. globali~h¡j teni ... ~:- ,0~3 vivie:1JcS• ""n -
cuanto a su e~uir~miento diremos cue P.ibien no es mu.y s:..tisf~ctE 

rio, no nreeent1:1 gr~ves nrob:emus en este momento. Del servicio 
de agua ootable disponen Z0,301 viviend;.s, ec decir, el 32.16%: 
de éstas el 5.9~ lo tien•. n jentro de la vivienda 1 fuera de eLa el 

9.8- y de las lluvec rdblicbs lo tomLln e! 31.9~. Solo el 7.8- no 
cu.anta con este servicio y generalmente son aquellas viviendas 
de loe recientes asentamientos irregilares. 

Del servicio de drenaje solo disfrut~n 3 544 viviendas(61~) 
mientras el 39% carece del mismo. Su deficiencia era evidente 
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en las zonus pedregosas de la Delegaci6n. 

Lu enc:rgia elé6trica llega éÍ la mayoria de la ~oblación, 
~~ 005 viviendas cuentan con este servicio es decir el 90.8%· La 
muyoria de las colonias populures tienen energía eléctrica en 
sus casas, pero no cuentan con alumbrado público; este servicio 
no ee presenta como indispena~ble y oe puede sorortar su carencia. 

Hemos observado que, aunque existen algunas deficiencias en 
cuanto a la prestaci6n de servicios, la gran mayor1a cuenta con 
loe que aparecen como indispensables (ugua y luz). Con esto que
remos hucer notar que para 1970 la Delegaci6n no experimenta gr~ 
ves ~roblemae urbanos de este tipo. 

Conviene insistir ahora en la importancia que tuvieron las 
obras viales y el acercamiento de la mancha urball<l en la expan -
si6n fisiC4 del suelo urbano de la Delegaci6n. fi en 1960 el úrea 
urbana' de Coyoacán aún no se unía a la de Tlalnan, en 1370 se en 
cuentran yu integradas y comunicadas por la Calzada de Tlalpan 
como vialidad r.rimaria. Esta vinc1tlaci6n de la Delegaoi6n con 
la Ciudad de :.~éxico se vió fortalecida ;or la 11rolongaci6n del -
períferico de ~an Jer6nino hasta Cuemanco y de la Avenida Insur
gentes que se extendi6 husta el inicio de la autopista a Cuerna
vaca. 

Si bien ~e constata ~ue para 1970 la Delegaci6n cuenta con 
una vialidad suficiente que la comunica con su ex.terior, la .via
lidad interna empieza a mostrur deficiencias. El desplazamiento 
al interior de la Deleeuci6n se hace fundamentalmente a través 
de tres ~venidas: Innurgentes ~ur, San Fernando y Calzada de Tlal 
pun; se observa que l~ vialidad conformudu par estas tres aveni
das &ira en torno al centro de Tlalpan, de tal manera que loe ~ 
bitantes de lac coloniaa y pueblos de s~ periferia deben despla
zaroe hacia ellas a fin de tener acceso a fll.ls lugares de trabaja, 
centros comerciales, etc. La deficiencia principal la detectamos 
en lae calles que desembocan a lan avenidas mencionadas. En la -
muyor1a de las colonias ce tiene eo!o una calle que cumple la 
funci6n de conectarla con alguna de los avenidas principales. 
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2.2.3. Desarrollo Urb&no (1970-1982). 

Dl.lrunte estos añoe la Delegaci6n experill'enta nlev;;.s trans-
form1:1c iones l.lrbanas y ae sitúa corno 1.i.na de las zonue del D ·F. -
con mayorec atructivoA rara el l.lso tu¡bitc.cionul y t.i.ristico por 
parte de los sectores ~edios y altos de 11:1 sociedad. 

Cl.lundo analizabamos el ie~arrollo urb~no del D.?. mencioná
bamos que la etapa correspondiente u la etap& que estamos anali
zando se caracteriza icor lu agt.1dizaci6n de los nroblemae l.lrbanoe 
y, 11:1 Delegaci6n do Tlalpan vive tall'~ién esta crisis, especial-
mente en si.le zonas ropl.llares, donde ;.odrá cbservarse el 1€ficit 
de vivienda, li. fülta· de servicios y lu proliferación de confli~ 
tos l.lrbunos en torno a los asentumientoe irregl.llares. 

El análisis de este ner1odo se desarrollará ~lrededcr de 
dos cl.lestion1:1mientoe ql.le nea· ~1:1recen centrales: ¿De ql.l~ forma se 
expreea la ''crisis l.lrbi:.r.a" en la Deleg1.ci6n? y ¿Ci.uH es la con
tradicci6n principal (JI.le se d.& en e . .1 área urbam1?. 

Antes de ~asar 1:1 un desc.rrollo más detaljado de l~s cuesti~ 
nea 1.;l.le hemos apl.lntado, queremos plantear del::de ancra, de ;.Ul& m~ 

ner;. general, la pro:ileCláticr:. central r;ue vive Tlalr.¡¡n en su á -
re& urbana. Se trata de una lucha por el esracio entre distin-
tos grl.lpos !'Ociales. Las cC1rc:cteristicas fisicEii: y riut..ir1.les de 
este lug1:.1r 1 su i.cerc<..miento a l<. a:ancha .1ro<ona de la Ci1.tdbd de -

--- U.~xioo y las obr1:1r. viales ql.le perir.it~n el desplozamier.to '11..cia -
los demás luei.res del D.F., hicieron de Tl&lnan ~r.u zor..u codici~ 
dé:. por los sectores medios y altee de la ecciedad, yu ~ue ~en -
ellos loe que pueden dHrBe este "lujo". MientraP este tino de -
perr:!onas comienzar: a u:iicurse delitro de la ".:'elec1;ic i6n en º'leca -
de zonas mús aptas para ~eo 'labitacional o recre;...tivo, nereor.ue 
de menores ingresos se dF.splazan t¡¡mbién hacia eetos lug~res y 

se. establecen generalmente en lae zonue mbe ~edregofas y en li;e 
qae preeentirn mi.ycr dificultad ";...ra la constr .t~c ión ie viv i.enda e. 
En un lugi;r GUe n&rece est~r reserv¡¡do a rersona$ de tr.é:.yores re
cursos económicos, el problema está nresent1.do ~or aquel:oe aecE 
tamientoe popl.llaree que 3e ·11:1n est<.;blecido en die 10 lu¡;ar .• 

El conflicto nrincir.al se da en lé. luc!'w ror er,te ee:-1..cio: 
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por un lado observamos una tendencia Benerúl de apropiuci6n del 
ee9acio pcr loe sectores medios y altos de lu scciedad y, por el 
otro, ~nu contratendencia exnresadú por los sectores mús buje~ -
que se re~isten a ser eegreeudos del uso del mismo err.acio. F.l -
rroceec ae lrbunizaci6n eeflidc en los ú:tif!'os a~oe veremos cémo 
se ~a desarrollado esta Problemáticu <;ue hef!'cs definido como ci:.n 
tral rara r.i.iectro estudio. 

~i fijamos n<lestru tencién en el factcr 1e~ceráfico, conet! 
tamos ina acelerución en su ritme de crecimient.o. fi de 136C a -
1370 el incremento fue del 113~, de 1370 a 1380 es del 18~.3%, -
es decir, un ~romedio anual de crecimiento 1el 9.53-. 

Del total de pobli.ción en 13801 el ;--2.R~ no es originario 
del D.F. Entre la~ crinci:r.,ales entidodeo federativ<..s de donde -
pr.oceden estos habitantes tenemce: México, Veracr<lz, Oex;,ca, :ru.!1. 
bla y GuanajJato. Sabemos que estos dates no nos :.ermiten dete.s, 
tar el n.'.imero de ir.miE:,ri.ntes de otrtd'! De:le~ucion•·~, ya que e6lo 
noc dan las cifrue de loe que Droceden de otrar entidades feder~ 
tivi..s. Aúr. Clundo s6lo teneumcs estos dates !'i rodemi:e constatar 
un ir.cremer.to notable en cianto a loe no cl'igi:;arios del D.F., -
que en 1970 s 1ma bt n 37, 16:? 1 ei rara 1)80 ecn q3, 91 ~, tenemos Gt.le 
en estos diez años llegaron cuando men0s 4ó,7JO y constituyen el 
12.7~ de la ~oblación de Tlalran.'+) 

Si nemes adevertido que se da una tendencia generul de aur.2 
piaci6n del eerucio ~or ~arte de loe sectcreP medios y altee de 
la r-ociedad, ést0 ~e exrrer·a en cambios en la comrosici6n de el,!! 
ce de la !JCbl<..cHn. En 137C el 45.36~1. rercibia ingrePoe inferio
res al s~lario mir.irr.o, mientrur que ~n 13RO e6lo el ;--5~ se en- -
cuentru en eoti.. eit~aci6n, el ~3~ rercibe er.tre 1 y 2 veces el -
sulurio mínimo, el ~2.57~ de~ a 5 veces y el 1~.37~ 5 veoes e 
ais. ( ++) '"e no tu l)ues un incremento r.ota ble de perRcm¡s de ir.-
ire eoo medios y ultoe. 

Del totr.l de la '!">fA { 133,760) s6lo el 7.7.~ se dedic<. a actJ: 

{+) De 13ó0 a 1370 lle(aron a lu Delecaoién 20 1 481 rersonue pro
cedentF?e de otros Eekdos de la nerública. 

( +-+) Eetoe d~tos son aprcximudoe, yu que los E:,rur.os de ingresos 
G~e rreeentan los Censos no crtán ccnetit~ldos de 1..cueedo ~1 
eulario mir:imo. 
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vidadea i:l[rícolaf' e (&nu1erE;.s, el 14~ ú ind1.1stritH1 mar.ufatureri.s 

y el 13·2~a la id1.1!?'triu de li:. cor.strucci6n. Nos perct:t.aa:ce nu~ 
v:.mentc de una :iisrr.in..ición de la PE'A c;ue t'e dedicu a actividuJe!?' 

del sector 1rimurio· 

Una vez e¡ue 1er.:os anulizadc. el crecimier.to demo¡::ráfico, lo 
c;ue nos interesa 1;nor~ es ver cómo se llf.I manifeetado en el creci 
miento urbano y c6mo se n& distribuido. el esracio ~rb(.no entre 

los difcrcntea [r1.1pos sociales. 

E'l á:·eú ¡¡rbana de la Delefaci6n crece aproxirr.adairente en un 

100;°' de 1370 a 138C, nasa de casi ¡,¡n ;¡;!, a :.rn 18 ·5.:' de s..¡ terri t_2 
rio. la nuev~ áreú ..1rbúna c;ueda conform¡;Ja er. 19qc ccn les si--

t::uienetes ;.isos ·lel s1.1elo: el 52 •4,~ corree~or.de 61 lSC habitucic
nal, el 9% a servicioe, el 1 .4 ~ a ind istrias, Pl ~4 .5,~ a vfali-
d.:.d y el ::'J .4,t a reservirn Jel ~"1elc 1.1rbi.no _(+) 

F.stos Jatos nos pera:iten ufirmi:.r c;1.1e el 1¡sc rrincii:al de P.~ 

te.eeoucio ..1rbano ec el habitacioni:.l, mientri;f' que el ul"o· ind1.1s
trial ra~ece poco relev1:1nte. Fl 1.1so considerado como rererva~ -
del suelo urbano est4 constituido ~rimcrdiHlmente ror 'r•as ver
des y terrenos baldios. 

Los diferentec l:'.!?'cntamientos i1um~nor-1 ~ue CCLFan el cs.,,acio 
con 1.1so habitaciona: SE" nun e!'tab~eciclo en aisti:.tcs "eriC'dcs. 
De 1370 a 1976 proliferar. las colonias e fraccionamientr.r resi-
denciales y, ul a:ismc tiempo, al'.'arecen m1.1ci:u<1' colonias r·o::-ulares. 
De 137ó a 13g2 continúa el surgimiento de fraccicr.amientcs cePi
denciales y comienzan a i..o..1ndar la!': Unid1..:l.es :iabitacioni:.les; !'.'Or 
s~ parte las colonias ponulares dens~fict.n s1.1 ~oblaciór. y sen -
muy r.ocae las que apGrecen en este sexenio. 

Veamos con más detenimiento lo GUe oc lrri6 d~runte la regen 
cia del Lic. Octavio ~enties. Bactantes !i'On las colonitis rcd-
denciales q..1e anarecer.. y se loc&lizan princi;almente en lu porte 
noreste de la Deleg~ci6n. Estos fraccionamientos se establecen -
en las mejores tierrus, las m's aotus c1:1r1.. la ccr.str:J.cción y las 
mejor coml.lnicadae. Teda e eta zomi eo m&s o a;enoa plana .'! c1.1enta 

(+) Cfr,''Plan .T'i:..rcial de !Jec.i..rrollo Urbano de Tlalran" pl.lblic1:.do 
en el Dit.rio Ofi~ !'.éxico, 17 de mGyo de 19R2, 
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con irr;:;iorti..r.tes obraf' viialef' que 111:.cen atractivo f'U roble.miento. 

~l ~rocR·o de urbanizc.ci6n ~ue ne DiEui6 en la uayoric. de eetas 
ct!onikr !ue el si[uiente: antiEuamcvte eran ranchos o haciendas 
~.\.le se "';ransform1aron en fr&cciormmientoei :1r.bi+acionales, Eeneral, 
mente .:o!:' terrenor er<:n venditlcf' a fracC'ionadores o inmobi1fo- -
i•i• s :.ue se encr-rcaron de lctifici.r y, en 0;li:unoo c1rnos, de ccn
actJ±r los aervicioe pdblicoe ffiáF indir!·ensLbles. En ial[Jnos C! 
sor ce ccnstruyen las casias y se rocen a la VEnta y, otrbn veces 
sim1lemente se frr;.cciona y venjen loa lotes.(+) 

J.l a:ismo tierr.ro, a..iw.ue e11 mer.cr cantiñi,d, aparecen condom,i 

nios o unidadeo ~abitacio1•ler en la rarte centr•l de Tlalpan, -
tal ec el caso de les Condo~inioe Resid~ncial Insurgentes sobre 
lk avccid~ del mi~mo nombre. !n la rarte noroeete surgen tarrbién 
&l[uncs fr&ccioni..mientos rP!"i~encii..les co~c "Fuentes del redre-
i;.a1 •¡ 

Con la formucién de este ti!'C :le a~ent&rr.~entos (fr1Jcciona-
mientos reridencil:,les, cr:ndominios y Unidudeo habit.acioualee) se 
i:;crementa el eo:--ac~o ccurudc nor :erronas de rnb.'li!Jnos y al toe -
recursos econ6micos. ~l rroceoo de arroriaci6n y urbanizaci6n dcl 
eor~cio sobre el cual se aaentLron ePtaP crlonibe se llev6 a ca
bo. nin er&~der conflictos.(+) 

'íabiamc•s reñaladc que juntamente con este ~roce!"o de ''resi
der.ci&li:z&ci6n'' rroliferi..n co!o1:ias "O:'ularec en atrae: zonas de 
la misma ~e:eiaci6n. ~s irrortante rPmarcur ~lf de 1)70 a 1376 
es c1..a.1ndo <.;:arecen .:.a rreyoría de las cclonii..s r:opulares que ac-
t1.rnl,.entc existen er: ~i:. Dde¿:¡1ci6n, !'•.teEi oe favorecieron o rerm.!, 
til'::-<Cn 2-!: ir,v&sio11en :ie tierr~, proceso c.ue en los ar.os si¿_uie.!l 
tcr:i se ir:"..<:nté fre1:ar por crmpletc. 

::::.. eruc,-c de lao cclo1:il.s ro rulares se ef:1ta blec ieror. en lu
cares ~ue ~rereut~bun r~sirrue ccr.dici~1es p&r& ser habit&dos: zg 

( +) Creemos c:,ue seria mt'.o com'.·leti.. l& inveotiii:.ci6n si obtuviéra 
mes dutcs más rreci~oei sobre Q~i6nen son eetos fruccionado-= 
reo t iL~obilihri~f' que se arropiLn de loe terrenos, rero no 
lo ccnsider&mcs corr.c indis~·ensable rc..ra el objetivo de nues
trabc..jo, bi..ntu nuber qué sectore~ se a~rorian de ellos. 

(•+)El confLicto móf' imrortentP en !a zonu noreste er el ~ue se 
i;,a1~era er. toi·no a los ejidos de '.luipulc o. Aunc.ue este rroble 
ma se geC"tu a finalee del rexenio de F.c:ieverri&, er hi..sta eI 
ric.uiente cuc..ndo ~e ugudiza. Cfr. ~ol de V~xico <7 ~ert• 1976 
pác. • 3 • 
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nas ¡:edree,oeas, ccn pendier.te Lie:rte, rin servicies pCtbJ ico!' y -
con deficienci[.¡s en coffiunic[.¡ción vial. Este ti: o de colonias se 
estc.blecen dos ¡r[.¡ndee áreas: lu rurte paciente y l& r&rte sur -
del áreu urb~na. 

L& 01:1yorié.. de colonias de lEo ;arte ponie1:te se e!:'tublecen -
en tierr&.s e j idc.les (e j idcs de Tlalran y 'Padierna). Diversos CC,!! 

flictos se '!)reE'entur. en eotuo zonas entre loe c.e.e1it¡;s que ·¡¡rti
cin&.n en s~ urbanizaci6n: colonos, ejidatarioe y &.utorid&.des gu
be~nament&le~ .( +) Los lotee quedl:ir. rerartidcs entre loe c.e.enteE' 
mencionados; los ejidatarios reciben.c.leunos lotes y una ir.deo-
niz1.1ci6n ~or sas t~err&s exrroriadas, entre loe lotee qte se re
;:-&.rten iay u:1os (¡:..te d1rectamer•te cbtie1;en lo!:' colcnos ror f'U trJ:!, 
bajo y otros que son a:ropiados :cr las uuto:ridadec. 

Les Proble~ue de la regularización de la ~ierra rcn los que 
van a abundar en esta ree,ión y, cu.ande se loera ciert& ectobili
d¡.¡d o ee[:.:ridbd de permanecer en el lote que har. &.dc¡1.1irid·r·, las 
movilizaciores, de loe colonos serár. rarti obtener el servicio de 
Ea[UU ~Ot~ble rrincipalmente. 

En la parte sur del área urbana l& ~roblemática se rre~erta 
de m1:1nera un tacto dife1•ente. En rrimer lugar aq..ii no se trato -
de asentamientos en terrencs ej!dales, eino de esracics de "pro
piedad dudosa'' .(++):En alc,unos se ccm:ran los lotes <. antit..ios <!!J 
pietarios, rero sin realizar loe tr,mites le¡&les, come sucede -
con los colonos de los Volcanes y ~edregal de las Agailas ~~e e~ 
pran sus terrenos a dos reque.:os rrorietarioe de ~<.r. -edre UC..r t.ir. 

(+) En enero de 1376 se decreta la exrroriaci6n de laF> últ:rrüs -
hectáreas del Ejido Tlalp.1n !"01' :·arte :l.e CORF.T':.'. Tunto ejida 
tarios como colonos decuncibron !es colo~ ml:inFjos por rarte= 
de la burocracia, tanto del Dar~rtamento i~rar~o del D.F. co 
del rerscnal de la r.eletacién -oliticu de Tla:ran. En: ExceI 
~ ~3 de !r.ero de 1376° r-ái· 7-8. ar.arecen estas :l.er.u~ 
con no~bre~ doccretos y ee indican los lotes que oe arro~ia-
ron las autoridades mencionadas. · 
,...uede ccn·f"ultarrie tombHn: !.ugc :.:a. I.uisa y Bej;;.ri:.r.o Fernc.p-
do 00 ·Cit .. 

(++) Este troolerra de pro~ied~d~s d.1dosos eb~nda en la Jelefaci6n 
y pode~os distineuir 2 tires. El rrimerc incluye aqaelloE' ca 
soe en ~~e existe alcd~ doc1mento Gue reer&ld& la proriedad7 
pero no ectá :l.eo!damei.te actua1iz;,do. E'l EteElr.dc tir-o corree 
ponde a los CüPOe e~ ~~e co existen documentos que indiquen -
~uienea ~on los ?rorietaric~ y érto rroricia cue arurezc&n vg 
rics"due~oe' · 
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!n otros casos se trbta de terrepos cuy .. propiadad es aún ~ás d~ 
dosu, en la que ararecen dos o más surue~tos duenos y que los C,2 

lonos, al ragar el engar.cie de su lote a ulcuno de ellos, enfre~ 

tun trt.ves rroblem .. s con los ctros "duedos" y, en consecuencia, 
el r1·oblea:o. truscier1de hastt. ks autoritlt.des de la Dele[aci6n y 

del o.n.F.:· un ejem"·lo típico es el de Tepetongo. 

Otras colonib~ art.recen por re~coreodo, corno la colonia ~lan 
de Aybla que surge en 1374 tras la exrropiaci6n de terrenos que 
hizo el gobierno federal ~aru las instalaciones del Nuevo Cole-
t,io Militar. 

?ara este período ( 1370-1376) la rri.yoría de las colon~~~s P.2 
pulures surgidos en :a parte sur y poniente de la Delegaci6n ~r! 
sentaban yr:. problewee de re[ularl.zaoi6n en la tenencib de la ti! 
rra y éete era el conflicto más c.eneralizado; para 1376 se dice 
que 2),000 familias estaban en la irre~ularid~d.(+) 

¿~ué sucede en. ecte sexenio con loe pueblos del área urbana? 
En rrimer lueur hi.bria c.ue señalar que Ecn 4 lee 1.:~e se encuen-• 
tran abscroidr-s r·or :a manc!1a urbanr.: $an Pedro, C:limalcoyotl, -
Huirulco y ~anta Urzula Xitla. Er. to~os los rueblos de la Deleg! 
ci6n se llevu a cabo el ¡:roerall't> de Reger•eraci6n de T'ueblos Cam
peainos, cuyo objetive eru Jacer llegar a dstas poblucionee los 
servicioo urbanos de agua y luz rrincipulmente.(++) 

De e::1ta manera loe pueblos de Tlalpi..n recibieron varios se! 
vicios: ªf.·'ª potable, luz, mercados, escuelas, etc. pero no to-
dos en J.a misma medida. Loe 4 pueblos del área urbana fueron los 
mejor atendidos y ee f1.1vcreci6n a . .1 ocupaci6n por rersonas de ma
yores recur~cs eccn6micoe. Ade~áe de recibir los servicios de -
dre:.u je y a[. lu potable Be hizo une. ci.mr-liñ& de mejr ramiento de f.!!, 
c!u.dbe, se emredrarcn las calles de Chim .. lcoyotl " ?an "'edro Ml! 
tir, y se ccnstruy6 un club de tenis en ~--·~ u:~~la. El pueblo 
de S&n "edro MGrtir recibi6 un trato esrec1&l cuand~ en 1374 se 
le exnropiaron tierras ::ara el Colet:io Militar y Iuie li'cheverria 

(+)Informe.de labores de la Delegaci6n de Tlalnan 1982. P• 4 
(++) Una 1nformac16n más amplia sobre este programa y sobre eu _ 

i~cidencia en esta Delegación, puede consultarse: Tlallipan 
Num • 12 (Periódico mensual de la Deleeac 16n de Tlainan}, oc-
tubre de 1973. p~g. 4. · 
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orden6 varibs obras: acua potable, drenaje, eccuelas y ~avi~ent~ 
ci6n.(.¡.) 

Con :Iank Gonzllez continuó la tendencia a form&r fracciona
mientos reci~enciales y Unidades !labitacionales. ~or un lado, se 
termina de Fob:ar la parte noreste don la ararici6n de nuevas e~ 
lonias residenciales, que s~ extienden tambi~n a otros lufares -
de la Delegación con b:.ienae condicionefl rara ser habi tadce> el -
caso más r,ignificativo lo constituye la p&rte norte situada entre 
el Bosque del redregal y el ~eriféricc. ~i bien son terrenos un 
tant~ pedregosos, tienen grandes ver.iajaa en cuanto que eetá reuy 
cerca de la avenida Insurgentes Sur y del ~eriférico. 

Dentro de la zona noreste el conflicto princiral se preeen
con los terrenos de loe ejidatarios de Hui~ulco que se encuentran 
rodeados por zonas urbanizadas y los fraccionadores que luchan -
por apropiarse de ellos a toda costa. Aunque el conflicto cooe~ 
z6 ~aos atrás, fue en ecte sexenic cuando se agudiz6. Mientras -
los ejidatarios eran Fresion&dos par& que vendieran y abar.dona~ 
ran sus lotes, mediar.te agreciones físicas, des~lojos, quema de 
cosechas, etc. ellos se amraraban con documentos de 1335 que ccm 
probaban la dotaci6n de esaa tierras para el ejido de ~~i~ulco. 
Por su rarte el español Au~ucto Rodríguez se aJtonombrab& pro~i! 

tario respaldándose con un docJmer.té expedido por el Presidente 
de la Repd~lica Adolfo Ruiz Cortinez,(.¡.+) Lo cierto es que esta 
zona ejidal, poco a poco, se convil•ti6 en zona residencial. 

Al mismo tiemro se consolidu la aproriaci6n de erandee ex-
tensiones de tierra p r n~rte de la bur€uesia sobre la carretera 
a Cuerr.avacli• Aparecen nuevos h.oteles y surgen cons+.rucciones l~ 
josas como Tlalpuente y la caf'a del entoncer, Jefl! de '!"olicia del 
D .p. Arturo Durazo nlorer.o. 

Ias Unidudes ilabitacionales se incrementan notablemente en 
este scx 1 nio en diversos runtos de la 'clegaci~n. "or otro ladc 
con l& construcci6n de la cc.rretera ranorámica "icach.o-Aj-isco a 
finales del periodo de Oct~vio Sentíes, comienza a ~oblaree su 

(.¡.)Cfr. Tlallin~n ~ertiembre de 1974· # 23· 
(...+)Cfr. El Día é: de abril de 1377, pbé:O 21. 
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alrededor: surgen construccicnes lujoeas,_centros recreativos o 
deportivos, Reir.o Aventura y un fraccionamientc Residencial --
(Jardines del Xitle). 

:?ueblcs como Chimalcoyotl y ~anta !Jrrula muPstran un claro 
proceeo de residencialización; solamente en ~anta Ursula se con~ 
truyen 6 ccndominios·y dos conjunto! residenciales: "Aljibe" y 
"Convento". 

¿~u~ sucede con laR colonias nopul~res? Al resrectc se pue
de decir que son pocas laR que ürarecen, aun~ue se dieron varios 
intentos de invasión, la rr.ayoria de ellos fr~cuParon. tos cocos 
nuevos asentarr.ientos poculares se establecen princiralmente so-
bre la~ faldas del Aj~sco: Belvedre 1 tomüs 1 Lóoez Portillo y - -
otros; alguncs ll'ás en la purte sur como: ·Pedregal de Panta Ursu
la y ~m~. Trinidad. Los ~ue ya exietian densifican su pcblaci6n 
y su ;iroblemáticu gira en torno a la regularización de la tierra 
,v a la lucll5 nor cotener el servicie de a[ua potable. 

C U A D R O # 10 

COMUNIDADES DE LA DELEGACION DE 'l'LALPAN 
(1970, 1976 y 1982) 

1970 1976 1982 

PUeblos------ 11 --~------------- 11 -~~---~-----
(*) 8 • 

aarrios ----- 6 ----------------- 7 --~----------- 7 

colonias
1**L_ 12 -----------~---- 35 ---~---------- ss 

U.Hab~ifg~~=-(***) ----~--------- S -~------~---- 22 

Fraccio~!!!!.(***) -~-~--------- 12 -~~---------- 31 

(*) 

(**) 

(***) 

FUEN'l'E1 Elaboración propia de acuerdo a los datos que presenta 
la Delegación en su clasificación de Comunidades. 
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En térmirios gcne1•alea podel?'os decir q11e el periodo de '!ank 
González significó un u.ayer avance en el nroceso de reridenciall 
zación y un freno cara la formaci6n de n11evas colonias ronularf.S• 
Tan solo en 1981, en esta Delegaci6n se demclieron 44C cas~s, se 
reacomodaron 370 familias y se ~racticaron J~O desalojos.(+) 

Antes de terminar con este apartado dare~os alluncs dates -
que nos expresi:.n la magr:itud de lu"crisis ..irbur¡¿¡'' en er;ta Dele€.!! 
ción. Ya :1emos dicho que los fracciom.m::.en:os residenciEdes y -
Ur:id1:1des :i1:1bitacionales no ex;:erimentan gr&ndes carenci11s de e-
quinamiento colectivo urbano, sino que las deficiencias las er.-
contramos er: las coloni~s populares. 

Solo para tener una ide11 general, tememos los dato~ de la -
vivienda y ~asamos una confro~·aci6n de cifras con las de 1970. 

CUADRO #11 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA EN TLP.LPAN (1970 y 1980) 

1970 1980 ' 
~IVIENDAS 22,026 100 69,747 100 

1 
Disponen de Agua 20,301 92 51,541 73.8 

Sin agua 1, 725 7.8 18,206 26."2 

Drenaje PÚblico 13,544 61.5 33,825 48.5 

Sin Drenaje PÚb. 8,482 38.5 32,492 46.5 

Propia 14,435 65.5 49,618 71.2 

No Propia 7,591 34.5 11,289 28.7 

Techo de Cartóri 3,543 16 13,394 19.2 

Fuente 1 Elaboración propia con base en los datos que presentan 
loa Censos de Población y Vivienda del D.F. 1970 y1980. 

( +) Cfr • lnforme de lü b<?res :ie .:a Deleeación de Tlalran 19-1' 1 p. 
5-ó. 
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""ode111t•s observar que de 1370 a 1980 se increr.ientaron las v.! 
vitndus carentes de rervicios de agua potable y drenaje, en tér
minos abDclutoe y relativos. Com~arando con las demás ~elegacio
cer, Tlalpan rara 19 1 0 tenia lu cifra más alta de viviendar sin 
eervicio de agua 9otable, sólo superada nor Iztaoalara. F.n cuan 
to a la falta de drenaje uúblico est& entre las cuatro Delegaci~ 
nes qJe más viviendas tienen sin este servicio. 

De la miamu manera,las cu~LS con tecio de cartón se incre-
roer!tun notubleme11te y llegan El sumar 13,334 en 19co, o sea, 1g.~ 

del total de viviendas. Creemos ~ue este dato constituye tambión 
un indicador de la magnitud del ~roblema urbano en Tlelran. 

En términos relativos disminuyen las ca~as de alquiler, pe
ro aumentan en cifras absolutas. ~etc puede explicarse por que, 
por un lado, desaparecen casi totalmer:te la antiguas vivfondas 
de ulquiler que se localizaban en la rarte central y, por otro -
ludo, ararecen condominior: o conjuntos hEibitaciom,les para ren
ta. Despuós de 19~0 continúan rroliferar.do este tipo de constru~ 
cienes, por lo que existe la tendencia creciente de este tipo de 
vivier.dus. 

Lo que cabe destacar en cuanto !ll equiram:ento de las vivien 
dús es que duránte los dos úl tbos años del periodo de' Hank Gon

z~le z se llevó a c&bo el "Plan Tlclpan" que oe nroponia, entre -
otr~~ cosas, lu introducción del a€Ua ~otable er. todos los nue-
blos y colonias de la Delefación. Esto ~erá analizado en el pró
xir•o ur.t.rtado, sólo c;ueremos dejar claro que se dan cambios s:.tb.§ 
t'..nciuleo de 1980 a 19q2 en lo c;ue se refiere a los eervicios de 
a[ua, drenuje y alumbrado rdblico. 
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2.3 Políticas Urbanas en Tlalnan { 1970-1982) 

Debemos señalar que dentro de estas ?Oliticas se destacará 
la participación de la Delegación como 6reu~o politice y adlllir.i~ 

trativo. 

Sabemos que el D.F. comnrende zona~ con diferentes caracte
risticaa físicas y con diatintas oroblemáticas u.rb::n"s: sin em
b~rgc generalmente son las mismas políticas urb~n~o que s0 die-
tan nara todo su territorio, pero que se arlicun je n:unera ~artl 

cu!ar, segú.n la zona de que se tr;:.te ." En la forma de ª"licar li;s 
poli tic as generales ql.le d.icta el D .D .p. ubicamos la im"ortl:inc ia 
y especificidad de 1a'Delegaci6n, ya que ~sta ~artici~a fundame~ 

tulmente en el nivel operativo y administrativo de dichas pcH-
ticas. 

Para el caso de Tlalpan estudiaremos les políticus urbanas 
relacionándolas con la problemática ql.le hemos establecido.como -
central. Nuestra nip6tesis podr1a planteurse de la si¡;~iente ma
nera: la Delegúci6n participa en el nivel operativo y ~dmir..istr~ 

tivo, y es en la forma de aplicar las poli ticas ger.erules a su -
territorio donde se advierte su import~nciu y esr.ec:ficid~d, ya 
que no se truta de una aplicaci6n mecánica; el tir.o de políticas 
urbanas desarrolladas están orientudae a favcrecer el orcceso de 
segregaci6n urbana impulsando la oounación de •~ es~acio por ne~ 
senas de mediunos y altos recl.lrsos econ6micos. 

Ia id~ólogía burguesa tiende a ver el use desiBia! de la e~ 
dad como "m:.turul". E'l Est12do b.tsca asegurar la "roj1.1cciér. y r~ 

producción de' la sociedud de clases ,\' una de las a:anerc: de cumrlir 
con esta tarea es reglamentar y .... segurar el uso desigual de la -
ciudad, ea decir, que cada individuo o gruy,o social acune el lu
gar que le correar.onde. ~no tienen más, otroB menes, r.o-to1os s~ 
mos iguales, nor lo tanto, se ve como "nutural" q11e :iaya 11n uso 
desigaal de !a ciud;..d. E'n las sociedades ca,.,italistas se ace:tu 
una ig..ialdad formal, pero no real;al interior de la ~ocied .. d se 
hu de dar una sane. y.libre com~etencia en la que los a:ejor iota
doe obtienen la mejor o .... rte y ésto se cristaliza en la ocu;ación 
del espacio urbano. 
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El ~receso de segregaci6n dA clase que se establece en la -
ocu~aci6n del espacio urbano, utiliza como meconi~mo rrincinal -
de selecci6n la renta urbana. Encontramos diferentes zonas o l~ 

g~reo que tienen capacidad de producir ana mayor e menor renta -
arbana. Los distintos grupos sociales se anroµian de las zonas -
que ccrresconden a su grudo de ingrecos. De eGta manero se da la 
segregaci6n de clase en la ocu~aci61}.,del espacio. 

~ero no es sólo la renta urbana en si misma la que ~ronicia 

la sogregaci6n, sino que hay diversos factores que determir~n la 
renta urbanu de un espacio. Uno de el:os es la intervención est! 
tal, es decir, el Estado, medfante sus poli tic as urbanas pú.tide -
incrementar la renta urbana en tederminadas zonas y, en coneecucn 
cia, favorecer la segregaci6n en ese espacio. 

Tenemos entonceo que, dentro de la lógica capitalista ubic! 
moa la acción estatal que mediante políticas urbanas puede fo~eD 
tar pac if icamente este proceso de oegregac ión urbana. La soc ie- -
dad cq·italista tiende al uso deoig1al de la ciudad y cuenta con 
toda •.ln<l i(ieolo¿;íu que le respalda. 

Si aceptamos esta lógica y esta tendencia no podemos negar 
que existen tambi6n mecanismos más represivos o manejos frauda-
lentos que coluboran a la segregaci6n urbana. lo que queremos de~ 

t~car es que la reoresión o el fraude no son los mecanismos fund~ 
mentKles ~or los cuales se da la s~gregaci6n, ésto quiere decir 
.;ue atln cuando se elimir.aran, la segregación continuar1a ua que 
apa:eoe legalmente jlstificada. 

Por ésto es q~e nosotros trutaremos de examinar los mecar.i~ 
mos oficiales (politicus urban~s) que justifican y emrujan la S! 
freguci6n, Que también ruede acelerarse con r~cresión y fraude. 

Si bien las ¡:oliticus urbt.n¡,e generalmente tienden a favor! 
cer el uso desieual de la ciudad, existen ~nas m~s agr~sivns -
quo otr1;1s. En este sientido veremos que con el Lic. Oo ta vio :>en
tieo se favoreoi6 la ocur.aci6n del espacio urbano por r.arte de -
las cluses pudientes, pero al mismo tiem~o toleró la ocupaci6n -
de llnt. zcnn 'por anentumientos poplllar•;s. Con Hank González se a
licó 1uw politica máe agresiva huciu las coloniue !JOpularee y se 
favoreci6 mayormente el uoo desieual. 



Las cbras ,)Úblicas ccnsti tuyen un indicador clave que ncs -
ayuda a detectur la forllll.1 en que el ~stado participa en la rrc-
blemática u~b~na. El conocer el tipo de obras que realiza t&r.to 
la Delegaci6n como el n.o.F. en ~lalnan nos ~ermitirá comnrobar 
si. se favorece o no, y en qué medida, el proceso de ~egregación 

urbana. 
Teóricamente deci~oe que el Estado acelera 11.. ~egregaci6r. -

cuando realiza obrus públicas que tienden a ~ucer más calici~do 
un eor~cio urb~no y ésto ~uede ser mediante obras que comuni~uen 
adec.¡udo.mente la zonu, medümte obrus que mejoren la ím&,gen !'í:ol 
ca y en gener~l med~ante oorus ~ue incrementen la rer.t" urbuna. 

Con base en este ~lanteu~iento analizaremos e: ti~o de o-
bras púo licue que se 1an llevi..cto a cabo en l" Delegi.c ión de Tla,l 
pan y, oara observar la importancia que ad.:,aiere la :>eleg ... ci6r. -
como ente 9olitico y ¡,dministrutivo en este as:.ecto, tratareocs 
de identificar su grado de ~articipaci6n. Une de los indicadores 
que nos ayl.ldcrán a medir Sl.l im~ortancia serl la cu:-.tid;,ri y el t.! 
pode obras que realiza. 

:lasta antea de 1370 la Delegaci6n como tal solo realizabu -
pequeñas obras y fundumentalmente se banaban en la ~articlpaci6n 
de eua habitantes. Era el B·D·F· quien tenia a su cargo las o-
br1;1e pi1blicas. 

A partir de 1371 las DeleEuciones adquieren un ~resurue~to 
a través del Suborogramu de Delegaciones: de erta m~r.eru el ~ub
programa '!'lali:an recibe un rres11puecto 1entro del cual se conte.!!) 
plan las obri;s q1..1e llevará a cabo la Deleci:.cién. Con la ::ey Crtf 
nica de 1978 se lee: otorga 11n ~resr.1.ruesto ".>rooio e ca:ia unu de -
las Delegaciones y se les da r.>ayor fac.1lt¡¡d ~ara lu reulizacicr. 
de obras rdblicas. En este sentido planteumos que la ~eleeuci~n 
de Tl~lpan ha incrementado n· talbemente s11 imp~rtii.ncia en e 11.wto 
a obras 9~blicas a ~artir de 1378 y, tambi~n afirmumos que el tl 
po de obras que ~euliza están orientadas fundament~lmente a ace
lerar la segree~ci6n urbana. 
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Una 1e las formas 1e hn~liztir la imrortancia 1e lu ~ele€a-
cién ccneiste er. conocer el de~tinc del rresupue~to ctorrado, en 
especial sus inversiones en obrae ~úblices. 

Cc~enzéiremcs ~or ilu~trur el crecimiento del ~re-uruesto -
que hu teni~o la Jele¿~ci6n en loe últimoe 6 añcr., dende podre-
meo observar que el ir.~rementc rorcentual ~ayor se d~ a rartir -
de 1 J78. Esto ya r.os ir.dici.i unu m11:1c·r importanc it. de la Delega-
ción, al menos en cuanto u la cantidad de preeupueeto C,t.te maneja. 
(Ver cuadro núm. 12). 

Lo que intereeh anor~ es el destino de este fresupuesto, es 
decir, en ~u~ lo gaeta. Para ello ~ereos elaborado un cu~dro que 
nos ;ermite observar ~uc e! incremento del rreeuruesto en 1978 
se tradujo f .indi..mr:ntalmente en un crecimiento del ga~.to destina
ªº a obras públicas. En este año se d& un ca~bio substancial en 
cuunto a su ejercicio• Anteriormente era el concepto de ~ervi-

cios Perscnales(T) el qu~ ccn~tituia el rubro de muyores egresos 
para la Delegaci6n y "obraE ~dblic~ar cct.t~aba.el srgundo lugar. 
De 1·37~ en &delante va a ser definitiv&mente el concerto de "o-
braE f)Úblicar¡'' el q.le a~:.uni, el l'rimer lu€ar de egre::-os, y que a,2 
sorbe al'roxina1amente laP tres cu1;.rtus rart~s del preru~ueRto 
que ejerce lú Deleci:.ci6n. (Ver cuadro niim. 13) • 

:i;.sta ah.ora s6lo nel!'<~s ccnstatado que lu !Jele¡¡aci6n ha adq~ 

ri<lc rt;c.ycr importancia en c11antc t,ue dis!Jor.P. de 1.1n rrei:;u.,uesto -
a:.:~ elev:..do y [<:sta el 75.t en obra'.' -dtblicuo. Para avanzar n:iís y 
conccer el ti~o de obrbs que realiza cor. la maycr ·~rte de su -
¡:res..iruesto e!l ccnvenier.te -lee¡;losar el rubro de ''obras pdo:..icas''. 
A~ui nos encrntr<:mos con al&~ncE prcb!emas rara identificar con 
~etalle y ;reciei6n el tiro de obras, ya que en los libros de -
'"'reeupuestoe de Eeresos del D.F. loe concectos o rubros han cam
biado y ~Eto nos impide ~~cer u~ see..iimier.to mCs exacto del tipo 
de cbns q..ie corres¡•onden ¡; cudu renglón. ~ebiendo de estas lim_i 
tacionee prenent~mos solamente un cuudro q1.1e se refiere a loe -
tres 1Utimos·u.:os del rexenio pi.Eado, en los ';,t.te se realiz6. el 

(T) Ente concepto inchye principo.lttente el !'t.gc :le sueldos y ea-
larioe ul rereonal adscrito a la Delet:ac i6n. 
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1977 

1978 

~979 

11980 

1981 (*) 

1982(*) 

C U A D R O # 12 

PRESUPUESTO OTORGADO A LA DELEGACION DE TLALPAN 

1977--1982 

(en miles de pesos) 

Gasto total Incremento pocentual en re 
lación al año anterior. -

66,903 99.8• 

193, 275 188.9 

236,337 22.J 

287,536 21. 7 

419,431 45.8 

512,840 22.3 

81 promedio anual de crecimiento durante estos seis años fue de JO. 76• 

(*) Se refiere al gasto programado, no ajercido. 

' 
' 
1 

j 
¡ 

! 
¡ 
1 
1 

, 
i 
' 

i 
1 

! 
·-.......i 

Fuente: Elaboración propia con base en: Cuenta Pública del D.F. 1977, 1978, 
1979 y 1980. S.H.C.P. y Presupuesto de Eqresos del D.D.F. 1981 y 
1982. S.P.P, 
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1 CONCEPTO 
1 

1977 
1 ' 1978 

1 

1 ¡ 
s~~~~gAg!ee. 130,608 45. 7 1 39,305 

1 
1 

c~W~iªA~R~!!. 515 • 76 517 

6MX~~AYas. 673 1.0 717 

T~fRH~eren-- 6,536 9,8 9,221 

11'.i~h~Acii~a d2 om, y e8ns. 2,846 4.2 3,261 

Obres P~iicA1 y ons r C•' 25, 131 137.6 139,575 

EEº1!l0 i0 Y99 
· • c a es. 594 .94 657 

C U A O R O • 13 

DESTINO DEL GASTO EN LA DELEGACION DE TLl\LPAN 
(En miles de pesos) 

' 1979 1 ' 1980 ' 
20.3 48, 212 20.4 70,942 24.7 

1 .3 5,461 2.3 5,993 2.1 

.4 1,350 
1 

.6 1,411 .5 

4.8 15,938 1 6,7 19,060 6.6 
1 

1. 7 5,126 i 2.2 5,000 1. 7 

112.2 1 159,036 67,3 183,951 64.0 
1 1 

1 
l .3 1,214 

1 
.5 l 1,179 1 .4 

-
19811 ~ 1 

' 19821
•

1 

' 
69, 378 16,5 91, 154 17.8 

1 

1 
6,500 1.5 8,095 1.6 1 

l 
1 

2,948 • 7 3,355 ,661 

624 .14 800 .15 

1 
4, 100 1.0 2,937 l .6 

1 ! 
334, 780 179.0 1 405,399 179.0 1 

i 
1 ¡ 

1,101 .3 
1 

1, 100 .2 , 

TO T A.L 66,903 100.00 193,257 100 236,337 100 287,536 100 419,431 100 512,840 100 

(*) Las cifras se refieren al gasto programado. 

Fuente1 Elaboración propia con base en 1 Cuenta Pública del Distrito Federal 1977, 1978, 1979 y 1980. S.H.C.P. 
y Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal 1981 y 1982. S.P.P. 
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el rrtiyor r.Jmero de obra e. (Ver cuadro N:l.m. 14). 

~i fijbmcs r.uestru 1:1tenci6n er. los rroera~b!" ~ue c6s prerJ
puesto absorben, nos dL~oP cuentu c;ue sen: "mejcra~iento urbar.o" 

~omento forestal" y "infrt:.eetructura y e;uirB~iecto rar6 le via

lidad" los l¡U(· más destacan y ccr.!"ti t·.iyen En ccr.jlu.to rr.Cs del --

70-/o del presUf'.lE'!'to dedicado & cbr¡¡s i:úiJlicaP. A' ui ca oria rrCf,!¿IJ 

t~rse por el tiro de cbrus que se incluyen en e~tcs rrc[r~~b::• 

~odemos ir.dicHr les o'ojetivo~ de dic1os rrofr~~as, sin lle¡ar a 

sEñalar las obr<.s es-ecificas ~ue si: ir:c:u.vcr. ~r. ci.dt:. .. rno -ic e

llos, ya ql.le no cr.contr<.moe un.:. re:t:.c.i6n de cbri;.~ cene rrtc_!' ~r. 

las cue se indis~e el rroert:.ma a Gue nertenece~. 

Comer.cernes ".IOr el croerar.1u <,ut• r.-.ls egre~c:: rer!'eser.ta: "rre

jor .. miento 1,1roano•. ~u cbjetfr' unf'r&l €5 lrf jcr~= lfl irr.t.¿_en f!
sica y funcional de 11;; ci01d1d. En téra:ir.cs m{,s :.!l::·lio!" ccrrcsr·c,!: 

de a este profrumu el "rl&near, ~royectar y ejecJ~~r ~LE cbr~s -

de infr;.entrJctura y e..,l.li::c.rr.iento urb&no ."' rrcr.-:ver el reir.ozto:. -

miento y lu regeneruci6r, de los i;c~ectcs dec<cde::tes ;¡ er. [H.erul 

mejorur la i~ulen f!sicu de l& ciudud~(+) 

Otro proi::rama, c,ue se conft.1nde con el q.ie -.<!'tics rreric ior.;, :le, 

es el de "irr.ugen 1ubc.r.a, E'•~neumientc arrbient&l y :1rrriezu'', ::'" -

c¡ue tiene ,.u-. objetivo muy sirr.ilar: "mejoramier.tc del i.srecto fi
sico del<. ciuda1 y.la ejecución de cbr~c de infr~e!truct~rH : -

equipamiento urbnno". 

node~os observur Qtle son justu~ente est~s ;ol1ticas (procr~ 

mas) lMs ~;.¡e aceler<.n directa~ente la ~e[refacit~ ~rb&r.e. Arr.~os 

;:rocramas tienden a ttejorar el uicrecto fisicc de Tlal,..ar. y a lto

grar un mejor ec¡ui~umicnto l.ltb&no: ~ero r.o ~e dejic;.n a resc:vrr 

el rroblemu de vivier.da o la situación econ6rr..ca -rec&riu ie rr~

ci'loe de Sl.IS :1ubitar;•es. 

Les [ustos er. infraestr~ctura y equiramiento ~ur& la viali

dad pueden tambHn ser ;.¡n factcr de acclerc.c 4.én ~el ;-rccer-c de -

eeir•J[aci6n. El ,.rot;r&m& de fomente fcrc!':t;;.l tiene l.ln oo,'ctivc -

muy cluro que ccneiste en ~reeervc.r e iccrerrer.tar :a~ áre&e ver

des de Tlul]::an, naru rrejor!.ir aei su asrecto natural y ccnservur 

(+)Cfr. l're!'.lunuec~o de Et.reses del·D.D.f. 1381 ~ . .,,n, ;úg. 150 
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CU A ORO # 14 

PRESUPUESTO A LOS PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS EN TLALPAN 
(En miles de pesos) 

Proqrarna 1980 ' 1981 ' 
Mejorainiento Urbano 1 39,031 26.30 149,822 44.76 

Fomento Forestal. 28,014 19.87 42,429 12.67 

I~fRn~~~ª98tJ~llif.ento 15,038 10.23 28,729 a.59 

1gfiRiat~gi~Uf1 i1~~ga:- 28,573 19.24 .29,651 8.06 

!\gua 12,544 e.44 1 35,354 10.56 

Prenaje 10,195 6.06 21,369 6,38 

E:ducación 12,000. .e.10 10,000 1 2.98 

~dliSn. del o.o.r. 2,000 1.35 5,000 .1.50 

Deporte 1 ------ --- 1 10,000 1 2.98 

R3il~icroFOlllllnto 1 1 2,156 1 .64 
1 ------ --- 1 

Vivienda 1 --- 1 

1 -... -....... 

TOTAL 148,461 334, 780 

Elaboracf.Ón propia con base en1 
FUENTE• Presupuesto do Egresos del Distrito Federal 1980,1981 y 1982. S.P.P. 

1982 ' 
1 196,225 48,40 

53,500 13.90 

34,341 8.47 

48,963 12.07 

32,891 1 a.11 

22,883 5.64 

5,994 1.47 

3,376 .83 

5,594 1 
1.37 1 1 

1,444 1 
1 .35 

192 1 .os 

405,399 
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s:.is carr.cter~sticaf? físicar y m.tttr:.les r,tte le :iacer: r.tri.ctivo -
p¿¡ru los ~ectorec ~edioe ~ altos de la sociedad. 

Adem's je ¡os r~brcs ,ue ~emes Fe~ulado, ocuran t&~bifr: ttn 
ltt¿_ar dé:r.:fic0:tivo loe ccr;ce~tos :ie a(.i"' y drer.aje. "'.f'to nos i.!: 
dica r,ue ~o..tr.t~mente ccr. el mejora~ier.to físicc de la Delefaci6n 
se d~ :.in ~ej0ramiento en el er,ttiramicnto cc:cctivo ~ediur.te la -
1ntroducc16n de servicios p~blicce. 

Si ~e~cs Jest~c~do lcR r:.ibrcs que maycr ·reauruerto bbrcr-
ben, podc~oc también sea¡,¡h.r iüE.mos concertos que ::cr. casi to-
tulmente desco..tidados, tal es el case de li.s ir.versicr.es en vi- -
v iendu :o::-ular. E'n :mi; Delegc;.c i6n que bueci:. ser ha o i ti:. da r>cr -:-~ 

senas de i.ltos recursos econérnicos, ne ir.teresa invertir er. ~ro

fram~s de vivienda :orular, es -referible hucer:o en ctr~1 obras 
r,tte eleven el costo de vide. er. a:;ta zor.a y ¡:rcvoc,uen :a e:r.;ulrién 
o sebre[&cién de los sectores m~R pobres. 

2.3.1.2. Obras Públicas en cada sexenio. 

Ahora anc.lizaremos el tiro de obrus de C'-'d& une de los sex! 
nios y veremos en qu• mediaa se fbvoreci6 la ee¿re[&ciEn. 

Anticipándonos a lo ~ue trc:.tarernes de mostrur ~odemos afir
mar q..ie d..iri..nte e.: rec·!cdo de C'ctuvio "rr.tíer ccmo Recer:te de ln 
ciudad, El tiro de cbrue realiz&1os en l" Delefcción de Tlalrc:.n 
colabore.ron a ~ue l~s zonus cor. mejore~ cc:.r&cterístic&s físicas 
y noturules y las adecuadarrente com:.inicai;,s, f;.ierun 11.>bitl.d¡¡r. -
por !'ersonas de medinr,cs y altos recur"es eccnóir.1cr.i>; c:.te :a a
rtiricióri de cc.:.onias :-o:-L1lcres :.e se tcn:c:.ror. rrc'.!id.DE' c¡•.ie direct-8_ 
rr.er!te provoc;..ran eu set:recacHn. Es ccr. Lfunk rc.r.::llez c:ttor.:lo, -
una vez r,ue ec':.Gn ec,ui:·¡,,dt.s ::.,,,e :oni;.~ r~cr.uf' de li; ::le:..E['-C iér., -
se &vanza ec. el e~uiramientc 1e lc:.s ccloni~s rcruleres y e: tire 
de obras ~ue lleva u c~bc le:. DElee~ci6r. y e! D.~.p. tien~en a -
ace~erar la secre¿~ci6n. 

En e!;lte --l<:r.tecrr.ient.o roder:io!" obr.crvc.1r ciertto r;.i,-t!lra y cc!.i 
tin..tidad :l.e ..tr: :::;xrnio "' ctro· Ei bien cor. far.k Gcnz~lez t~ reu·

lizan cbrka ~~e tienden b ace!e~wr m~s dircet~mente !L se[re[&-

ci6n urb, na e~ :~s coloci~s ;o~u:~res, Yk con Octbvio ~entíes se 

nubíun crei.dc· .;_¡:¡'° ccndicionec -art. r1 ue !'!e coir.cnzaran a E·-.ui:·ar. 
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~~rante este reríodo !a Dcle6aciEn &dquiere Jiversee funci~ 
nec en lo ;,ue :::tañe :. obras :-úblicli.e, ''ere EEner<..lr.H•nte su ccla
bor~ci6n en este cumno se reduce u mantener l~s obres ya existe.!! 
tcc .\' s6lc realiza obrc.s rr.enorer.:, De cotu mur.era, si nos rreeu.!! 
kr.:oo por el tir.o ,fe obrufJ c,uc re:..liza lu "'.'Jelc[sci6n, h.abria c.,ue 
contestar t;:.te resultan ~.oco si¡:r:.ifiea tiv!:is en C<.!1..nto que sólo -
ejecuta obras corno lus sigJientes: construcci6n de "ec.,:.telae c&-
s"s o edificios ~D~b las subdele(acioneo, servicios de bacBeo, -
e onstrucc i6n J.(? jard.ineo de nfoos, reo.,-.vrac i6n de e en tros de:·ortJ: 
ves, et.e. 

Fabiendc QJe la Delc¡uci6n coEo tal tiene poca relevancia -
dei:trc del cu.junto de obra!l que r.c realizan er. su territorio, -
podc~cE ver ehorb bl[unos datos que noP hablan de crtas obras. 
(Vei• cuudro } 15 ) • 

~l cccjJnto cbrao realizadaf.' en erte etxenio 'r'Or rarte del 
:i .n .p. ;' la Je:ctaci6n re; reset;turon ur.a e1•cgi:.ci6n f-234,73&513.00, 
y l& Delq:ación e6!o Du!'tici··6 ccn obrus ror t 37, 880,217.00. De 
ac.,uí <;lle lr.s DirecciN:e!J CerJel'deo del D .o .p. hayan a'r'orfadc el 
83 .~6.~ r-ari. l"'s obraf.' de ':'lalran: pcr eu parte lE. ::leleeaci6n s6lo 
aport6 el 16.13%· (~odo €~te sin coLtar las cbras que estuvieron 
u cure e• del ¿;obiel'l10 federal). 

¿Culle~ fueron lae obras ~ue realizó la Delceaci6n con su -
pre su :iuer>to? 

-Cor.strucci6n de 9 jardines de ni~os. 
-Jna teleoccundarü .. (local) 
-Cir.cc' cure.e de ccns.,.rje ~n escuel¡¡s pritrE<ri.be. 
-Cir.cc:: C'El'CUdos. 
-los ~erenderoe de l~s Fuentes Brctantes. 
-~ie~~r& de JO,OCC árbcles. 
-Ve:.ntidos oficjr:l<s rura la Deletuci6n· 
-Cuatro Jbrdines. 

~No se mencionPn las de ccnrerv~ci6n y manteLi
miento). 

fe tra~E d~ pequelc.e obrur ~~e ne tieLCL [ran i~cidencia en 
El croe¡ so de ce[re¡:ución urbana. l&s ercuelae, rre:rcados y oficJ; 
c~B pbrl l~ Dele[~ci6n, so~ cbr~r ~ue ~or sí eol&P no influyen -
en la rocrFLuci6n, YH que fcr~un rarte Jel e~uiramientn cclecti
r..~e cúr1;cterístico de zcr~aio .~opularPr cue re.~idencielee. 



C U A D R O # 15 

REALIZACIONES DURANTE EL SEXENIO DEL LIC. LUIS 
EC!ll!VElUUA ALVAREZ EN LA DELEGACION DE TLllL 

P.AN ( 1970-1976). -

Concepto Número 

Jardines de Niños ----------------- 10 

Escuelas Primarias --------------------- 6 

Amplj.ación de Aulas -----------------

Escuelas Secundarias ------------------- 6 

Remodelaci6n de Pueblos ---------------- 9 

Mercados ---------------------- 10 

Pavimentos y Empedrados ------- · --------216,869 m~ 
construcción de Campos Deportivos --------- 7 

Reconstrucción de CaJllX)S Deportivos--------- 8 

Agua, Drenaje y Alcantarillados: 

Pueblos ------------------------ 6 

Colonias ------------------- 2 

Barrios ------------------------

Circuito Turístico Ajusco ----------------

Albergue Alpino -----------------------
Albergue INJUVE -------------------

Eventos Sociales y Culturales------------- 1,498 

plantación de árbole• ----------------------500,000 

Siembra de plantas de ornato --------------300,000 

FUENTEi Informe de l'Abores de la Delegación de Tlalpan 1976. p.7. 



~n cJ.anto a la rrestaci6n ~P oervicioe rúblic~~ de arua, -
d!'enaje y &.lt.t.mbrudo rúblicc, l;;, !JE.:.e[e;ci6n ad(iJ.iriÓ l'OC8f' Eitr:.hE_ 

cior.er.. -:-ari; el E'ervicio de Ei¡;.m y drer.¡¡je oólc erti.btJ facult¡¡:ie. 

¡:arh repi;ri:.r y m&nter,er el t-"istri:u ·1idráulicr· y conec-t::i;r 1d¿:1¡nns 

tcn.i..s dLmiciliarius. ::.'n c1.1antc al uJumtirado ~úbl ice, sólo se e!! 
c .. r/!:t.Oa de s.L mi;1¡tenimier¡to. !Je ac;úí poder.es ver qlle li:f' pbcos -

obr:.s en ectcs sErvicios Est'-lvieron a cc.rgo del D·D·F·; 1'.'0lEimen

te oe introd1.1jo acia potable en 7 ~uebloe y CJ.btro colonias, al

cant~rillado en cuutrc p~eb!os y c<.11.Jtrc colonias y se construyó 

un cc!ector ri;r& el drenuje del rue~:o de TlaJri:n. 

::'odcrr.oe e onc luir die ier.do .:,ue :as e olor:ia s ?ºr l.llares de la 

DElegt.ci6n per~Lcecieron sin nervicios de aeia pote.ble, drenaje 

y &!J.~brudo público, ror lo tunto, la rolitica je servicios pú
blico!' er, ectos sEis a7'os ne tl.lvo rererc~sion.es directas en el 

rroce¡:c de oecrcf.t.Ci6n urb1:1na. 

la Delei::aci6n en er.te sexenio cobr1.; tmyor iin•ortancia, ya -

ql.le no s6lo ccn~erva y n:antiene las obro.!' públicaf' 1 sinr que ah,2 

ru c~ent~ con recurr.os rara construirlas• Pcr lo cl.lal interesa -
ex&.r.iinar el tiro de ob1•1:1n c.·ue rea!iza rari:. detect&r su. infl1.1en-
cia en el ;rocero de sei::rei::aci6n. 

Fura 1376 la Delccación tenia des zcnaR cl&rarrente diferen
cit.dae en cuunto a equirumiento l.lrbuno. ~or un lado estub&~ las 

colo~ias y fraccionamieLtcs resideLcii:.le!! que ccntubun con un -
ec,:.ürut:1iento satisfactorio; por otro, la eran r.iayoría de colo--
nh1s ;tr!.llarec <,J.e c1..rech.r. de ca;-i tcdcs los servicios. 'S'l del! 
¿_do de ~!alran, Arturo González Aracén, nacía refErencia a estt. 

situ1:1ci6n: "En 1376, nuestra de!eE~ción tenia des caras, una era 

el Tlalpan hermoso, serlorial, a~ejo y rr.oderno: surcado por las -

viulidudes troncales c.ue nos cot:1urioan con el exterior••• Menos 
vidble, pero tan real como el primero, el ctro Tlalpan compren
día la terccn »arte de la ,.,obll.cién. !1'.&s de 150, OOC de n.J.eotros 
vecinos ••• sir. tr~n~portee, ~in ccm~nic&ci<r.eo, sin servicios ~l 
niCÍ!-filef.1• ,',,,(+) 

( +). Cfr • Info:?"me de Iabores de la_Dele¡;aci6r. de '!'lalran 1382 p .10 
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Ar. te e eta si t.uac i0n la polit.i.b. 1..1rbúr.a de la Del e cae ién f:Je 
1 

muy clar&: dotLr de eq~i~amieuto ~~bano a las ccloni&s rorulare& 
Pero ello itr.rlici.ba una ¡;r&n contidud de recuri•cs, misr::oE1 GIH' le 

otore6 el n.n.p. 
En 1982 el delegúdc de Tlalr&n hacia referer.ci& a ecte ~e

cho: "Reoolver una turea de esta m&[nitud dea:ar.dbba Jr.i. [rar. ca~ 
tidad de recursos :ia.ce treo afies. !a ¡ersistenciL rindi6 frJtos. 
rr. 19QC er.i;:-ez6 a funcionar el -1an Tlalpún de reger.eraci6n so--
ciary uroana ••• En treo aiíos el D.D.F. aplicó más recur!Os c,ue 
los invertidos en los :1.:. tia: os 20 aiics". ( +) 

Est1:: é;r1'.n cantidad de recur11os ctorfi:.ioe a Tlal!"t:n fe d.edi
caron a n:ejorr.r .:.a iri:agen f1sica de au territorio• ello incluía 
la doti:ci6n de servicios p4blicos a las co.:.onias ;orulares y el 
embellecimiento de otri.~ áreas 1e la Deleeacién. 

"!le acuerdo a los :;ilaneE1 y 'roerr.roi.e coneicleri.dos "ara _..;_ 
Tlalpan se hizo necerario dedicar lu a:ayor rarte de los recurE1os 
asigm,dos ~·ara resci..tar u loc!lidades donde err.. difícil er:trar -
caminando, donde durantA aiios se careció de drenaje, donde ne -
exist1an banquetes y tlornicionee, donde ne se ccnoc!ar. los al-
cantarillados, rl al!lmbredo rCiblico y la jardir:;eria'~( ++) 

Ahora vearros i.l[um.i; cbre.s especific;..s en c,1.1e ?e cor:crrot..rm 
los recursos. Durar.te el sex~nio 56 loca!:dudes recibiercr: er:.trc 
el. 80 y 100% e.!. l.'ervicio de a¡:~a r.otable. la red de drerJaje se -
extendi6 a JOO ccmunidadea. En~uanto a estos servicios lo q1.1e -
q1.1eremos hacer not.Eir es :.ue E'e trata de obri.!1 de ir1fro.estrJc tllr<> 
urb<.na et. varias color.fas populi:.r~'S• E'abidr es c.:ie ~sto i~rlici. 

iastos para les cclcnos y, por lo tanto, bJ~er:.~L el cesto de vi
da en estas zor:.a!l, o.l i[u&.l 4ue lti atri.ccióc :-arb ser m.oittid;.s 
por ¡.erl.'cm. s de ma:i-ores incrcscs. 

Un punto 4ue ci. be !'e sal ti.r es que en vi..riú s e oloriia s se in
trodujo el a[UL ;-ot¡¡ble sir. q1.1e lcr colones ejercierar: a:..icha 'r_!! 
si6n rara conseguirla. ~St( hecno crec~os ;ue debe interrretarse 
como rarte de la ri:.c io1,•, lidad econ6m: ca de! E°f'tado, q1.1e ccc·c !o 
dice Samuel Jaromillo: "Con frecuencia el !~tbdo y lG bllrcuesia 

(~)Cfr. Inf~r~2 ie !~bnreo 11e lti Je!~c~ci6~ 1e Tlsl~~~.i9B2 p.1C 
(-..... ~ Ir¿fct•r¡;e de ~.e;ti:r·~s :Je :!.et Drlet;¡,~-tci6n Je '!'2e.lrc.~. 13?1 F• 0 
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e~~renden inici&tivas de sumini~troe de vuloreo de uso colectivos 
c¡~e en rigor r.o le htin sidc· arrancador ~ar la ;ire!:'i6n de las ma
sas_(+) Esta medida era parte de la poli tica urbt:.no que con tena: la 
be:. lu introducción de dichos eervicior., er enst.e ctiso no para f.!!!, 
vorecer directull'en•e lu acumuh.ción de cc.rité.:l, eino pura !lcele
rt,r el rroceoo ::le se€.ree.aci6n urbunu. 

Todo éoto no quiere decir ~ue ya todas lt:.s colonias ropula
rec cuente~ ccn Estos servicios, ya que las aln no regularizadas 
carecen de ellos: pero ya existen proyectos para que los aeenta
n:ientcis c¡ue se reé:ularizan, los reciban. 

Las obras para alumbrado público constituyeron tambi6n un -
rer.t:,16n importante a partir de 1373, fecha en que se lee otorga 
a las Delegaciones la funci6n de rrertt:.r·rste servicio· La rr:ayo
r1a de h1s ccloniar. populares no lo tenian y un: .. parte coneider,!:! 
ble del rrerupue!:'to se dedic6 a equinarlas de este e~rvlcio. Al 
resp~cto el delef.odo de Tlalp!ln informaba en 19fl2: "Fara eatisf~ 
cer la dell'and~, recibimos la colaboraci6c de la C.F.!. y, con e
lla, lo~:ramor, la instnlaci6n de un equiv1<lente al 30:' de la rlld 
do alumbr1<do ~úolico existente, muchcs de esos arbctantee son los 
que deode el reriférico ee ven en la zona de Padierna, la e 1al -
permannc i6 en la oscuridad total durante 16 años'1 ( ++) 

!:'n ir.ateria de iilumbrado rúblico también se re!llizaron algu
nas ooras para dar una imacen más trúdicional de Tlalp~n. En es
te sentido se ca~bi6 el alumbrado del centro de Tlalpan y la av! 
nidri In~urtentes. 

Otro r~mo impotunte de obr&.s r~blicas fue el de vialidad· -
iqul pode~os observLr la rreferencia que se otorg6 a estas obr~e, 
ali::unus conoistieron en adoquinar ciertas i:.venidtts y otras en !.!!. 
viment1'r y tre.zar avenid&B secundaribs. "En 1976, la red de cO!l'.J! 
nic~ciones de Tlalnan comprendl!i fundumenti:.lmente leo vialidades 
troncales, eran 11'.uchos los lueareo incomunicados y casi inexie-
tEnte lu red de viLs alimentadoras. lu constr~cci6n de 6etus al
CLCZ6 cerca.del mill6n de metros cuadrados en el último bienio y 

( +) Cfr. Jaramillo !"umllel on .cit .. de. 13 

(++) Cfr. Infor~P de !abcr00 de la Jelceaci6n de Tlaln~n 19R2 p. 
11 • 



136 

un total oe un millón doscientos quince mil, de 1376 a la fecha. 
Esto cant idúd equivale i;.l 33~ de la existente er. 1376'1 ( +) 

las e,rE.ndeE: inversiones en este rer.glór:. ee &tioc<:.ron a la 
construcción y puvimentúciór. de Viúlidúdes eecund<:.riran• las zc-
nae re sid encía ler. se encontraban ya sufic ier. temellte c omunicc.du s, 
no ad las colonias populares. E'r.tre las obrt.e princir.1;:.les pode

mcs a:encicui:.r e: circuito que comunica ¡Jas co.:.onial" de ''I.os !ic! 

nos", "Tepe tongo", "Terecilimilpa", "Volci.nes", "Mirado::-", ".,..edr~ 

gal de lao Ag1ilas", y "Tlalcolieia".con la avenida Insurcen~es 
y con la carretera federal a CuerllaVúca. !ate circuito se termi
nó de construir-en 1371 y permitió el acceso de autobuses de la 
Ruta 100 a dichas coi'oniae. Taa:bién se ~rolor.gó la avenida que -
comunicaba a la Colonia Hidi..lrn con Insurfentes, extendifr.:ior•e -
hacia arriba, hasta lle¡:r:r a er.troncar con la carretera "icachc
J..jusco. 

Otra ~arte del presupuesto se dedicó al embellecirriento de 
algunas avenidúS mediante su adoquinamiento; tanto el centro de 
Tlalpan como aliunos barrios y fracc.ionamier:toe resirlcncialet> -
adoquinaron sus calles. 

Vemcs rues que este tiro de obras¡viales tienen taa:bién una 
incidencia clara en el ~rocesc de segreguci6n urbana; una colc-
nia, al ser comunicada ddecuadamente, aument~ el valor de sus -
predios y, por lo tanto~ el costo de vida en ese lugar por las -
alzas en el cobro de imr-,uesto predial y por los costos ror intr_2 

duoci6n de servicios pú.bHcos • El embellecimiento de algum.e C,2 

lonit.s o avenidas también coli:.bora al oroceeo c;encionado; Tlal-
pan adquiere una .mejor fochúdi;, que lo tu.ce miis atractivo. 

Las obras viúles en las colonias populares hicieron posible 
extender el servicio de transrorte urbano a :;e comunidades c¡ue -
di;sde su for111&ción habían carecido de este servicie. Anteriormet: 
te vivir en estas comunidi:.des no era atractivo ·~ar& reri:ons.s de 
medianos y altos recursos econ6micos, pero una vez que son com~ 
nicadae y reciben les servicie e rdblicos a:ás indisnensables, se 
vuelve un lugar a trae tivo ]:·L.r& estos sectores sociales. 

(+) IWll· 
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Fi:nalmente ~abria que agregar algo sobre el conjunto de c
brüs de Fomento Forestal que aumentaron lus áreas verdes en la 
zonu urbana en un 40% en relación a 1376· Lugares bien comunica
dos y con todos los servicios los encontramos en diversos ~untos 
de lu ciudud, pero otro factor que los hace más atractivos es el 
medio ambiente na tura l y, en e e te asrec te Tlalpan ha dedicado u
nu buen~ parte de su nresupuesto para conservar sus áreas ver-

des. 

Con esta visi6n general sobre el tino de obras que realiza
ron en Tlalpan dur&nte el 1ltiruo sexfinio, podemos destacar los -
siguientes puntos: 

1) Ia Delegaci6n coa10 tal aumenta su irrnortancia al jugar -
un panel más determinante en la politice de obras públi
cas• ~articina en la arlicación de programas y políticas 
generales que dicta el n.n.F. y su importancia se detec
ta en la form~ en que se anlican dichos nroeramas. 

2) El conjunto de obras y servicios se hün orientado funda
ment~lmer1te al equipam:.ento urbano de lae colcniae nonu
lares y Yl embellecimiento de la Delegaci6n, aumentando 
el valor de los predios y el costo de vila en diC'has zo-
nas. 

J) La política urbi.nú de la Dele.eaci6n, en materi& de obras 
y servicios, ha tendido en el último sexenio a acelerar 
el ~receso de segregación urbana en las colonias popula
res. 

2.3.2. Politica de Regularii.,ación de la Tierra. 

La regularizoci6n de la tenenci~ de la tierra en zocas ur-
banas comenz6 o &plicaree con progr~n:1;.s más amplios a ¡:artir del 
sexenio de Echeverria; pero no es sir.o hasta el ¡ieriodo de lopez 
~artillo cuando se aplica de manera m~eiva. Se trata entonces -
de. una politica c.ue a nivel nacional se catalogó como !>riori ta-
ri& y que ee llev6 a cabo en las nrincinales ciudades del pais. 

El !l ·D.F. se !láce eco de esta prorueeta y aplica también a 
escala masiva la regularización de la tenencia de la tierra. Nos 
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interesa ahora observar la importancia del narel ~ue aPume la ~~ 
le&ación de Tlalran en estos rroÉramuc que rrovier.en del Der~rtf 
mento Cen-:.ral. 

~ecos ~abludo anterior~ente de que ~roblemlticas urbbnus -
distintus, son objeto de roliticoc urbanas diferer.tes: pero tam
bién se .1a señalado que er. nuc•w,8 ocasiones son las mür.:<!a, i:,ue 
se aclican de manera diferente. Para el caso de la reculariza-
ci6n de la tenencia de la tierra tenemos que cuQndc se ar.lica a
compañada de la introducción de servicios ~úbl:cos en deterr.:ina
da zona, acelera el r.roceoo de seeregación urbana en cuente que 
se eleva sicnificativamente el costo ie vida en ecos lucar~s· 

Dentro de este piar.teamiento ubicamos la reeularizaci6n de 
la tierra en Tlalpan. Además queremos ae,regar cpe la 'Dele¡;acién 
participa ~recisumente en la aplicaci6n de emta politicn, y es -
en la forma de a!llicaree donde se advierten más claramente sus -
efectoe. Si los 9rogramas de regularización nroiiiciun de· oor si 
el prcceoo de segre€ación urbana, cuando se ccomruñu de una ur

banizaci6n acelerada la segreeación es más rárida. 

En nrimer lugar :tabr1u que dur uleunas cifras que nos r.er~~ 

tan observar la magnitud de este ~roblemu en Tlal~an. ~ue crige
neo se remontan a varias déc&dtis ~trás, ~ero su aeravamiento 3e 
experimenta en los aaos setentas, y se rresenta como un rroble-
ma generalizado. "El ¡;obierno de l6pez "ortillo rec ibié la i:.da:i
nistrr:.ci6n de Tlalr:an con <.3, 000 fam:.lias viviendo en ü; ileea:_i 
dad, al tfrmino de s ~ mande.to 18, 850 :W.brán obteni•io lu lc1: itir.:&. 

propiedad de sur )redios o estará a !)Unto de .u.cerlo'~(+) 

las cifras son siem,•re a~rcxi:r.adE..s 1 yf.J que ni la mion:u De:..~ 

gaci6n cuenta con datos exactos. El Deleg~do Je Tl~lr~n e~ 1)~1 
informi:.ba: "la irregularidad •ln la tsnencia de la tierrc. ec ca-
ract~ristica de un ndmero considerable i& localid~dec en ~lal~an. 

Al inicio de 1)81, 110 mil de los 373 mil ~ubitentee de la ~e~e
guci6n careclan de la !lerurii,.i rr.ínima y "e~·rr..:.r.ec::far. al irarren -
de.la ley, sujetos fatulmente a las obli[acioneo que ella irarcu 

{ ""'+' e im;1ooihilitados ~ara d.isfruté;r de lo~ de;·ectlcu 1.ue concarru\ ' 

(+) Informe de U!~~~!a nelee~ci6n de Tlal~an 1382 pl€•5 
(++) Infotmu r.:-taboreo do la Del~~~~lalrun_13P1 u. 7 
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Rei t11ra:fomente se refieren a e~te problema como ;¡no de loe ds -
gr~ves y une de los que m&s preooupan u las autoridfJdes de Tlal-

pan. 
"oderr.os ya tener um. idea general en C•Janto a l!! cantidad -

:ie predior irregulares y en c•ianto a los que se regularizare:: h!i§. 

tu 138<. ~i bien en el sexenio de Scheverriu se dieron los ~rim~ 
ret: ~aoor:, file :1actt. el ¡:excnio de López "'artillo CJ<..ndo se co-
m~nzuron a ver los res..¡l tu.los y se i.celeruron tr&r loe traba jos -
para legalizar lt. trnencia de la tierra. 

Los orguniemo3 que 1rás rartici·ución tuvieron en er:ta Dele
g&ción foeron: CORETT y la :li:ecci6n de Areas y Recltrso!J Territ_g 
riales; en un¡¡ mir.im:.. nutte r•artici~6 tambi~n F!DE'tJRBE. Analice
mon pues su ¡¡ctivifü1d en Tlalpan. 

CORETT. Organismo creudo el e de noviembre de 1374 1 deren
de lQ ~ccreturiu je la Reforma Agraria y fue instituido, entre -
otras coet.s 1 nara re[ulurizt.r la tene~cia de la tierra en los -
i.. sentamientos '1urr.¡¡noo esta blrc idos er. terrenos ej ida les e coztU.:'l.!!_ 
les de toda la Re rdbl icr1 Mexicana. 

r.:enc ionuremos los ousoP. <.;ue sigue e,ste organismo ;:ur"' regu
larizar e ir.dic;..remos la ~artici¡ii.ci6n de la Delegaci6n. 

a) ~e tomt. ucuerJo entre los ejidatarios y dem6s autoridades 
y ee :rocede a lt. exoroniuci6n de eses terrencs. 

b) Se elaboran los o~~nor de lo ~ue se va a regularizar. 
e). Una vez i:,ue se ha fijado el r.recio de los lotes, se ¡ira-

cede u la contratación. 
d) Se eGpera :a recenci6n de las Escrituras. 

los r la nos ;u.e se ela 'oort.r, antrs de ser inscritos en el ~! 
Gictro ~db:ico de la 0 ropiedad, deben ser a~robados por las uuto 
l'iJt.deo de Obr;;s ~.1blicas .Jel F.stado. Para el caso del !lis tri to 
Federal, las ~cletucioneo ~oliticas son ~iienes deberán autori-
zar die 100 ~lunes. 

El precio que ce paga por la re[ularizaci6n es un nrecio 02 
ci~l GUE debe c~~ivt.ler t.l 1oble del valor co~ercial aericola de 
loo terrenos~ De esta tarea oe enct.r¡t. la Dir~cci6n de Cat&stro 

de le; riro,.iedi:.d Federal, r:ús cor.cretarr.ente, la Comisión de E'va--
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ltlos de Bienes Nacioni.les, que der.er.:Ha de 11:1 Secret:..ri& de l.!!e!1 

tumie1:tos Hi.lmanos y CbrL.s Públicas. Con el mento recor.ili.do ¡:e -
indemniza a los ejidr.tarioe y se cubren los ¡:..ctos adminietrc.ti
voc que imnlicc.n los tr~m~tes de reculurizaci6n. 

i.dem~o de los creunismoo :ner.ciomidoe, ~<..rtici:-alJ;;n tc.r.:tiHn 
en la re¡ulurizaci6n ~ue lleve.bu a cabo CCR~TT: Núcleos ~ji~alee,. 
el !NDE'CO, la Cou.:'..sión Agraria ff.ixtr., el Janco Oficial. 

Esconveniente señalur que a ~artir de julio de 1979 C0?.~~~ 

sólo puede ex~ropiur los terrenos en·C;Je se encuentran yu wentc.
dos los poblúiores, no ~uede ye. exr.ropiar una zorw. de re~ervc. Cf 
mo se ~ac fa anteriormente. 

CORET! _~!:!-~~_12tl~~!fü.;_1l~ '!'lalré:.n • 

La Deleeación no a· Jme directcmente funcicnes de regi.l:~r:z! 

ci6n, pero tiene cierta rarticiraciór. er. r.u ~roce!.'C• rn e! ca<o 
de CCRETT, se limita a a~robar los rlanos y a dar sugerencius CE 
ore los mismos. 

A grundes rae¡ os se C)i.lede dcc ir 4.ie CORETT :u. interver.idc -
en la rcgularizaci6n de cut. tro gri.r.des zoni;s: '"'ed!'eii.l de f-'"'r. i"l 
colás, Miguel Yiduleo, Guadalune Tlal~an (parte del ejidc de ~r
pepi.n) y loa ex-ejidos de ~uirulco. 

De estas cJi;tro zonas se puede decir.lo si¿uiente: 

+Completamente reeuli;rizadae, 
y con escrituras. 

+ Ya exnropiudos y en rroce~o 
de recul~rizaci6n. 

"edreet:.l de f'°Ean r:icol!!s 
( 5, 000 lot1 e) 
Mi¿Jel :Udd¡;o 
(3,ooo lote<) 

Guadalune Tlalnan. 
Ex-ejidos de ~ui~ulco. 

Nota: Estas cifr1rn corresl'onden a fin&l~s de 13"2. 

D·A·R·T· la Dirección de Areas y Recursos Territoriales -
equivale a lo que anteriormente era la Direcci6n "ara la Regu1a
rizaci6n de la Tierra, y deper.de del Registro ~ilblico de la ~rc
piedud y el Comercio. Entre ous objetives e!"tá el rC€Ult:.rizar tE 
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dos uquellos terrenos privados o ~e nroniedad dudosa, en los que 
se establecen aeentamientos humanes. !.a D ·A .R .T. de ::ende del-DDF • 

:.a Delegaci6n tiene ror f .. rnoi6n ·el ''coadyuvar" con estos º! 
t,a:.ümos en la rc~ularizaci6n de la tenencia de la tierra. 

Fura l& Delegación de Tlalnan este coadyuvar se concreta en 
lus ci¿uientes actividades: 

-?ide la intervención del orgar.ismo (DART) rara regularizar 
determinlidos terrenos. 

-Elabora los ·~lanos de los terrenos octtpados por asentamie,g 
tos ~urr.anos y que pretenden ser reg ilarizados. 

-Elabort1 el censo de ,oblaci6n. 
El censo que realiza la Delegaci6n coneiste en tomar los 

d~ tos de l&.r familias asentadas en loe ter't'enos a regularizar, 
rara c¡ue se les ci:.talocue entre los futt.troe propietarioe lega-
les !e eaor lotes. 

la DART lB participado en la regula rizacitn de las siguien
tes colonias: 

-Regulurizadas y con escrituras: Tereton~o (lJO lotee), Vo1 
canes (ílCO lotes), Cantera Puente de ~iedra (270 lotea), ~opular 
Santa Teresa (900 lotes), Padierna (5000 lotee), Tlalcoligia 
(600 lotes), el Truenito (100 lotea), la Mesa de ~an Buenaventu
ra (3000 lotes). Tenemos entonces que este organismo ha retula
rizado 10 seo lotes escriturados. 

-En "roceso de regula:'izaci6n que cu.entan con plano autori
zudc: Joe6 16pez ~artillo (5CO lotes), ~edregal de ~anta Ursula 
Xitla ( 1024 lotes), Tlamille (R4 lotes) y Rantísima Trinidad -
(:..C2 lotes)¡ que en total s.J.man l 790 lotes. 

-En proceso de reeulcrizaci6n, con rlano elaborado u~n sin 
~utorizar: Tepeximil;a (182 lotes), Cuchilla de ~cdierna (4<4 12 
tes), tom<1G Hidalt,o ( 700 lotes), Lollll.¡s de :'¡,¡dierna Sur ( 900 lo -
tea) y !'&sLOe del-L!irudor (300 lotes). Los lotee de estas colo -
r.ias nos d.an•un total de 2 506. · 

-Colonias ~ue aún no han iniciado el proceso de regulariza
ción: ViverCB.de Cuernavaca, Lom.us de Cuatillán, la Mesa de loa 
'.-!oro.os, Tecoyoco, Belvedere y otras. 
Nota: estas cifras corresronden al a~o de 1382· 
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De lo dic10 anteriormente, rodemos destacar l~e oie~ienteE 

ct.testioncs: 

l) Ta Dele[.acién no i.·o;m-: directun:er.te le tarea :le ree:.ila-

rizaci6n de la tierr~ pero rorticir~ activacer:~e en alcur.or ra -

~·os, lo c .lal le rer:nite i•ütc.!':br o ~celer<..r :o~' programas. 

2) Durbnte el sexer:io de Fcheverría se acrava el rrob~~~a de 

ile[a:.idad cr. la ter.encía de la tierra, rero ee: la!'"ta el dcür,n 
te sexenio cuando se relulariza lt. ir.uyodu 'le lae co:or:i::!? .~or,¡

lures. 

3) E'n la mayoría de lúf: zor,as irl'elulares ee forrraron colo

r.tao :orulareE>. 

Una vez gue hemos observado la ma¡r:it11 ~el rrobleir.a, los 

orgar.isn:os que rarticiran y les avances c,ue han loerado, teca 

a~ora preguntúrnos por los efectos Gue la re&ularizaci6n tr~e r~ 

ra lo~ ru:.bitantes de l~P colonias ro~ulares. 

~no de mur efectos inmediatce es ~c1e el ~r~dio o vivi€r:~a 

queda incorro~ado al mercado ca;ita!icta del suelo. Ur:a vez ~ue 

el predio se enc1ientra reec1l<.rizado entr& al n:el'cndo 1ei ,. <Ele y 

bieneE raiceo. Esto ~ermite ~ue :a zona reciba !os eervicioe· r~

b~icos y el pro~ietarioc Ee ve oblitado u racur ror !a ir.~roduc

ci6n de loo miemos, a1e~As del rugo :!el imr~eetc ~redial. J€ co

ta manera lu relilarizacié~ trae ccnciec lr.~ ~críe Je ga~tc~ ~uc 
los hi:.bitantee de .:.<1c colct~ias ~o~ulures d if~c ilrr:er.te ru.0 der. u -

frcr:turloé·. 

Es j~~tamente esta fcrrr:a le arlicar la ~·cularizacifr: l& ~ue 

se llevi:. a cabo er: ':'lal1·un. "a ·:emos vü:tc .;1e co!nci.ie la in'.rfd 
dc1.cci6n ·le 101J :'tirvicios público~ d~c1a, drer::.:jc y :::lurrl;radc 

;ablico en lbr colcni~~ -0~1lc~es, c~n ~h rs[1l&ri~ociin ~e lo 
ter:e •. cia :le~ª tierra. ¡1on r.s;c•'CiE.lrrente !oc r.il~ir.:o~ tres ai,cc 

del ;ericdo de !funk Gcnz~lf'!Z c:.iundc r-e ucel0r1 .. r .. ;.rr~"" ·cli":ica1» 
F:e ti..m'oif.n en ef'tc ticr..:-o c:.1¡;,r_jc loE :11.1b!.tf,r,t.i;-~ 1e l¡.,- colcci;;r· 

~orul1.1r&s e~rirzan a rer afectodoE ror loo cco•os ie :.a ~rba~iza 

ci6n, y ~odos loo :;;¡e no :··uPden ro'.'orti,r Jk·:ce co:•tcs, "ººº a 

rioco re verl.n ctlicado!J s crriu•ar 1<.<:)ifl c~roE lrA[l.!'~r mcr.c.r re:.
tublcs Je-1~ el punto Je vint6 c1.1ritblis~a. 
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~uisiér<tmos uqui . ecor·far nu1wamente la aLidér. c:ur. llanuel 
Ca!:tells <..ce al caco de ~'.~xico, refirH1.:lore u efte ~1·oceso de 

sesregaci6n ~rbana: "Asi pues, el proceso consiste en lo siguie~ 

te: l~ invasión irregulur creEL~na primera urbunizaci6n, recla~a 

tranrrorte y aervicios y rermite el raso del eetet¡o j..1rídico de 
la ti~1·ra c. tierra comercia-izr.ble. Una vez ootenidz. la recular_! 
zaci6n ~l j..1ego del mercu1o rermite ia tr~nsferencia de esta 
tierru v~lorizada ~or el ecfucrzo de :os colonos a r.uevos asen -
tamicnto:: :!e oler.e trcdia mc1cho mi!s rer.tables ,r.uru los fraccion.a
dorea. r:n caanto a los colono::: ahí asentados desde nací.a 5, 10, 
!'lc..sta 20 ai"íos, :lebcn recomenzar en ·..1m1 zona medos codiciada'~ (+). 

Creemos quu esta al~si6n de Custells resulta acertada para 
el ,;::. •. ·e de '!'kll"<in1 ~ero r.o para todas las zonas -:!el D ,p. donde 
f'C ha a;>licr...to la ret.ularizaci6n de la tierra, y rara et"to nos 
bat·i:.r::oi:: .e:: '..In ~lnr.trnr.iiF.n7o te6r·ico c;ue> ya hemos mencionado. Si 

bien en 1::. zona norte y oriente 1e la zcna rr.etro,..oli tana r.e wn 
reg • .llo1•iz<:.<:lo Vétl.'ÜUJ colcnír..s f'O"'t..1lares, esta ,...oli tic'!..no ha ~ro

".'oci;.do .rn ;woceso de set.re¡:ación urbana como en Tlo.lt'an o como 
en la zcna surceete en ieneral, es decir no se observa un cambio 
s...1br-tt.r:c:'.al en la com:·or:ición iie clase de a~uellas zor.uS• Jo c;ue 
h~ce que el rroceso de se¿recaci6n Fe de de manera acelerada es: 
;:ior un l<:.dc el t1tractivo 1e la zona ro!' r...1s características f1 -
1Jicas y nr.t•lrt.l•:>s, y ··or otro, el c,ue li. re¿ularizucién vaya a -
r;cm;·, •. l;_da :l.e ...111c. ...1.cbaniz.r.:.c ién i.celerada 

Cuu:Jo tstor faotorez se conjur.tur, ~ullde e~;.erarse a corto 
,, r:-.c 1:.r.no -'!.¡;,zo, 1::. "~¡;regacilin c1 cbar.a, y esto es lo que cons
t.;. tn.~c:: er. '!'lal¡ un, ~or lo tanto, creemos c.¡ue en los :i:r6ximas 

ii1os ~e ucel,·rar~ l.:· ::egret.acitn. 

Ctl'U co!"lu c1cte 4ueremos sEñah1r es c,ue r:e trata de un proce
<:O y legal ·~n tlrr.-.'..nc:: i;:enerale.s, ,.orc,ue no c1ueremos ignorar la 
!'E!:re::;i6n ;.H r-e 1a du1o ;:iar'!.:ieaalojar alcuncs asentaa:ien'tos, -
en .,u€ ::e ex··ulc~ mediar.te 1.a fuerza fícica a muc:ios habitantes 
~ob·ee ~,,:a dúr r.uso a pereonas Je irayo!'es recl!rsos ecor.6mico2. 

( ~l Ci::ste-ls, lf.c.ntel, Qtl.:11:; U!'bane y cambio eociiü, oo. cit. 
,. • lJIJ. 
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lo 4ae c1>.be 1ectecbr rr q~e a~n ciando se cviturb~ rctbs X! 

didao cce1·citivi;c, le. 16¿ica :le ·l·:oadzac'..ér. ci;~ital!r-t.a ll~V!:i 

1q:alJre11~e o h. c:r.rl.llsién de :o¡c; rectorPr ro,ul<i!'f'S• 

:s f.ir:di;rrt·i:talir~·11~f lE. i:leolc·[ io burfurca de la 1·ro· i( d¡;d 
~riveda iel t1clo la q1e 01,•enti.. este rrcceco. !s el li~rr jue

~o de! rrrrc&do el ;ue perrrite ~ue cadu quiPr ~f arrcrie de le 

'-JUt: rueda ~c¿ú.n Puc re:c .. u·~cs c.ccr:órr.ic;A J' .re!!~ ice::.~· ~r~ '~¿e r".'!i 

tido loE eru:,os ecci~leo se van localizv.1 do jo~·.de ''r.r.+urw:c-r r.'"E:'' 

les cc~·rfc;o11.ie. 

!t. !'01·rr.1>. u1 '"'UE ce vieue ci;lica. :lo l¡, ~olí' ice; de :'€t;:.il<:.:·.;

zaci&n de lu ~cnencib je la tierra E~ la De~e[Bci'r. iE m:a:r~L -

incide i1recta1nnt.e ei1 r l ¡:rocecc de scc1·eii.c:i l>n ll'llum .• 

2.3.j. ?lar. :·.t.rcial :le der.i,,rrcllo urbano. 

Tlalrún ee ~ni.. de lts Dele¿aci0nEc que se derarrollur. y c:~ 

cer.Lsin nin[una rlaneacién, po.: ecto eE: que O€ :ia un C!'E:ci.r<.fr.tc 
urbano deoc·denado y cur[en ir.uchFi::: colonias popukror e1~ zcnic 
dificil1:e :ie urbar,iz&.: e.lle ne cue.r.t,ar. coi, le ir."rr.cc~r:;c';.Jr<. r.e

cec&ri& puru iotarlae de ~ervicios. "la Dele[úCiéc de ~le!r~r. sr 
ha decarrc l: ado en :es :U timos ai:os sin !la bcr f'q:t1 id o un et: .• : er.E:. 

de rlaneacitn urb&na ;~e rrevitta las ~ececida1eo ie ~nte¿~2r to 
te ee~&cio & la ciudad~.(+). 

Si bien la polítici. de planifici;cién u::-bar . .:. ·1:;!Jía cr.nr•z,,·:c 

s fir1aler. del sexenio de Ecllevrrria con lE ar1·oblicié:: ~e lE: !~;; 

Gcner&l de Ase.1'!'.umier.tos '-l1imanot> ( 1376) y la !.ey de :Ceni:.rrc-lJ o 

Urbano del D·F· (1375), a lugares C'Ur rarticularee como !e ecr. 
:ai: Delegaciones, ne llecé cino h<:Eta l38C ccn lr. :'r'i·m1il¡,;c:'..ér, y 

i.rrobeci6n de los Flanes ?arciulft. de Derarrollo Jrbano.(+T~. 

Hemos de ace; tar c,ue ri ecte procese de r!i,,nificuciér. oc::i:!: 

z6 a nivel lener~l o nacional er. 1376 y llee6 t. ~lH!:~~ e~ !)PC 

(+) :'.'lan nt.rci(;.1 de de!JC:rrollo urbano fo 

(++)El nlan "brcial fUP a•roh&dc en dici 
do el cÓ je enero je 1981 E·n el 1)j~ ~ 
por la Direcci6n de Planific~citn ~l 

'l'lulri.r: lJ~C' r.. 25 

~bre de l980 y rub!ice-
r~CfiSit.l • F~e elabort.d~ 

......... . ;: . 
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y<.: i;nte:::.-iormente ee trataba de a~:'..icr.r la Iey de Deoarrollo Urb_!! 
i:o del !J ,F., qt.1e de aleuna muner¡¡ seiíala'oa las r.rimerc.11 directr_! 

ccc par& el desarrollo urbano de esta Delecaci6n° 

Debido a c,i.¡e la eta;ili n:<..n cs;ecifica de :·lanificación ccmie,!2 
za u f!i:ules del rexEnio je !ó~ez nortillo, r~r1 el a~álisis de 

lu roli~ica de placificación ur~ana nor centrarenos e~ el eotl.ldio 

del flan '?i.rcial de '!'lalran. 

Dr. rr.anera e:.:¡tici¡:c.da ¡-cderrce :·luntei::r que los linearrientos 

del :lan p1..rcial tiEnaeri a &celen,r el proceso de sec.retaci~n l.lJ.: 
buna. !oto no ~ería dificil co~probarlo ri ccnPtatamos qt.1e las 
;olíticas ya analizadas están ccntemrlades en eote rlan. En otras 
pblah~~c, ci :e ~ollticu ~rbana que se ia sect.1ido en los últimos 
a.:~.s En mat.::r:iin :le obrae _::;i.bl.icaa, servicios urbanos, vivienda, 
re¿~la~izaci6n, etc, eDtá ~lGntead& en el plan parcial, en~onces 
reDul t.o. obvio ~~e li:; r.olitica de ~lanificación ee ha rnfocado a 
f.Celer1r la se¡:;rei::.aci6n urbirna. 

Pura encc11trbr entt. relc.cié·n y coherencia entre l.aa politi
C&8 urbanai: Que .1erros e:.nalizado y el Flan ~arcial, se nacP nece
c~r!~ un andlicis de erte último. 

El plc.n Darcial de Tlalpan hemos de ubicarle 1entro del ~lan 
Glo\i:..l de Desi:;rrollo ( 19?0-1982), Forr.ii; parte del rlan de deea
rrcllo urbúno del D.f. y tiene a éste como su instancia inmedia
t<. s.,¡¡;eri-:r; foe elE,baN.rlo por la Direcci6n de Planificaci6n del 
D ,!J ,p. ) fue rublicudo el 26 dr- enero de 1981 en el Diario Ofi-
cid .( + 

En ;·rin1er :uu.r rlcbemo¡:i se[.alar que se tri.ta de un plan am

plio y cr:o;.leto ,;..:.e ccr;cta je a;íis de 3CO cuartill1is y abE:rca to
dcr :os niveles y partes que constituyen una plan bien acúbado, 
~e ccmpon~ de tres eru~deo partes: 

-U! !"rinei•a rartc contiene un marco de referencii: rn el que 
!:'e .;bico la prt1bleuátici. de ::.a Deleeaci6n en relación al D.F., un 
diagn6otico y pronóstico en el que oe advierten las tendencier -
del :lcoarrol:lo t.1rb<.nc en "'lalTlan, un n:urco de con&ruer.cia con o-

(+) Unu readecuaci6n de este ~ismo plan fAe publicada el 17 de -
r.:E1yo de 13~~ en el Diuri r. r.fic fo). 
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trae ámbi toe de li;. pl&nei:.ci6n donde se ubica al ph.n· p&rci<1l de!! 

tro del ;:ilan glc.bt..l de dei?arrollo y una descri¡:ción de los obje

tivos y pollticun ~ue ce ceeuir~n en eota Delegaci6n. 

-la s·.gur,d1.; 1•arte i;.bordc. el nivel estrc.t~,:ico (lue incluye: 

estrc.te¿:iéo generi;l del plan, loe usos; cleetinos y reservéis del 

euelo, las etupas db decarrollo, loe criterios i utilizar y los 
linean:i.entos program€.ticos. 

-la corre¡)ponsabilidt:d sectorit.l ee la tercera !'<U'te, eri la 
(1ue se del.imitan los resronsables de·cada rrogr&n:& o actividad, 
y se detalla la formb en (lue se interrelticionan loe dife1•entes -
deperidencfas de g,obie1•no. 

~odemos pues constatar que es un plan comrleto, que incluye 
planteomientos generales, pero q~e tarnbi~n contiene una oper&ti
v izaci6n de los mismos. De todo eete contenido del plan rarcial 
tomaremos al~unos ele~entos que nos Parecen de utilidad para ver 
su incitlenci& eIJ el ~roceeo de e:eereeuci6n 1.1rbana. 

El plan parcial :arte de un diafnóstico en que ccrmtatu que 
el problema central de la Deletación está ccnatituidc ror el co~ 
jLlnto de o..senkmientoe: irregul1.tres, c;ue nan oca1"1011odo problei:ias 
de irrefulE.ridud de la tierra, dei'ici.enci¡, en obras de infr1;,es-
tructura, f~lta de servicios, etc. "Existen zonas si:.t~rudus con 
défic 1 t de inf raestr¡¡c tura y ec:¡ui;-umie11to c on:o !'i.dierr:a, h'i ¡;uel 
Hid&lgo •• ·" Poste1•icrme11te, en el diagnéstico,i:.dviel·te l<Js ccn
sec¡¡encias de este creci~iento L.trbano descrder:1.tdo: "los ~roble-
mas O.Lle· éete crecimiento ha creado se reflejar: en dos <.!l"'ectcs -
prir.cirales, por un lado, en .:.c. ins;ificil·r:cia de sutisfac-tcres 
para lus actividlides urbc.nus y ~or otro, en la acureulación cr1-.., 
ciente de deficiencias a lott rezagos de infr&e dr1.1c tura y equip,!! 
miento r.ue debieron ser instaladEls en las distir.tae eta•·¡¡s de de 
sarrollo'I ( +) -

Admite pues el rroblemi:. q:.¡e rerreeentr.n ht:'.' colonias rorul_!! 
res, pero no so ruede rroceder a su desalojo.(++) !o que sí deja 
claro es que no se acePtaran r:uevos asent&~ientcs de eete tino y 

su política en este b~recto fue inf:exibJe: Pola~Pn~e en 19!1, -

(+) "lan '"'i..rcid de nesaré·olJo Urbano cn.cit. náe• 25 
( ++)~. ll • 59-60 
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dice el Delegado en s1.1 informe: . "Demolimofl en el. f'ed.odo m~ s de 
440 casas, reacomcdaffios 370 familiaR, practioúmos Jec desalojos 

y <..plic ... mos un plan de emereenciu po.rl:l superar la crisis genera
da ror unas 10,000 personc.R e¡1.1e por la vfa violenta intentaron -
apoderearse de terrer;os comunales en la zcna del Ajusco • .''.(-t-) 

~lleda claro c;ue no se acertarán nuevos asentl:lmientos popul~ 
res, y por el contrario se alentará la construcci6n· de casas l~ 

josas de cal!'.po en el área de reserv& y amortiguam.;.ento."Las áreas 
de eamortie.uamiento que tiet:en como fin serr:rar el área suscerti~ 
de desarrollo urbano del área de conservaci6n1 podrán otorgar C_gl 

cesiones de ti~m¡o limitado a ffiVOr de aBociacionefl p~blicas pa
ra ueos restril:gidoe de intensid<tdes bajas, comratibles con la -
conservúci6c y el mejoramiento eool6gico y que sean autoeuficien 
tes en cuanto a inf~&eetructura y servicie e grnerales•(++) -

Mús adelEtnte, en un;:;. de l&s metas, ¡:ieiiul& como tarr.a "pror.i_2 
ver lb creación de vivie~da cum~eDtre ecológica en las zonas de 
amortifuam~ento y conserv&ci6n~ (+++) 

Todo ésto nos iace ver que en las áreas de la Delegaci6n -
e.ún no ocup&dl1s, ea la tenclE>ncic. é,ener .... l de ariropiaci6n del eue-
1~ por rarte de los sectores de muycr~s recursos econ6micoa, la 
ciue tiene h.io: ;;uert::,s abiert;;,e. Pura lae clesl;ls po!lulares estos. 
lucares qued~n fuera de su alcance. 

Pero el neo :i.o es que una parte considerable del ár• a 1.1rbana 
de la DeleE,aci6n ya :ia eido octqiada por las clases pop1.1lares. -
¿~ué ~luntea el plan purcial al resrecto? Lo que plante& es pr~ 
cisumente lo urlicaci6n de las políticas q;.¡e se h&n llevido u C_!! 

bo en los Jl timos afios. 

~rimeramente reconoce de~·ro del diagn6stico: "la zona sur 
de la Delei;r..ci6n req;.iiere de inetalacioneri de atua potable, dre
n&jc y electrificaci6n. Estu zbna comrrende las colonias ~éroes 
de Pudierna, füg .tel Hidule.o 1 Tlalc l'ligia, San Pedro Mártir y ~an 

(+) Infor~e d~ lubore~ de lr.. De1Peaci6n de Tlalran 19e1 pGe, 6 
( ++) !ílan !\:!.!~.!ill de !leEE.!.!ollo Urbano oij".cit. r.:'.e. 6C 

(+++) ~· ple· 37 
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Andrés ••• la estructur¡,¡ vial ac1.ml carencias en :a zcnc. sur y f'E 
niente•¡(+) 

'Sntre las met&.e u corto plazo ( 1980-1382) se !Jroror1e: la r.!: 
sularizaci6n de l&. tierra y la introducci6n de los servicios de 

ague. potab:e, drer.i.je y alimbri.do ")IÍ.blico en :a zona sur y J.oni~ 
te. Asi mis~o se proponen obras de pavi~entt.ci6n y mejorbmientc 

ecol6gicc en ecas áreas. 

En pocbs ralabr~s se propone el plan parcial la ~remodela-
ci6n de la imaeen urbanu en na:lierna, Mig:.iel !iidEilgo, ~an 'l'edro 
Mártir •• 11 de tal munera que las zonas que dan mala arariencia e 
la Deleebci6n sean suprimidas, ~ero no ee :lan mecanismos pcru -
c,ue estos habitantes puedan soportar los g<.:11tos que imr·lico la -

urbi..nizac i6n y e 1 embellec ir.;: e! ':o 1 . por lo tanto no se u segura su 

¡:ermanenc ia. 

En concluei6n, constutamos c;ue el Plan Parcial de Desarro-
llo urbano de. Tlal¡:i&n esM orieritado !l r:renervar lue c<..rr.cteris-· 
ticus GUe ~ucen de Ti8 1pan un lugar otri.ctivc. ~l plan parcial 
lo eintetiza de esta mane1:&: "preservar lúf> C<..ructerísticas nat.!:i 

ralee reafianzando el criterio eco.!.6gico, aumer1té.r la zoni; turi~ 

·tict. y recreutiva, dotarla de una infrt.estructura urbana adectta
da y r.reservar la irras,en urbana•¡ ( ;-+) 

( +) .IJU.d... p~g. 28. 
(++) ~ -ág. 39. 
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2 .4. Participaci6n Ponular • 

~emos analizado ya la importancia y el papel que la Delega-
e i6n de Tlalpan en le política .urbana local•· Toca ahora examinar
la relevancia de otra de las funcior.eo que B!'1ume la Delegación: -
nos referimos·a las funciones de control pol1tico. Creemos que -
este 6rgano de gobierne cuenta con mecani~moe ~ara ll"ediatizar y -
controlar la rartici~aci6n ~opular y, en eete sentido hablaremos 
de funciones de control, politice. 

Nuestra hip6teeis es c¡ue la Delegación asume tareas concre-
tas de control político en coordinación con el ~.R.r. deleéacio-
nal, sc):>re todo a ::artir de la Desconcentración Administrativa -
del D.D.F. (1370). 

~ueremos dejar claro c¡ue no se trata de un análisis del movi 
miento urbano en Tlalpan, sino de las acciones 9ue se realizan P.!!. 
ri:. mediatizar o controlar a las organizaciones de los asentamien
tos populares. 

Para plantear un marco general que nos permita ubicar lar·-
funciones de control pcl1tico del Estado, tomarerncs algunos con-
ce~tos de Antonio Gramsci que nos :.arecen de gran utilidad.(+) 

~or Estado en sentido estricto entendemos el aparato de go-
bierno y equivale e lo que tambi~n Gramsci llama sociedad políti
ca, via por la cual se ejerce fundamentalmente la coerci6n. Pero 
el Eetado en sentido amnlio comnrende a la sociedad politice y a
la sociedad civil, nor lo tanto, se tr&ta de un Estado que, si 
bi~n se sostiP.ne en ~arte pcr la coerción, su eostén nrincipal lo 
tiene er. la c.cc ión c,ue decarrolla dentro iie la sociedad civil, es 
decir, en el consensc o leeitirración que con8igue. Considera~os -
que el Estado no se intPrcsa exclusivamente nor el nrocesc de acg 
mulaciEn de ca~ital Rino ta~bién por su legitirraci6n. 

(+) Grarnsci, a rartir de las nuevas rrodalid~des que el ~stadc mo
derno venia adc,uirierido en l'a~ últimas décudar: :!el sielo ceca 
do, elabora una nueva concerció teórica sobre lo que es ei Ea 
tado. Una cari.cteristic::. del nueve Estado es su creciente par 
ticipación en eGferas que antericrrrentc se ccnsider&ban fueri 
1el ~1:1'oito este.tal. F.::to :..~ llt'Vt, a reolan•earse el ccnce~to 
de ~etc.dé, ya que cuda vez era mús dificil determinar eue lia:i 
tea con la sociedad civil. Ccns~lltar: Grattsci A· !lotas sobre-
~?.~~~::~:~u-~~~_!! Estado i:.Oderno Obras de 
A· t:ramsci Vol. 1· Juan :"'aolos Editor~ico, 1375. 
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Para el cal."o de r.'.éxico creemos que el Estll.do pos-revolucior.a 
rio desde sus inicios ha tenido una creciente intervenci6r. :ler.trc 
de la sociedad civil y que su base ;rinci~al e~ el conser.so que -
obtiene entre sus gobernados. Ahora rodemos r.reeuntarnos pcr la -
forma en que el Estado mexic<inO per.etra en la sociedad civil nara 
legiti~arse y conseguir el consensc. Uno de los canales nrivile-
giados lo constituye e: ~artido oficial. !as organizacior.fe obr! 
rae, cam?esinas y oopul~res son ;arte interrar.te de la Pcciedad -
civil en donde ~enetra este partido. ~or otro lado, el Estado er. -
sentido estricto ~~ de buscar otros m~canismos ~ue le perreitar. C! 
nalizar y mediatizar la ,articir..aci6r. !'Opular, es decir, no se -
restrir.¿e sólo a la acción del :.artido. 

Ahora bien, los' mecanismos ie cor.trol 'olitico hun de ser d_! 
námicos y :1an de evolucionar :le acuer:lo a las c::.r&cteristicas df 
la sociedad. ta ca!Jac idad del é e bierno mexicano r·<..ra ir readecua!! 
do sus mecanismos de control es la que nos explica en gran rurte 
el po.rqué da su permanencia en el poder d..trar; te ter.tos años. 

Estas dos oaructeristicas del ~stado mexicano, la realiza--
ci6n del control politice a través del .~artido oficiul y la c<:pa
cidad da reada;~taci6n en sus mecanisrcos .:le ccntrol, las obscrvarE_ 
mes en la Dele~aci6n de Tlalpan. 

ta problemática urbana y los constantes desequilibrios y coB 
flictos sociales que se Eeneraban en la Ciudad de ~éxicc, exi1ian 
un cambio en los mecanismos de control rolitico. las Jelcgac!ónPs 
periféric1'1s como Tlaluan se incor11oruban neulatim1mente a la grun 

ciudad y surgían diversos conflictos urbano~ en ~u circunscrir--
ci6n terri tcr.ic1l 1 ·de tal tr~nera qc.1e el ccntrol nol!tico "obre s..1s 
habitantes no ¡:odia ya hacerse sólo a tr<1vlo del !:e::.e[adc :,· ~ubde 

legados, sino que exigía Utlh readactaciér. en suo ~ecar.ismos 1e --
·~articipacién ~o~ular"o control ~olitico. 

En el caso de Tlalnur., es en la d~c~d<. ~ae~da cuanio se ueu
:lizan los problemas urbanos ( ir.viu:itnes ;!.e tierru, ret;c1krizaciér, 
falta de servio ios, prclifer<.ción de tr.ovimientcs urb<...ncs, etc.) y 
era obvio ~ue el Estado debia ampliar E~r mecanismos de ccntrol -
politice ~acia ectos l~gar~s. Por an lado se abre~ nueves car.alP.s 
de c&rticipución ncpular (hgunce de col;;.bori.ci6n cii.ldadar.a) y, -
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por el otro, el !'artido oficial penetra en la ll'ayoda de las co-
lonias populares y logra, en gran ~arte, el control de sus !labi-
tantes. Esto no quiere decir que no se haya utilizado la coer- -
ci6n y rerresi6n, sino que pese a que se utiliz6 en algunos casos 
prevaleció el consenso y el control sobre el gr~eso de las organl 
zaciones popµlares. 

Para una mejor comprensión del ~apel que desempeua la Delef! 
ci6n de Tlalpan en lo Gue toca al control político de los habitan 
tes de suu colonias populares, se ~ace necesario tener una visi6n 
general sobre la forma en ~ue se ha realizado esta tarea a nivel 
del D ·F. En este sentido nos proponemos anr:!lizar los mecanismos 
de control poli tic o que lul utilizado el Estado, tanto a ·t~avés -
del ~artido, como del ararato de gobierno del D.F. Autores coreo 
Cornelius prefieren no diferenciar claramente entre las dos vias 
señaladas; nos dice que "Rn realidad hay trn considerable traslape 
en las funciones de aleiJ.r.t.s de.oendencias gubernamentales y de a1-
~:.inos sectores del partido en lo que se refiere a los pobres urb! 
nos'~ ( +) Nosotros haremos una d iferenc iac i6n formal entre ambas, -
adn cuando en la realidad se encuentran entrelazadas y resulta d1 
ficil separarlas. 

Con buse en lo mencionado ?rocederemos al análisis de estas 
dos vías de control ~olitico. 

a) I.a Confederac i6n Nac ior:al 1e C!gani~!!C iones Pol'IUlares. 

El ;::artBo oficial, en su r,roceso de institucionalización de 
la revoluci6n mexic~nu ha corporativizado a loa distintos secto-
res eociules que tienen cubida en sus princirios y estatiJ.tos. Por 
lo que se refiere al control sobre inquilinos y colonos urbanos, 
liste comienzo de munera formal .en los inicios de la d~cad1. de loa 
cu~rerttas cuundo filaron incorrorados a la CNOP, 

El fartido Nacional Revolucionario d~rante el periodo carde

(+) Cfr. Cornelius IVaync A. Loa inmigrantes pobres e¡ la Ciudad 
de Mbico y la 'Política. 1' .e .li'. Mbico 1 1980. p g. 221. 
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nieta carr.bia de nombre y se ccnviP.rte en Partido de la Revoli.1cié.r. 
U.exicana, el cual queda conforrr.üdo por el sector obrero, el ca1rr~ 

sino y el militar. Una vez que irrurr.ren las colonias >rcletaria~ 
en el D.F., se plantea un reto ul rurtido, y consistia en íncci-r~ 

ruJ' a estos n.1evos colo110P, lo cuul se hl•Ce a través de la cr:o11 -
eu 1343. Finalmente el 18 de er.ero de 1946 adopta el r:otrbre que -
hasta la actual ida::!. l'.'erm<inece: Purtido Revolucionario Ir.totituc ic-
nal (~.a.r.) .(+) -

La CNOP se ccnstituye corr.o uno de los tres sectores del ~?.I 

y tieue a su cargo las organizacioneo populares, entre las q~e re 

incluye~ las de colonos e inquilinos. De esta manera las cr~ar.iz~ 
cionee de las colonias populares quedaban incorporadas forrr.alrr.en

te al ~&rtido oficial. 

El sector popular es un gru90 heterogéneo en c~anto ul tiro 
de organizaciones que af.lu tina: pequeños comerc iuntes, taxistas, 
trabaj&dores al servicio del 'Esti.do, colonos e inq.uilinos, etc. 

En J952 se crea la Federaci6n de Colonias nroletarias del 1P 
afiliada a la CNC~ y es en esta Fedéraci6n donde se concentra la
mayoria de las organizacioneo de colonos. 

La CNOn, por lo que ataiíe a loa colonos, se ubica como la ge.!! 
tora de las demundas populares. Pero qui! fuctores ir.fluyen ~ara -
que sea aceptada como tal por los colonos? Corneli~s, al hublar -
de las colonias pO!JUlares seaala que "ciertas caracteristicas 1e 
esas comunidades (orígenes ilegales, falta de eervic'os y ctros) 
ofrecen incentivos pi.ra la participación politica'I(++) y juetatr.e.!J 

te hacia estos lugares el pi,rtido ·-ia enfocado st1 ac tiv i 1fad 1.¡uc -
consiste fundamentalmente en obter.er el apoyo de estos ¡;rupcs, -
respondiendo !)arcialn:ente a sus dem1:1ndas. Para .:iúr e~ta ree:ruesta 
requiere de muchos rec1trsos, no s6lo rolíticos, sino t1J.mbién ecc
n6micos. Se trata de un sector del partido que es de mucha itr.po~ 

tancia p1:1ra mantecer la estabilidad política y social, por ésto -
es c¡ue recibe un tru to es•·ec ial. "la CNOP ha 1 cerado permanecer -
como una sola unidad debido a 1.rna serie de beneficios Cjtte ha cbt!: 

(+) Futak Robert K. E'l Partido de lo Revolt1ci.fu1-..Ll:a Estabilirl~.j 
Polític~ en ~,iéxtco-=-r:~:"'=Ss. or:MI'.. Serie~!'Sf.iWlos) 35 l.'li
xico, 1374· 

(++) Co!'r.elius 'i'layne A. o~·cit. páe• 148. 
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nido del eotudo ••• No solamente en términos econ6micos, sino tam
bién en tbrmincs políticos, la maquinaria aubernamentul y roliti
cu, ha sido mucho más favorable a eete sector que a los otros des, 
guruntizc.ndo lé. lealtad de un segmento socii; r cuyo control re¡:re
senta unu t&rea neceoariu y dificil en cualquier régimen'l(-t-) 

Ante la fortaleza econ6mica y política del ~RI y la ineufi-
ciencia de recursos en otros parti1os y organizi;cicnes populares, 
lao nr.cesidudeo cadü vez más ~rgenteo de las colonias populares -
tienden a ra tiof¡,cerse mediante la colaboraci6n del PRI. "En la -
urticulaci6n de demand~s en la intervenci6n para obtener benefi-
cioo y prestaciones del gobierno, el PRI está frecuentemente 
orientado lmcii:. las claseio. bújas de las zonas urbanas• La amplia 
iama :ie necesidades de este gr;i!"o, l&. sensaci6n continua de inae
¡uridad que tienen, hace del ~urtido un vehiculc a través del -
Ci.lul taleo demandas puedan ser articuladas y en ocasiones resuel
tas'~( +t) 

:~sta aqui· lo que nemes querido dejar claro es que existen -
condicioneo objetivas que empujan a los pebres de la ciudad a ar
ticular sus demandas a través del ~Rr. Por su ~arte el PRI no ad
q~iere el apoyo de ~unera puri;mente demag6gica, sino que responde 
purci&lmente a sus demandas. 

Esta actu3ci6n de PRI, vali~ndoee de los recursos que le oto.!, 
E.an, di. una imilt;:en ~a ter na lista y mi;ni;:uladoru hacia los :1al¡i tan
tee ie las colonias populares. Desae luego Gll!D'ara éstos resulta 
atractivo, ya e¡ue tienen la posibilidad de ser escuc ludoe. Algu-
nas veces sus de~andas ocn atendidas, uunque finulmenté no wani-
fie~ten los colonos mucho aprecio por ellas, ya que las consiiui6 
el ""c.rtido, no elles. Con cst<1 actitu1i el PRI no hace sine cont,! 
nuur lu t•.ndenciu q¡,¡e .'la se(uidc con el movimiento oilrero y Cf.IIDP! 

sino: no se les ha dejado ser independientes y no pueden ir mds -
Ellll de 1cn:le les autoriza el Estado, no se lee ha lejado ser st.1-
jetos de su ~ropia ~istoria. Bl sujeto que consi¿ue las demand&s 
no' es el movimiento obrero o ci.mresino, sino el '!'RI o el Estado, 
1.Hpollos s6l!J reciben y dan Si.l apoyo. Ieualmente el eectcr urbano 

( +) Montaña Jorge Los po~res ff lac i1tdad 
manos espontáneos S sio í México, 

( ++) 1ltl1:. pág • 80. 

en lps isenaamientom Q¡¡ 
1979. p g. o. 
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pan11lar nQ ha podida ir más all{i de los lir::i tes n:arcadcs !'Or cus 
dirieentes y el gobietno (nos re~erirncs a las crg~nizaciones afi
liadas a la CNOI'). St.1san Eckstein nos dice <:.l respecto que el -
r~c!:Jlema r~dica en que no se ha dado poder úut6nomo ef€ctivo a e~ 

tas organizaciones de colonos y nos '1.abla tarr.bién de esa actitud 
pasiva.: '', •• t.iír. cuando el partidc a;·udi a car.alizar t lin:i tar lr:.s 
demandas pop{üarea, distribuye rrctecci6n y beneficios qae a:iir.er.
tan la lealtad poptüar a< la· Administración y moviliza el apoyo en 
favor del régiffen. Si~ emb~rco el soporte preveniente de estoe 
gruros se basa princi~almente en ~na aceptacitn rasiva y no en el 
e ompromiso sin" E' ro'! ( + 1 

En conclt.1si6n sobre este panto, creemos que el efecto finda
mental del ~RI hacia la actividad pol1tica y crganizativa de lee 
colonos está en la mani~ulaci6n y el paternalisrno que practico -
con ellos. 

Sobre la forma en que el Partido penetra en las c?lonias f.2 
pulares s6lo apuntaremos aleunas cesas. Fn rri~er lu~ar debemos 
tener rresente que el PRI tiene personal en cada uno de los distEL 
tus elec'torales en que se divide la Ciudad de 1.~bico, cada distrj. 
to divide su territorio en aecciones, misn:as que cuentan ccn un -
representante. De esta manera cuenta ccn una -eetructura crgl:ir.iza
tiva que le ~ermite abarcLr todo el territorio del D.F. 

Los habitantes de las colonias popula.res ger.eralmente tien-

den a buscar alerta crgenizaci6n 4ue les rermita con~uistHr las -
demandas más fundamentales. Fl ~RI ai4uiere co~o tarea el lcc&li
zar a loe lideres nat..trales de cude cclonic, ;:are. vincularles i:r.
pl1cita o explícitamente el Partido, se&ún el cr&dc de acertacién 
que tenga e 1 Hder y el "ar t ida eri la con::J.nidad. 

Para ganarse el apoyo de los colonos el Partido realiza di-
versas promesas o campañas asistencialiet&s, ror ~edio de las cu~ 
les se otorba ale:ln bien o servicio a lü comunidad. raentras tan
to loa lideres reciben un trato especial por rarte del ~RI; r~eden 

obtener beneficios econ6micos wediante lu conceai6n de lotes, c~o-

(+) CFR. Eokstein !:usan !11 Entado 1!_la ~abreza Urbana en ~'<~xico 
i=:il!.lo ;o:r. ~!hice;, 1382. ritg-: 4Y:-
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ti:s de cclonoe, etc., o también pueden recibir cportunidi.de_e ;:r:.i•a 
01icender de pueoto dentro del "!"artido. Esto de rende d.e la efecti
vidad ccn que mi.r1ter1fan el control político y de la capacidad que 
tencar. para moviliza1• a su gente. 

¿~'..lé rretrnde loerar el T'RI a carr.bio de kE' detrand&s que "coa 
si¿ue". :¡:ara los colonos? En i:riu.e!' lugar, que se manter1¿a el 
"statt.< quo", eti decir, q:.ie se cc:neiga al rr.enoe una aceptaci6n pa
Eivu que asefure el control político• ~ero generalmente ésto s6-
lo sucede en zonas dende el partido tiene poca actividad, porque 
donde tie ~reocnta para g0~tiorar alcucas demandas, pide a cambio 
lu rarticipaci~~ de los colonos en movilizaciones rara dar apoyo 
ul réti~en o ;ura ulc~n acto politice del Partido; en algunas ºº! 
sioneo E6lc ~uicneo tienen eate tiro de particinaci6n sen benefi
ci~do11 ccn las de11andas. De e1Jta manera el PRI chantajea y pres_!> 
~a rarL que re le de apoye. oblicando incluso a que oe afilien al 
?artido 'J ::le11 su voto. 

!a participaci6n de apoyo al ~RI eotará aiemrre controlada y 
bJscarl ~ue tcdu rarticipaci6n política seu tambi~n controlada. -
"ú. ~i;rticipi;cién ccntrcliid& ayuda a crear apoyo r.l r~L,inen, leg_! 
timur s~ autori~ad y reducir la posibilidad de actividades políti 
car. errc:-,túne¡,o é:;;e podrbn tener consecuencias irrprevisibleo'~( :'J 

b) El De-cL.rtameLto del Distri te Federal 

A~orL. unu!izarerrce el control politico que realiza el Estado 
á ~rt.v~s 1e su anarato de sobierno, ee decir, de la sociedad F011 
ticr:.. 

~erro~ yu ucaalado que !uc cclonias proletarias irr;,¡mren en -
el ::er!cjo curde11if•ta. y q.1e en ese JH•mento rlic:U.e colcniafl se re
ferf,,n a '.In tiro ::le r.etntamier;t.o al que el Fstl:(do otcré::aba :.in "e]. 
t&tuto !e¡ul"esneciflco. En ente ~ec~o obeervawoe un rrirrer meca
nirmo je ccntrcl politico, ya que·puru que un us€ntamiFnto fuera 
ccceide~.!a ccmo cclonia proletaria, debí~ eer reconocido por el 
D·D·P· y es cr. er.l;e reconoci111iento drnde el eobierno podía ya im-

(+) CornAlius '.'is.yno ;... cn.cit. :Í.l· íl8 
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poner e ierto. e ccndic ioner: a lás orlan!.zac ic1,es de e oti.r. ctlor11E. fl, 

de ne eer ucatadas re les ~od1a retirar el reconocirr.iento.(+) 

Con Avila Ci.macho ( 1340-1946) se ve incremer:tc.dc el número -
de colonias proletarius y el ccntrol de los movimiento& urb~nos -
que eureen en ellas, quedo. ~~yormentc ir:stituciocalizadc y medi&
tizado. !{ac ia 194 1 se crea la Oficir.a de Coo¡-Hac i6n del :JDF .;a
ra encarEarse de la orLanizaci6n y fomente de :ar. cc!cciu!J; para 
ello dictamina un Re[lEmentc al ~ue deb1an sujeturr.e lus agrura-
cienes o uniones de cclonos, y promueve la for~i.cién de lLl~ lla~!!_ 

das J:intas de r.~ejo::-us 1."aterütles del é.r.('-+) De esta forna r-ic h_s: 
mogeneizaba y c~ntrol&b& u l¡¡~ orguni~acicner de cclcr:os, yo. que 
deb.ii.n et.tjeta.rce e.l Re[lam~·nto de las .!·.tntaF- de rrejrras ;,•.:!terk-
les. En laEl distir:tas color1ia" :;;:.ire1an or[Einizacior:c•o qle rran -
re[ictrudus come Juntas de fejLt~s y Gueduban &$1 inccrncradft.e a 
la Admi&ietraci6n ~db:ica dei D.F.(+++) De eota fvrra oe loeraha 
controlar y canalizar las demar:rl&e de los colones v se conridera
ban ileialeo a lao crgunizacicneo que re ~u~tenían al rrurfe~ del 
P.ee,lft.mento. 

En 1350 se creu la Oficina de Colc~iao del J~.p. y mt.c~~er:e 

el ir.iemo Reila~.ento a,encicnado. Ya eu :liciembr>e de 1J4J SE 1i..t1a
public&do 1n Decreto media&te el c1al ee autori~aba al n.D~· Fa
ra reccnocer letal~ente les asentarrientcs ;ue ourc1an cin c:.i~rlir 

los requisitos ~ara la forrraci6n de 1n fraccicnarrientc, y ade~ls 

as:.imía la rtH::rionsft.bilidad de -trbbnizE<rlcs 011...nc:lo los ht.bi t¡;des o 

di.leños ne :·udieran. Ni.len mente podemcs cbsernr 4ue el D.'!) ·F. t2_E 
ne la faéu.ltEd de reconocer al <ir.ento.m'..er.tc y ésto lo ~one e:: i.ln 
lugar vent~jo90 frente a loe colonos; e~ erte tiem~o e: contrrl -
se ~acla 6 tr&vés de la Oficina de Colonias. 

t's .1ust.a e: sexrnio de ll'c<1,,verría cu<:r:dc desararece lo Cfic,i 
na de Colonins, se transforma er. la "'rocuri.duria de Colonias Por.!:i 

( +) Par<: conocer más esr:ecifict,mente laf' diferericiaE> entre cdc -
ni&s populares y fr&ccicnamientos, y lcP concerioner qlP te~i 
an dicha¡; crlcni&s, r-uede co1su~.ti::rse: "'erló Coher. ~~."Pcliti::' 
ca y Vivienda on réxico" en : ReviPtc rexic~~u de ~ociclocla 

U~fAI\'. Méx ic r: • 
>++)Cfr. le,y r:rc:i1:icr.. del D.'.'.F· 1941 
,+++)En el cuso 1e Tlalpan se for~o.ron Juntar de f~joras en la -

r::<.yoria. de loe :ii.¡eblc1;1 y coloni&a• Dertacan las de !a Fama y 
Huipu:co por :1¡¡ber connee.uidr el eervicio de agua rotable ha
cia 136 O. 
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lures del n.p. y adGuiere cerno una de eue tareas fund~mentales el 
?itilar y prc~cver la re¡ulariza~i6n de la tenencia de la tierra. 
:"in li.lt:ar a '.fadas que el rrcblema de la ten~ncia de la tierra se 
~:c!'entub~ cccc uno de· los princi:~les de las colonias ropulares: 
por éco no es car.ual q·..te la nrocuradi.lria se aboci:.ra a e¡-ta tarea. 
Una de luH ::ecc·.<racioneo centrt.ler de les colonoEJ es la de tener 
la r,e¡:..tri<hd -=n la tenrr.ci& de la tierra y aq..i1 la Procuraduria -
ee constituye c~mo un 6rcano de gobierno encureado de controlar y 

mediktiiar ~ :ar or¡anizadiones de las ccloniaP ~OT'Ulares, a tra
vés del problev& QJe más les preoc~r&• 

Con :íank e onzá lez se der.intei;:ra la ':'rccurc.duria de Colonias 
Populares y s..ie funcioner sen absorbidas en eran parte por la Cc
misi6n ~ura E! Desarr0llo Urbano del D.F. En las Dele¡aciones pe! 
me.rwcen lu¡- Oficinas de co:i:inias "'opulares, c¡ue se er:c<-rgan prec.1 
samente de loe diversos ~roble~bS urbacos 4ue se prerentan en di
c~t' colonias. 

Les diferentes 6rc,&.nos de iobierr.c del D.n .p. que hemos men
c ionudc ccn les 4ue dircct&mente se vinc..1lan a las colonias popu
lures, ~err existen otros corro la Direcci6n General de Obras ~d-
blic~s ~Je ta~bién ejercen un central burocr,tico, ya que a ellas 
debian ac1dir les cclonoc pura obtener los servicios pdblicoa. 

Ader.:ás exist~n Oficinas o DireccicneCI Generales que colabo-
ran en el cor.~rol po~ltico ~ un nivel ~ls ideológico o c~ltural, 
co~o la Dirección General de Acci6n Pociúl y C~ltural, Ia Direc-
ci6n GenP.l'éll :le T'rcrrcci6n Deportiva, etc. 

Jor¿:e !.'ont.ai;o nos habla de al¿:.1nas funciones de control !'al.! 
tir:<i ·or f'<1rte jel J.:).p, : "E'l DDP tiene entre e:.ie diversas fun
cio;.<!i:; u:L'.tm.:" q·..1e !en utilizadas rara ejercer un control estre-
c~c ccbre las actitudes pollticas en loe asentamientos earontáne
os • '1a:: .tna Dirección de Af111ntoi: Juridicos y de Gobierno encsrea
da ic fa a..itorizaci6n de r.anife.stoci01:ec y licer.ci&s. La Direc- -
ciln de Acci6~ ~ccial q~e da protecci6n a les infantes y cr¡aniza 
festivales pop~lare~ obras de teutro y actea folkl6ricos, as1 co
r.'•C ctras, ta·les cor.1c: Dirección de Activid;;.:ies Depr.rtivas, ~ervi

cios ~~dicos y "Polic1a que evidentemente est'n en c0nta6to ccnti-
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nuo con los pobres de la ciudad~(+) 
Justamente este tiro de funcicnes s¿n ejercidas ta~bién por 

las DeleEaciores a partir de la Desconcentraci6n Administrativa -
del D .D ,p. ( 137C); las DirP.ccionel:' Genera lee c.encio1:ados descon-
centrun vi..ri&s de eus funcicn1rn y las otorgan é. las Deleg¡,cicnes. 
Esta es una de la razones .:¡ue nos ayudan a ~xplicar porq . .ié la De.!: 
concentración Adi:.inistrat.ivu imrlicó también una desccncentraciér. 
en las tareas de control político. 

+Los Organos de Particir&ción Ciudadana. 

El D .D.F. ha evoluc ior1ado en los meca nismcs que ex:l1c i talTP.,!! 

te canalizan le 11articip1;.ci6n porular y que actualmente se cono-
cen como Ore.&r.os de Colaboración Vecinal y Ciudadana. He.reircs una 
breve reseña histórica de la evolución que han tenido desde 1928 
basta n,,¡eotros d1as y ll.le(.o fntentaremcs ¡¡n análisis de .les meca
nismos actuales. 

~n el reriodo que V& de 1928 a 197C no 1ubo cambios substan
ciales y la colabor&ción vecinal se hacia fundamentalmente a tra
vée de las Juntes de !:.ajoras r:r.terü1les. Aunque en l& ll'.er.-.oria -
del DDF de 1329 se dices "•••en las DeleiacionAs existen consejcs 
consultivos nombrados por las fuerzas vivas de la región, quienec 
se encargan de estudiar los rroblemas de vital imr.ortancia de la 
comuni.:iad ~aciendo las ~roposicior.eo benéficas para el buen ec--
bierno y distribución de los fondos pdblicos.(++) parece ~er que 
ésto no era una realidad en todas las Delefacio~es, ccncrcta~ente 
en Tlalpan no tenemos referenciae de ~l.le ~aya existido tal c~n~e
jo consultivo. 

ta forma en que se crgar.izaoan los h&bitant€c de la Del~[a-
ción eran laP Juntas de 1.~ejo1•as r."aterittles, ésté.s exütfon en co.d:i 
uno de los roblados y se enc&rgaban de solucionar les rroble~as -
ql.ls atañ1an a cada uno de ellos. Eran co~andadas en la ffaycriu de 
los c~scs ~or sJ respectivo s~bdeletado y &lc~nzarcn un alto ir~
do de org~nizaci6n rara lu reu:izacitn de cbras de interls r1bli
co, medi&nte'lu &fcrtaci6n de ~Dn0 de obr& ror fbrte de su i~te--

(+) f;1onta::o Jcrc.e ~· r.i:1l• 3ó 
(H) Meffct•ic. del :i.:'.J.F. 13<?· r:áf• 44 
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crontcs. ~abo cusoe en que el ccneitaieron que el DDF realizara 
c:ertas obrás, ~ero eiemrre mediante la intervención del Delega
dc. De estu fornu los tlalren~es lograren la construcci6n de va-
rios salones de escuela, lavbderos p~blicos, inst&laci6n de tomas 
de a¿u1.. pota ble, etc., fundament1:.lmeute en la década de los 6 C' s. 

La ,..articinación delecucional dentro del consejo consultivo 
de lu Ciudad de ~.1hico era casi nula, ya que la Dele&aci6n como -
tal no tenía rer.resentativi::lad; el Cone:ejo se formaba con los re
presentantes de los diversos sectores corporativos: industriales, 
comerciantes, cum~ee:incs, etc. y erun eleeidos, en .Utima instan.,. 
cia, 9or el Jefe del DDF, en cianto que estaba facultado· para a-
probar o re~robur a les represectantes. 

Cuandc el Lic. Octavio Sentíes ocupa el careo de Jefe del -
DDF, ca~bia el Consejo Consultivo y difiere de los anteriores en 
su comrosici6n. Ahora se constit~ye territori~lmente con los pre-
2identes de las Juntas de Vecinos de cada Delecaci6n, suetituyen
do los cri terics corporativos que hab1an rrevalecido en su organJ. 
zaci6n. F.l Delc[ado escoge a los integrhntes de la Junta de Veci
ncu y entre elloc ncrrbran demccrlticLmente al que ha de rartici-
rar e& el Consejo Consultivo de la Ciudad. 

Su;ueotarnente las Juntas de Vecinos se debian formar con loe 
represent~ntes 1e cada pueblo o colonia. En las co_onias residen
ciales de Tlul~an se cre1..nizaban en Uniones o Aeociaciones de Co
lonos, rrientr~s ~Je en las cclc~ias norulareo son las Juntas de -
rejora~!ento las q~e rrevalecen. 

~iendr, Reeente de la Ciudad el 1'fr. '.-lank González, se amr-lian 
mlD los 6rgaun3 de rartici~aci6n ci ·dadana y es en los car1t~los 
V y Vl de la I.e,y Oreánica de 1378, dende ee describen dichas for
mas de r,articinaci6n. los 6re~ncs de cvlaboración vecinal van de~ 
:le les corr.i tés :le manzana, sit...tiendo por las asociaciones de res_! 
dente~, ~~eta llc~ar a la Junta de Vccincs en cada Delegación. -
Ics ·reeideLtes de lus Juntas de Vecinos forman el Ccnsejo Consil 
tivo de la C~..tj&d de ~éxico. "ara la mcdific~cióc o eros~ci6n de 
leyes se ~ropcne el "refererdum", por medio del cial podrá expre
cur20 lu voluntarl de los chidadancs, en C'.lún~o c,ue :iic .. 10 referen.,.. 
dim r..tcde rúrtir de ~na "iniciativo pop..tlar", sie~~re y c:1ando --
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c;.¡mpla con los reGaisitos que la ley eeilala. (Ley Orránica del -

DDF 1;)78. Cap. \'I) • 

De ~echo fue basta ¡9PO C;.tandc se arliceron entes nJevcs me
canismos de ,artici~aci6r. ~oc~lur en el D.F. En el ~es de abril 
se celebraron las crimerao eleccicneo por trec a~os de ~c;.¡erdc 

con loo s.rtíc..ilos 44, 45 y 48 de la les Or¡:ánica y el se :le S;.t ?..!!, 

glamento.(+) 

Los resJltadcs de estas elecciones fueren rele~iVLffec~e ~a-

tisfactorics, ya ~ara la nri~ere rond~ (9 de abril de 1Jec) el --
73% de las manzanas ~bian elefido a e; re~resentente. Este eltc 
porcentaje creemos que se debe, por Jn lado, e la actividad de! -
PRI ~~e ~rcmJeve y coloca a ~Jebes de sus &!iliadcs cc~c jefes de 
manzana y, oor otro, a la acti•·'1t:.d de :liversof cart:.dcs de cpcsj, 

ci6n qae, adn cuando calificbrcn :le antidemccrática le estrJct~rE 
( . 1 

de cobierno del ~.F., decidieron narticinar en las eleecioner.+•i 

Adem~s, deberr.os a¿reear q~e el afirrrar ~ue el 7J~ de la~ ma~ 

zi;.nas elii; ieron e s~ re~resentante, ne e:uiere decir t¡..te 'laya vct~ 

do el 79,", :ie lo :-cblaci6n, ya c¡1..1e cri muc!tlH' l"l:.r.zr:r.ur: ,-fr,.ll.':r1'1 ... e 

se esccci6 al re¡:resent~nte, sin q~e lt'e vecincs :1LJ:·uc aci:ii·1c a 
las 1ir nas. 

En el rroceso de elecci6n del Consejc Ccnsultivo, -a 1nica 
elecci6n ~o~..t!br, ..tniversal y directa es la manzanu: dee·ués !e -
siguen 3 elecciones indirectas: pre~idente de ccloniu, Junt" de 
Vecinos y Consejo ConsAltivo. También 1abria q..1e señalar q..1e la -
reriresentaci6n por man.zar.as y DeleEuciones ne es :-ro,.or.:icr:ul ": 
nilmero de ~11:.bit<:tntes. "or ejemple, u1s zom,e residencill.:o;s tie1;cr, 

mayor re;ireser.t<:t tiviJud, ;,·a c.,.ue .imt m1:.nzanu :le ce: sus l<.1jor.;.s tie
ne generalmente menes :iaoitantes que ..1nu pop •. üar. 

Lo que sor~rende es que no se ucerten las e!cccic~e= dir~e-
tas ;ara las autorid~des del D.F., siendo que aqui se ccncentra -

( +) ~lumen to 05!,r~ la_l!}t~Ír~ei6n de los Cr~ancs de cc;ubo~ 
Veciñu'T v lIT..1Clacfona. !e .r. 19ao. lt.imeo. 

(++) tn m&rz'Q';tC 1)80 r,l ".rt.T., ".c.r. ,I' "~R en:itiercn un cor.uni 
cado (volante) en el que den~nciab&n el ear~cter antide~ocrá= 
del ecbiernc• ilel :!).F.: nerc invitaban a rartici~ar en las elre 
cienes ~aru arrcvec~br onco esracios para ejerclt&rBe en la -
demcc r0;c ia • 
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ci::oi el 2Cí~ de la poblaci6n del pais y, ade1~ás, en erte l(.l~ar se 

enc..ientran ti..mbién altos índicei·de ''oroEición" • 1'.;uiz~ esto •llti

mo sea la ruz6n fundumentul por la ~~e el Estúdo no acepte las -

eleccicneo direct~s. 

En lu eetr . .tcturu de los jefes de munzam. '.l<:i.sta el Consejo -

Cons:iltivo, se da un cor.trol vert~cul. Su f<.lnción es mediatizar -

los ccr.flictos de srn color.ias, -resentán:icse coir.c el canal le¡:al 

pcr el q..ie deben fluir los rroblemus y realizando activ11ades so

ci~les y de beneficienciu pública. A final de cuentas se trata de 

mecanismos de control rolitico, ya q..ie ee obli&a a que c..lalquier 

detru~:iu siEa estos canales. 

Las fecultadeü de todos estos 6rcuncs .ie colaboración veci-

:-.ul se reducen a proponer, o¡¡inar y re,-,crtar ante las autoridades 

1:cm··etentcs, sin tener nine.ún ~oder de decisión o influencia se€~ 

ru dentrc de la DcleeuciEn o del ~DF· El Reglairer.to elabor&do pa

ri:. la i.'1tefr<.ci6n de estos Óré'uno!'l, er- n:uy claro al res!Jecto, en 

nu artículo 45 nos dice: "Las ¡noposiciones, opiniones o dictáme

r.cs q..ie er..iten lus Juntéls de Vecinos no cb:i¡;an a loe Deleeadoe -
ni al n.n.F. 1'(+) 

CcnRiderumos que eo cl~ro que se ejerce ~n control político 

u través de emtos lrgunos, ~ere lo ~ue Ctibe destacHr es q~e udn -

~,¡,.c;<lo se eube q..ie t,o tienen n:&.yores facultádes rara incidir en -
las colíticu& Jel !stado, 4ue no son direct .... s y que son antidemo

cr8 ticas, si lct:ran s .1 objetivo abr ier:do canales nara media tizar 

las Jer.:undas de los color.os y loEran.:lo 1.l menes Jn consenso pasi

vo entre sus :1uJit'1nte13 • El indicador más nalpable de ésto ee que 

:'e constata c¡..ie no aay •.tna protesta eeneralizada [)ara q(.le sean -
:..o:' ca ~1 ta linos los Q:.te elij1rn a sis proritl s au ter idi..des. 
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Nuestro interés se centra aaora en las funciones de control 
pol1tico que desem~eña la Delesaci6n como wiidad pol!tica Y adm1 
nistrativa. Al respecto nuestra hip6tesis consiste en seffalar que 
la Delesaci6n ha adquirido mayores fl.lllciones de control político 
sobre los habitantes de las colonias populares; con la Desconcen
traci6n Administrativa del D·D·F· se desconcentraron no s6lo fa-
cultades administrativas hacia las Delesacicnes, sino también fu~ 
cienes de control político. De aqui que el papel de las Delegaci~ 
nes, en cuanto"a control político, baya cobrado mayor importancia 
a partir del sexenio de Fcneverria. 

Recordemos que hasta antes de 1370, el·Delefado y loe subde
legados tenían a su cargo el control de la ~oblbci6n de su terri
torio. Eran ellos los que detectaban los conflictos en las colo-
nias y. pueblos de la Delegaci6n, pero no contaban con amplias fa
c~ltades pura solucionar dichos conflictos, debf!;.n recurrir a in~ 
tancias superiores y eran las autoridades del ~DF las q~e se en-
cargaban del asunto. Tengamos en cuanta quP la forma de crganiza
ci6n que se ador,taba en los pueblos y colonias con~istia en la fo! 
mucién de las llami.das Juntas de !fejoras. 

Hemos visto que en el D.p. el control político se lleva ü C,!! 

bo a través de diversas v!as y en Tlal~an encontr~mos t~ffbién que 
son vu.riae las fcrrnas q1.1e se utilizan ~1;1ra imcedir q•..te lu :::urticJ: 
p1;1ci6.n popular sea inde¡:endiente. Analizureoos ¡:ues hiE r·r'...ncir.,a 
les vías por las cuales se dese~reñan estas t~reas de ccntrol po-
11 tico, pero antes indicaremos alLunos ffatices o di~erencias er.-
tre los dos sexenios que nos ocupan. 

En el periodo de Octwvlo Sentíes se. da ur. cc.r..tacto r.:Cs eatr~ 

cho entre sociedad política y sociedad civil, es decir, entre las 
autori.ii.des de la !Jelegaci6n y su poblaci6n. E'l ~elegado loc.ra an 
mayor acercum:ento con los hubituntes de las colonias popul~res, 
los visita y cuando acuden a él son escucnwlos, auni.,ue fir.alffer.te 
no sutisfi..o:i cus derrur.das. El "RI comienzu. u adentre.rae en las -
colonius pop·1lares, pero s.1 activUu.ci no eo ''ern:anente. T'or. otrc 
lado, la ')eleeuci6n adq11iere t.r' . ..tuulrr.ente muyeres fac .tltedee, de 
tal maneru que uln no ce le ve. como la interlccatora directa rara 
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la reooluci6n de ous rrcblemao Y.rtr ecta razón el Delegado ~uede 
'luvarse las manos'; atiende amablemente a loo colones, pero no -

les ~lantea soluciones, s6lo nos cnv1a a ctras de~endencius Je l~ 
bierr.o. 

Con :!ank Gonzú le z ::e at;udizu aún mls fo :-ro·o le1ci:. tlci.. urbana, 
se o~oerva ~n distanciamiento entre los colonos y las butori~ades 
delet..ucicu:leo, y a¡n.:rece el '!>RI con mayo!' f Aerz& pur& cc1mplir -
este ¡:apel le vinc,1h,cién entre sociedúd rolitica y sociedad ci-
vil. ~i bien ;:;oucmos deci!' que se da ·mu relació:1 cordial entre -
el ?íU y la '.Jelecaci6n, en determinados mor.ientos e coyuntur1:.s PU! 

den mostrar::e rupturas. !e ufiunza tar.ibién el control ~olitico -
de la Junta de Vecinos y el control que directamente ejerce la D! 
lctaci6n. Vearr.os cómo es ejercido el control en ~lal~an. 

2.4.2.1. Actividadeo rocioculturales. 

Este ti:-c d.e activid.aes las '.wll'os ya J.bicadc como canales -
t,ue in1lirect;..r.:ente colabcran al control político en cuanto que i.!! 
tcuun"' los :tabitar.teo de h1s colonias populares al gobierno y -

est6n orient"'·luo a conseguir el consenso. De esta rranera se imr.1 
de que loa colonos formen sus ¡:rorias organizaciones derortivas, 
musicales, e c~lturales en general; a~ora es la DelegLci6n la q~e 
rrorr:ueve, centrulizu y canaliza este tiro de orgar.izaci6n que su_!'. 
en torno a C1.ctivU11·1P.s socioculturc.lee. 'Al asumir erc:te rape! la 
Delecuci6n a1quiere prestieio que se tradJ.cc en legitiraci6n y --
e on~~cnoo. 

~i el rleoem¡ie:io de este tipo de tictividudee es un indicador 
el~ LJ•.U~ se rei:.lizan f me iones de ccr.trol poli tic o, entonces resul
tt1 1•e b tivLr::.;nte fúc il demcctrar que la Delet,ac i6n de Tlc.l¡:an co
~ieuza a de~arrollc.r e~tLs te.res de manera eepecial a purtir de -
la Deoconcer.tr1.1ci6n Adrr.iniotr:.tiva.(+) 

!::n cuor.to al 8jcrcicio de activich,dea socioculturales pode-
meo decir Gil~ es en el periodo de ~cheverria cuando ~etas son as~ 
mi~ue por l~ D8lccuci6n, y llegun a ser ~n fLctor imrottante rara 
co1rnee«ir el consenso dP. euo ht1bitar.tes. 

(+) ~ara observar el proceso de desooncentraci6n de las activida
des socioculturales, puede consultarse esta teois en su pági
nas 70-71. 
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Hasta 137ú ab1rnJ¡:¡ron est1Js i:.ctividades pr<'movidf,s .ror la Je
leeaci6n: festivf.lleo, eventos ierortivos, desfiles, cor.c 01r¡:cs di; -

nacimientos, etc. Festiv~les dominicales se re&lizaban er. el ror 

que de las Fuentes Brctantes y en el Centro de Tlalpan, así mis~o 
las promctcras voluntúriui:: dest...caron por los feEtivoles que cr[! 
nizaban _9ar!:!. el Día del i\it1o, D1a de la Madre, etc.(+) 

Bn estos miomoe eventos rarticiruba la Junt& de VEcincs ccn 
concursos de oratoria, pastorelae, etc.(++) Bl [r~rc de reot~urof 
teros también se hacia presente otcrgen::!o 1¡n dem .. yunc r·ura ?.es rr~ 

nares el Dia de los Reyes y el Dia del r:iifo. Por ~u rurte :t1 De~! 
euci6n, en coordin&ci6n con la Parroquia de Tlslri.n, ort:i.r.iza a
n1u1lmente la carrera 11 f,an Agustín de la!" Cuevus''. 

Además, eran frecuentes las visitas que el Delegado personal 
mente bacía a las zonas paupArrimas de la Delegaci6n.(+++) Confe: 

rancias, mesas re:Jondae y diversos eventos socioculturales. se rea 
lizaron para conmemorar el Año Internacional de la Mujer.(++++) -

Este conjunto ·ie actividades .,,ermi thtn a la ::::lelE:[L:C ién u. e_:: 
te sexenio penetrar directamente dentro de la scciedud civil, rrt:L 

tuvo un contuoto estrec~o con la poblbci6n y roje~cs jecir ~ue ae 

mur.tuvo una urmonia up1Jrente entre r.oc ied1;.id civil y E:Lutcr~.l<1dec -

de lu Delec~ci6n. 

Durante el periodo de L6pez "ortillo, aJn c.i<:.ndc- prcsc[Jh.r. 

muchaa de las activida:iee que >i.emos rn«r:cionudo, Be ~bservt. cirr:<.. 
ruptura, Y!i que la Deleeuci6n rerdi6 cor:tacto con :us cclcni:.!'.: :52 
pul&res. Los nuevos Dele€udoa: Carlos Real EncinaE: (1377-1:)8C) :,· 

Art,.ro González Araf;6n ( 1980-1982) ya no rrt.ntJviercn es~ ccntt.ct(, 
las visitas ~ l&s colonias ropulares f~eron escasRe y aje~'s e~ -

person!ilidad no :es permitif, un troto más ccrdial y Jirectc ccr. e: 
pueblo. la carrera ''~an At,untin de las C1.1evus'' y1;. ne• IO'e ieE>arrc-
116, loa festivalefl en las FuenteC' Srctuntes se ,::?us~er.:Eeron er. -

1379 y los r~staur&nteso dejaron de ofrecer eus fie~tus rara le~ 

nií'ios. 

I
+) Tlallipan (~eri6dico ~enRUHl ie la Delegaci6n) #11 rayo,1973· 
-t+) Idem. 
+++) Tl&lli~on 1 ~6. A~osto de 1374 
++++) !la!llran} J0-40· H7~· 
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~.4.2.2. El '!'artido Revolucionurio Institucional. 

Cuar.io la Deleguci6n pierde este contacto estreche con la e~ 

ci•3d<.d civil, es cllando el '?RI apbrece coite el "suatitutc" y asu

me el papel de contz•ol ir.le directo sobre la sociedad civil. De a

qui en udelant~ será el PRI 4uien se relacinnarl m6s directamente 

con lae colonii.s pori1.1alree y descmre?iará n:ás abuncluntemente acti

vidades de tipo asistencial• 

!'ara una rrejor comprensi6n del rapel q._¡e j1¡eea el T>RI en es

ta Delee.ac i6n, se mee necesario anal izar la actividad del "arti

d.o er. la zona• 

El 'PRI De enc1.ientra trabajando en for~a más o rr.enoe organiz§. 

· dr. en Tlalran :'l.esde la déc1o1da pa ra:la ( 1972) • Aden:á s de realizar -

hu~ labores requeridas rara las Cúmrañas electoralec, se ha l:'ro

rl( eto ccnne[t1ir el connernrn de loe m1bit~ntes de la Deleeaci6n, 

así como le. afiliaci6n <lC los mismos al "artido, ccntrclendo loe 

divcraoD cc~flictos ~~e uureen en las colonias nopulares. 

Es cahtdo que la Cit1d1:1d de 'lxico se aivide en distritos e-

lec torules y el "?.I !la rt1eeto un comité distrital a la cabeza de 

ce 1a ·Anc :le ellos, mismo :¡1.1e dir iec y coor.iina la u ce i6n del 'Par
ti 1o en s~ circ~nscri~oi6n territcr\hl· El Distrito Bl~ctoral I 
XXIV incluye entre el SC y 30- :le la poblucifn de Tlalpun y ea~
pe!' elJ.o r.¡ue r:os referin:cs r.l ccn:itli del Y.~IV Distrito para dar -

una i~eu EGnerbl·sobre la activid1:1d del 'RI en la DelefKCi6n • 

. El XXIV 'Ji>:trito <iharc¡¡ rarte de lu Delee,aci6n de Xocnimilco 
;..Jemáa de ;cai·t~ 1e la de Tlalpun y es :;or ésto que se ·ha estable

ci:lo lln ccmt té :klr::¿ ... -::.inri:-.1 cpe se ~ace ci:.rco ·je la zona de Tlal

rc.:-. (¡~e •·.ert•3nece n lir.ilo Distrito. Este comité deleeocional ti~ 

ne 0..1 ter:•itrrio :l.ivi1ll:lo en sec.:ionee, c<:di.. rlna de éstas con un 

re;.reoer.tr.nte :iel ~artillo. A s1.1 vez las :iistintas secciones se d.!, 

viden en manzanas, 1entro de las cuales existe también un repre--
sc::..~r...nte. 

Corr.o pod•mos ob~ervur 1 el ~RI caenta con una crganizaci6n -

4~c le ror~tte eDti..r al tantc de tcdca los conflictcs qae se su
ceden en lu Delegaci6n. 
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A nivel for~al es éeta la eetructJra organizativa iel cc~ité 
deléeaciocal y cree~os que no est• muy alejada de le ;ue en la -
realidad sucede. ~i bien rode~cs constatar que ne en telas las -
manzanas existe~ rerresentantes del ~~I, se ruede afir~ar que sí 
los tiene en c~da seccién ~ue incluye colo~ias ~c~ulares.(+)Iae -
zar.as que ~le le ~reocu~an ccn las colonias r.orulares o aser.ta -
minntos irrefulares.(++) 

Ahora podríamos ~recuntarr.cs ?Or la for~& en que el Partidc 
ccnsitue a estos lideres o rerreser.tantes y c6mc ~s~cs locrsr. ce~ 
trclur s. loe dem{is colonos. E'n .;:r.lebras del l!lis.a:o !'artidc: "En El 

caso de las colonias ;iop11:1r~s ex!.ste una distribuciér. !"e..:dal er.
tre los diferentes lideres GUe encabezar. a les (rurcu de cc!cnce: 
ellos ~ueden ser de utilidad para los candidatos~(+++) 

Esta distribución "fe<.1dE:'l 11 es cerr.cte.dstic.r; de l Ot? <:!:'tr. te-
mientas ir~eculares en que surte un lider ~u.e, rr4s rrcntc que tai 
de, es absc.rbidc ~or el T'R:: e::, algunce c&scs, ebier~ar.er.~.e lle-

gen e eutono.r.:brarse como repre:ier.t!lr.tes del :?c.rticlc, cr:.r.C; :., lij~ 

resa r·.r.~s.ler,u" E:n .:a r.~esa .je loE :ic!'ncs; er: ctrcr: cbscf:' e>~is'te c:.c,:: 

to rechazo al !'RI y los lideres prc!':..eren ric ::larse i:. ccuccer ce~:{' 

militar.tes del :Partido, un ejemple clero ele €f.tcs ce.seis cr el c:;.t'c 
de le se,J.ora "~:urir.a" e1; la I\' e:ección de !e:. cclcr.i!:-. ;,r.:;lic.cién ··:_! 

dale.o. En un caso y en otro le lide1·esa ec arc~·a::lC: ~e::- el ~;:.::: ;; 

¡ozr. de beneficios económicos ~ ~ollticos en cubntc ~ue son ellbD 
las que ctor[tn lotes y ccbran cu.etas E: los cc!occu. 

a) Area de 1 YXIV Distr itci. 

El ~rP.a de ecte Distritc ir.clufa ei; 13e~ ¡; 1P lccaliC.&der: FS: 

pula.res, 11 marginadas, 7 reeide1~iD!e~, e J~ÍdL1e6 ~acitbcir~a-
les, 2 ccmuni:'lc,d.ec rura le:s y 3 cob[lon•e:c.dcs c.~b.;rbarc:> ( sch: el!: 

sifici.ción de colcdEdl pc;iuh.r•:r le hacEe e: -EI :l.e acuerdo al gr! 
do de dificultad que tienen rar• !a 1ct~cif~ de. cervi~i e rlt!i--

( +) En el dccur.;eni.o /,rea del ""X!1f '.:lis+.ri te f.lectc:i:l. •• Cc!éi :i .~e 
leEacion&l de ~lalran. 1382· ~i~tD• ~~E1e oEcervDrfE loF rt-= 
pre~;enta:,tes del r1o.trtidc e1. ca:k r:.:cdtn o cclor:i~. 

(++)En el ~ismo docu~ecto ie la no~& anter~0r ~~ccntruarc qJe ~f-
1~ incluye u los reprec ctbrtea. 1e les colonias porula~ee, ne 
afli l¡:¡s reBidencialet:'. 

(u+) Cfr. Area del Y.Y.IV Distrito op.cit· ··G¿:. 5. 
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cos). las localidades ir.ar¿imd&s .Y porularer, en e o te distrito co

rreoponden al 72·5~ del tctal, mientr~~ que !as unid~des habita-

dom.les :; coloniE<s residenciales só~o acur&n el 27 °5;~• (las loe~ 
li:fodeo y rorcer:tajes se !'efieren al área del Distrito en Tlalpa~. 

En el docume11to del X'/.!1/ Distrito en '!'lalp1r., c,.ue hemos rnrn

cior:ado, el ?RI sei1ala S\.lS árei.s de rer.e~!'ación, a?1 como las zo

r.¡¡i: de infL.1encü, de ctros rartidos. :::'e o::: e Villa OlÍl'pica nos di

ce 11ue está ccuradu por un número elev0:.dc de extranjeros c¡ue, en 

~liun0e casos ir:ducer. a sus vecinos ~txicanos a oponerse a la ac
c i6n del &obie:::-r:c y a abstenerse en !as elecciones.(+) 

El mismo documento a[reea que !as colonia~ residenciales se 
ca~ucterizan por eer co~unid&des donde la poblaci6n, en t~roinos 

tanerales, si~ratiza con el ecbierno, colabora ~ ~articipe er. las 
actividr::dcl} ¡¡ue re1;1liza la Delee!'.lci6n.(++) 

Importt1ncie esrecial da el PRI !'.I las áreas de influencia del 

C'I.'.T y o~ros ;.artidcs de izqaierda. Se reconoce que'' el ~:irador, -
los 1/olcunes, !'edrecal de las Agtülas, ~anta ürsula Xi tla, Tlalc..Q 

l igia, r<.:rte de Padierne, San l:.ndr~s y ~an Pedro Mártir, son comu 
nicladeo tri:..bi:.jadas y re1ietr~d&s por ;;.ctivistae del .,.,M':'."(+++) -

De ac•Jerdo con las entrevis+,as que realizar.es ccn los reíresenta!! 
tes de loo dive:::-sos rarthfoe en Tlalpan, la zor.e de las faldas -

del Ajusco ~· las color.ius qo.e se han estaolecidc sobre la carret~ 
re fe::lert1l a Cuern&.V!lcr. ser. las áreas con ::.ayer ir.fluencia por -

los !:Ul'tidoe de oposición y, !3i bien no es exacto decir que es e~ 
lo el ~:.'.m el que tiene in ¡icrtirnc io en .;;sta zona 1 'li res:.il ta acer

tado decir ~ue est~ Crea ee la más rroblecática. 

Eesul t¡; claro e¡ue al l';tI :ieleeacional le ir.teresa de ir.ar.era 
e¡:;,..•;cial la zcna CCUl'!lda !JOr colonias poplllares y sobre ella !1a -

tsiüdo q\.le '!:rt.bajar al'duuJ!lente·, i. fin de i:r;:edir c¡ue las demar.das 
de estcs colonoe sean erticuladas por ctrar cr1anizacionea. 

(+) Creec1c.s ii'H esta a;.reciación dE.'l .,..F.I tier,e su origen en la -
problerr.úticu c¡ue ae rreti:ntó en Villa Clímrica en el aetundo 
een.estre de 1377, cuanrlc lof> inc;uilir.o!': llev1;:ror. a cabe una 
susrenRión de ~~co~ por deficiencias en el ~a~teniwier:to. 

(++) ~i bien' es cie¡·ta er.:ta influr>ncia de}, 'PRI er. lafl colcniao re 
sidenciule:i::, se i¡;,nr.ri:.b1;: o no lrs ~·rP.cc.ip1ba le acción que e1 
"AN rec:liza en la mi~ma zona. 

( ~++) Area del XY.IV Distrito... op.cit.. :.~E. 7 
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Esti:; preocure.ci6n del PRI r•uede comrrenderse mejer si ter.e-

mos en et.ten ta los resulte.dos de la votE.ción er. 1379 pc.ra dip• tú--

dos federales: 
Votos 1 

1'-"RI 38, C48 54 .3 
PJ..N 12,393 17 .5 
?CJ.l 3, 705 13 .3 

??S 3,905 5 .6 

"'DK 2,52c 3,·5 
~~41' 2,388 3 .. 4 
?ARt" 1, 071 1 .5 

TOTAI. ?C, 030 1c:o.oo 

( I.os vc~s.ntes en roter:ch. eran 149, 406) 

Como puede observi:.r::ie, el ""RI o6lo cor:d¡:uió el 54 .3~ :le los 
vetos, y si to~aC".rs rn ci.lentu el te tal ele l¡; I'' bh.ci6n n,~C!' 1e -

18 años, el !'RI sélo cbt..ivo el 25 .5fo, lo cu¡¡l yi; ec sin-:.cra rl~ -

que las cosas no ib¡,n muy bien. Si cc,nsideraircs a les 't:!'tirl>'.li -

de oposición, vea.os ql.le en total si.ur.an el 45 •7.~ de :os vetes, :· -

ésto es tambiln rreoc..ipbnte rara el PEI· Cree~cs ~ue tcd~ eE~~ -

pérdida de consenso ~anife~tada en los reoult~dos de las e!eccic
r.es, es la que lleva i;l ~:;,r a <J.nu IT·i>J'Cr acci6r. en 'l'lal:-1':.: .• 

Queren'os destace;r que le. actividétd del PEI se :-.e. EJboci1dc :'-..:.L 

damentalmecte a lau colo~iau populares, ya qJe ctrc ti~o de cr[~

nizaciones :1ar. ~ido escarurr·ente rrocrcvidas. C'i•[u1'izacirrer: :!.: ta

xistas y ccwerci~ntes s6lo habiac sidc prcw0v~'Ls e~ la c~lo~~~ 
~lit:.lel :Udalio y :s.rte de 'F'adierna, y !lan sido ir1ccr:crndi:.8 ¡_; k 

CNOP a través de la Liga Dele1~ci1nal de la Federaci6n de 0rca~~

zacionee Populares (~.o.~.) 

b) Activid&des del Partido. 

Ante esta sit.~écién de ;érdida de crr.sensc, ¿Cu~l es la ac
tividad que desbrralla el "RI en las colonias ror..ilaree~. 

En primer lU[kr q~erelTos dejar.ver que, al rarecer, la ~it~! 

ci6n de Tl1llpi;.n no er aislada y ilnica, eir:o qJe ee ,¡n& rreccJr-a-

ciór. de la C!10" e1: ['.'ncral. -los documer.toe básicos de.l ~r:r de --



169 

1990 asl lo corroboran cuando, al referirse al sector popular di
cen: ":l partido redoblará sus esfuerzos por incrementar su ufi-

liuci6n y militancia, asl como s~ creciente incor~or&ci6n a las -
cetructurus orgánicas del sector ~opular, fomentandc nuevas fcr-
maP de rarticiruci6n y mcvilizaci6n~ (No. 41)· 

'En el caso de Tlaln1;:n, el :-residente interino del Corr.i té De

le¡;ucicm;l (Lic. Cene.ya) noe comunicó que el rartido ahora rrocu
ra evitar que la ¡;er1te se iiet1es,,ere en s•JR rrobleiras urbanos pri!! 
cirblrrente, ya ~ue la cposici6n rrcvoca la deeestabilidad pollti
cu y r;r ;ermi te quf' todo se aire( le a eu tien:ro. 

:Pa1•& e.unarne la ccr.ffonza d~ lti gente, el '!"RI ha realizado -
:iis~.in+.i;.s actividades er, las zonas más '."recurias: jornadas ll'Mico 
usiotenciales, promcci6n de ever.trs soci~lee y deportivon, etc. , 
que S!) otorge.n de 111!111erá era tui te sin '1r.ce1• dietir.ci6n entre afi
liudos y nr. afiJ íados al t1u.rtic1c. EstaE' activill&des aeistencia-

lrs le iiw permitido gEa:arse cierti. ro¡iularidéirl en aleunae colo-
nias; loe ,uses :ara Reiqo AveLtura, el servicio de peluquería, -
la bolsu de tri.buje, etc., son ~ccafii~iros ca~i infalibles para -
conRegJ~r su objetivo. 

Ademli11 de ecte ti¡•o de activiuudes, el Partido h& procurado 
estar :iresente en los diversos conflictos que ocurren en las co-
loniu:;. popLüures, de mune1•¡,i q:.ie :r.ediante !l'.IS lideres controla y -
culma los ¡¡nirr·os y, r.or et.ro ludo, neroci& para e¡ue sus demúndas 
aeuc c~m~lidas, ul menoe rarcialme~te, ~ar& q1e se vean como lo-
(r"'l.l1fl :or el "t1rtido.(+) 

r>ara realizar l&s activirh1rles '-$istenciales de promcci6n y -

:-r·t'fi lo&r1..r que se reo;,ielvar, ;arcii.lr.-ente li:.s del!"andas de los co
lonno, el "'F.I delegucioc:ul re~uiPre Je eie.r:ificativoe recurso& -
económicos y roliticae, mismos que nce explican el porqu~ de su -

"éxito" t'!n la¡, ce;lcnü.B populares. !t'e recursos roliticoB los ei-
t•.u1r.:os !'reci!'!amente en la influencia q¡_¡e tiener1 dentro del g,obie! 
ne iel D.F., yu sea en la Delegacién e er. las uutorid~dee,centra
les del D .;i .F. 

( +) A:ii oe iizo e on los c clone e de Torree de. '!'adierna c¡~e, unte -
la insuficiancia de aguk rotable pr~tendian realizar una mani
feot&ci6n al DeleEudo, y el PRI lc¿r6 q~e se calsara~ los Ani
rnon y en los meoee oituie~tes se intrcdÁjo el afuu rotable.(yu 
eokba rroeramoda y e:e vié cotro lrc:.ro 1.el :-:i;:r). 
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o) ~u rel~ción ccn la Delet~ción. 

El par.el de ieetor de las demandan populares S~!Or.e una rcl~ 

c:i.6n intima y directa con lee a~torid~des de le Deleguci6n Y DDP. 

los diri¿entec de: -Rr dele¡acional jJBtifioan esta relación 
ocn el gobierne, de la siguiente manera: los car.didates del ~RI -
son quienes cc~ren los pueutcs en la Dele€ación, p~ le tente, ce 
lógico qL1e :ia:,·a una e e inc id ene ia en e .<c.nto a los plane!I y forll'as 
de trabajo; éste puede rer~itir ana relación directa. 

Fl PRI apoya los :: laner. y rrotra~as de la Delet.ac ión, le e -

tiene en cuenta y [eneral~ente trebaja en coordinación con ella. 
Una muestra de esta relación CC•n la Deleiación !'Uede verse en el 
docwr.ento que :iec:cs venido citando y 4ue ncs habla de lae obras -
que rueden manej~rse como loirce del Partido: el circuito vial 
Santa Ursula de 7 Km. conf'tru!do en 1381, cbras hidr~:.ilicas y de 
pavi~entaci6n hechas en diversas colonias, etc. Así mismo toca -
en cuent& las coras proeracadas por la Delefaoión rara atribuir-
l¡¡s cerno lot:rcs del Partido: "Se ::ueden considerar coc-:o platafor
ma electoral las obNiS que se enc:.1en':ran rrograr.iadas .:·ara 1982'1 

Pero los rec;.ir1:1os politices del ccll'ité de
0

legacior.el de Tlal
pan v1=.n más allá de la misma Delegaci6n y llega incluso a una ne
eociaci6n directa ccn el DDF. Esta relación con el ~rF se ~one -
de :r.anifie¡_,te er. el documento del -!u dele[acional Gue h.eircs ver.J. 
do mencicnandc; en la rbrte en q:.¡e ~e habla de lo• ele~er.toe que
pueden t~ner en cuenta les candidatos del PRI: "~i existe en c~e 
momentc el rreeu~ue~te suficiente los candidatos ~ueden r.egcciar 
con el Depbrtame~to la dotucién de tcdcs los ~ervicios su~uestos 
que tfcnicat'er:te se ene ¡ent.r&n ¡:re gri;mados •• ·" ( +) 

Con todo 'sto quedu claro ~ue exi~te unb rel&ciln direct& -
del :r>RI con lu De2.efaci6r. y que colabore; ccr. ella ecntrolundo po
litice.mente <i s..i r.oblacibr.. !"'ere por lo que n.s.sta ú!'lcn. he.e-os vi,!! 
te, ~&receria q.ic si~~~re ee d& unú relaci6n cordial. Corr.o vere-
mos, en ocupicllel:' ~xistrn d.ife:r1;:.ci&s en·~re ;;¡irbos, q.ie p:.ieden llE, 

vara cierta r.irt~ra mcrr.ent~ne&. 

(+) Cfr. Are¡¡ del ;g¡y Dtstrit.0 c¡-.cH. pá¿. 5. 
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.,. :!r;i. ?.uptur11 CC'n la Delet::c.ci.t: .. 

:.raci& diciembre U.e 1'.)75 C1ulos 3.eul Encinas asume el puesto 
de Delatado en Tlalpan y se reconoce a si mismo como un politice 
de vocuci6n.(+) Sin emb&rgo su estancia en este ~ueeto s6lo dur6-
alrededot• de 4 años y no lotr6 comi:letar el sexenio, ya qu.e en --
1380 fue destituido, ocup•ndo su luear Arturo GonzAlez Arae6n, el 
c•.<al rermc.nr.c i6 h.:. sta 1982. En la de!':ti tuc i6n del Deleeado Real
Enc icas queremos ubicar un ~omento en el que se da un enfrenta- -
miento entre el PRI y la DeleE,ación. Eoto no quiere decir que el 
Delet<.:io :1aya sido :leruesto s6lo por sus divercencias con el PRI, 
sino que ante un descontento generalizado en las colonias popu.la
res, el PRI optó por ponerse al lado de éstas, impuls6 la desti
t~c ión del Dele¡<.do y, al ~ismo tiempo, logr6 que su popularidad 
no se ~ex•diera. 

Ya en 1979 er11n claras las mu.estras de descontento por parte 
de los ~abitbntes pobres de la Deleguci6n. Los Vecinos de San An
dréc Totoltepec denunciaban la actitud desp6tica y arbitraria del 
Delegado Carlos Real Encinas al querer sostener como subdelegado 
de ese pueblo a Alfcneo Rodea Carrillo, quien realizaba manejos -
fra:.idulentos de los fondos de la comunidad .Y permi tia, mediante -
c~antiosos ingresos econ6reicos, la invasi6n de varios terrenos de 
loo co1:1uneros de ~ar1 An·ir~s .( ++) Por esas misJT.as fechas Carlos-·
Rei..l Encinas y cinco de cu!'l más cercanos colaboradores fueron de
nuncie.dos ante la ~rocurbdurí1:1 Gener&l de la República por viola
ciln de amnaro y abuso de autoridad.(+~+) 

?osteriormer'.te Real Encinos quiso salv&guardar su imae:er.. or
Je~,t•r.dc el desalojo de :.as ~ersonal'l que se nabi.an ar,entado en los 
terre:ios com:.i.r.aleo de San Andr6s, "ero t'ír.tc a su vez provov6 nue
vus denu.ncius en su ccn:ra ante lu Procuraduria de Justicia del -
~.F. por usar sintemal'l represivcs.(++~+) Denuncias siJT.ilares se -
pre~enturon en San Nicolás cuanic el Dclegudo orden6 el desalojo 

(+)Este Delegado es hijo del General Carlos Real Félix que parti 
cip6 en la Revolución al lado de Francisoo Murgu!a. Declara-= 
cienes e·n las qu.e presame su. vocaci6n de politico, la·a encon
tramoB en El Universal México, D.F. 17 de Enero de 1979, 1a·-
Secoi6n. plg. 3. · 

(++)Revista Pl'ocero 14 de Junio de 1979, México, D.F. 
(H+)Ibidem. 
( ++++) Uno más Uno 23 de Noviembre de .11)79. p~g. 23. 
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de 300 familias.(+) 

Al:'i, se g~n6rulizó Pl ~Fscontento ar. las colonias popularee. 
En este contexto el PRI delegacional opt6 por negociar ante el J! 
fe del DDF y ~or J.nirse implicitumente a los colonos, lograr.de -
que en los meoes siguientes, Carlos Real Encinas fuera deruestc -
de su ~tirgc.(++) 

Nos damos cuenta pueo, que el ºRI delegacior.al tiene influ~E 
cia pal.itica, la cual le ~era:ite trascender las autcri:l,,deo loci..
les y neeoclar con otrbs inEtancias su:~riores de ccbiernc. ~i·-· 
bien ee da J.llCI relacién arménica ccn la Delet1;;ci6n, en deterr.:ir.o.
dos momentos o coyunt~rus se puede llegar a cierto enfrentacientc 
en <.¡ue el "!U so ¡:one del ladc 1e los colonos, a fin de ::;antener 
el control y evitar los levantcc.~.ientos o i::i:.nifettt.cioneo .:le ;:rc
teeta. 

Este hecno nos lleva a la confrontaci6n de alfinos elementos 
te6ricos, sobre todo los que ae refieren a los aruratos de Est~ic. 
No podemos pensar al Estado coreo un bloque cr.cr:o!ítico, sino <,..!E -

exister, diferentes intereses que, en un morr:er:to .ii;dc ruede:; lle-
gar ai enfrentarr:iento. Cuando aleún peder local derr:ueetra iner.ti
tud o abuso rle autorid~,d, y se da v.na res:uest.. [ener&lizada de -
descontento por ~arte de la roblaci6n, entonces es rreferible eli 
minar o dei:oner a eatas a:.itori·.ia:les, ~ir. de rrantener el ccr.trr;! 
político de sus habitantes. 

d) .El PRI y los OrEancs de '?úrticir-acl6n Ciududane. 

la intervención del ~RI dentro de la Jur:ta de Vecinos habia 
sido muy esc&sio; :1acta ur.tes de 1380 1 ya q¡,¡e ::ie conside1•i..bi. 1001!'.c -
11na instancia controlada direct<.rrente por la Delec .. cHn. 

~n 1380, c~anio se celebran las primeras eleccionea de corr:i
t~s de manzana, barrio, colonia y Junta de Vecinos, el ~ar ~arti
cip6 ~biertamente tratar.do de colccar a sus afiiiados der:tro de -

. dichos puestos de elección ".oorular". Al ,.arecer esta i..cci6n no -

(+) Cfr. Uno m~s Une 3 de a~osto de 1373. ~~xico, D.F. ~~p. ~7 
(++) ~stas declaraciones fueron obtenid&e er: la Er.trevista·que le 

hicimos al Lic. Osr.aya, ¡:re :'!!.dente interino del e omit~ dele-
gacio~al iel PRI en Tlalran, e~ jmlio de 1982. 
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f;.1.e mu.y efectiva en cuanto que ht.1bo gran abotenci6n y ads1rás la -
''c9sición" loer6 ocupar v1;1rios puentes. Paru la pric:era ronda, -
e!'ect.1ada el 9 :l.e abril de 138c, el 79~ de ios cotri t~s de manzana 
:lel D ,p. y1:1 ~bian sido electos y Tlalpan fue la Dele~ación con -

~enor ~orcentaje electo, sólo el 50~ de los comités de manzana -
;;.1.edaror. constituidos.(+) 

:)ei:tro de eDte 501" de manzan<::s, hubo Vtorüio denuncias acusan 
do al y,:¡: de haber noa:brauo fraud¡¡lentamente <1 loe represent1:1ntes 
le v1:1rius colonius.(++) 

Fe!Oe a todo ~ato el PRI consig1üó lo. presidencia de la Junta 

-:le 'lccir.os• Pero los conflictos en su interior eran frecuentes, -
incluso el presidente electo pre¡:ent6 su renuncia al ai!o siguier.
te, oc·.1;-a.r.:10 s•.t lugar el ingeniero Fernando 1i'souderc, quien con-
cl~yó el .eriodo de treo aRos. 

~n este contexto, el PRI decidió que para las rróximas elec

c ic:~es s.is re:.,resentantes de sección no p.e ""pusieran como candJ: 
dt.. tos ''e: ra ~ refl i·!r ntes de las usoc iaci' residentes, sino -
c¡..¡e se ~rooondrian nuevus nerson;,s del "litt.do que ne fueran rec.2 
r.ccidas abiertt.mente cerno tales. Una vez que :>e escogieron los -
presidontes rara cada colonia, urocuraron ser elegidos d.emocráti
cs:mente, y ::lande triunf6 el abstencionismo ee autonombraron coma 
~=esi<lente:; Je stl color.iu consi¡;uiendo fraudulentumente las fir-
~~s necesúrias. Lo cierto es que las elecciones de 13?.3 no fueron 
tot~lmcnte f¡¡vorables úl ~Rr. 

Lo l¡..ie se cbi::erva e::i Ltn& crecie!lte participaci6n del r'RI de
l·?io<.Cicr.¡;l er: les órgunos de colabc!'é.ci6n vecinal y ciudadana y, 

ce:; ésto Sl"le en ciert<. forma a las autoridudes de la Delegaci6n 
.::; :::<J.<.ntc 4le uhora es el Partido t¡uien se encr.rga de controlar -
t~:eo ~uestos de "elecci6n Pop.ilar" rara que la Deleeaci6n los -
l'<J.'"da :.isur como canal de control ¡:-olitico. 

(+) F.n TlaJ.;:etn se registraron 2,0óJ rr:i.nzanas :r sólo en 1,0JO so -
eli~ier0n los comités resr:ectivos. Cf.:'. El D1a Secci6n Metr6-
¡ioli. 14· :le i:.bril de 1)8C. 

( ++) Colonos de Lamias de l>adierna, l.'iguel 'fida leo, :íuipulco y o-
tl'us cc:..onius presentaron nua denunciaa ul peri6dico trno más 
Uno, indicando qae los :reoidenten de sus colonias no fueron 
elecidce ,'//i<H! ar.r<.'Vec:1un el nuentQ ~arci. su beneficio. 
Cfr. Uno mus Uno' 17 je abril de 13~0. ~i.le. 27. 
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2·4·2·3· Control ?olitico_de la DeleE~ci6n. 

Hasta aq1.1Í herr:os visto cómo la Delegación deserr.peil.u ¡,ctivi
dadec .eocioc(.lltt.1rales 4ue indi.rectu.c::ente colaboran al control po
litico de st.1s lw.bithntea y ta~bién, c6rr.o el ~RI realiza ft.1ncicnec 
de este tiro en inti~a relación con l~ Delei~ci6n: ;ere es momer.
to de examinar las tareus de cor.trol político qt.1e ejerce directa
mente ecte órgano de &obicrno• 

El control oolitico directo no sólo se reuliza a tr~véa del
PRI, sino que la Deleeuc16n misma asume también eetu tarea. Iu Di 
legución ct.1entu con rersonal car&citudo ouru ello y se tienen Ji

versas Oficinas o instanc.!.as guberr.i:lmentules uara llevar a cabo -
est1:1s ft.1nclones. "'.-lay reulmer.te pocas dudas dr. que la ta.rea o.ri.r.
cipal de las autoridudes localee en cuanto "' les )cbres de la ci_!! 
dud se refiere, es fundumentulmente d~ control,(+ 

a) Control Permanente. 

La Deleeuci6n cuentu con una estructura rolitico-adrr.inistrú
tiva que le ~errr.lte dosemreJar perrr.bnentemente sus funciones de -

control politice. Dentro do la estructura or[ánica de la Dele(a-
ci6n encontramos Oficlr.as que tienen mt:s dir•,ct&.mente a su carlc 
est¡;¡a tareas. La Oficina •le Colonii;s y la de "ueblos .realizaron -
dic!l&s f.<nciones du.ri;nte. al sexenio de Ectieverrfo: pcstericra:e:i
te, es la nueva Oficina de Colonius y lü de Re¿u:u.rizaci6n de :a 
Tierra, dependientes de la Unidad Juridica y de Gobiecr.o, l~a que 
las realizar.. 

Los diferentes ·bretes de descor.tento q.ie i.. "'~rece.r. '..:. b:; cc

lonias populares son car.alizados cener~l~sr.te " tr~véP de e~t~s -
Oficinas. i.si tenemos, !JOr ejerr.¡'llo, el co;so Je les colcncs de "'.~ 

roes de '?adie.rna" que en febrero de 1r8 .-:>ur:ifie!'.'tun su ie~:conte.::: 

to al Dele¡ado y IPte canbliza su ~eticitn t.i.rr.~cdolu al Jefe de 
la Unidud Jurliica y de Gobierno Alfon8D Clvera~(•+) Iaa de~unjus 
que llego;n a la :Jele¿;LJción non t1.1rr.i.:.dú2 ~ :r:.n oflcir.t:s ccrcer:r~r.
dientea. 
(+)Cfr. Mo.r:tu.~c Jorfe o•:-dt. "Ú[· 1co. 
(+•) Cf.r. El Dig Eccción ~et~6roli· Z? de febrero de 137R. p.~ 
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Ct.tundo los colonos advierte.n irre17.ci.luri<:kdes en el ¡:ereon&l 
<;•..te lubo.ra en esas Oficinas, entonces recurren él instancias su.;-e
rior1s, tul es el caso de los colonos de Cuntera de Piedra que a
ct.1r;an a Antonio de tTontelor:.¿;o, jefe de la Oficina de Colonias no

~u.lQres en Tlal~un, por oromover invuaioneo en dichél colonia.(+) 

Por otro ludo, la !lehgaci6n cuenta t.arr.bién con un1:1 policia 
local b~jo nu.e 6rdenes, la et.tal utiliza ~~ru reprirr.ir directamen 
te a los colonos. Cu.ando un conflicto no puede resolverse por las 
buenas, entonces se recurre a la fuerza. En 137~ el Deleeado or
d.,nu e:l desalojo en TeMtont;o pidiendo la intervención de los ero 
nu .le ros. ( ++) En 1977 con JOO [;reñaderoe deealoja violent1:1mente a -
colonoe de '.16roes de ":!adierna .{-t++) Para t•Msiona.r a los ejidata

ri.on de '.foipulco para l'le cedieran S!lfl tierras a Augusto Rodr1-
c~ez, el Dcleeado ordenó la presencia ccnstante de la policia en 
ecti zonu ){ loe ejirlut ... rioa :l.er,unciaron a Carlos Real Encina.e como 

Ó 
( ++++) . e r.ipJ.ice. 

Cuando el control racifico o violento que ejerce la Deleea-
ción no lle¿a a eer efectivo, los colonos ac!.lden a instancfas de 
LObierno mle su~erioreB• Por ejemrlo, loo colonos de Cuchilla de 
"a:lierr.a, ·le1)p!lés de varias amenazas .de de~alojo general, fueron 
hu'lta ''los Pinos" paró :-resentur su demund<:.. al 'Dreaidentti de la·
Repú.'ol.ica .(+H++) Cosa similar eucedi6 en la colonia toe Volcanes 

º"'"'nrlo en 197.; realizaron un mitin..:manifestación ante las Cfioi-
ri<1s centr,,les del DDF.(. .. +t+++) 

b) Control Coyuntural. 

'Jni:. vt?z que. los colonos i:.c cansan de ir.sistir por la via le
[.al (iU<: les se?lala 11:1 Deleguci6n ;ara sol:icioni,r ous :-roblemas, -

(+) F.i:tcs colonon orfunizados en une Asociación Civil oblie::.n al 
Delegado •uru que trme cartas en al aeunto. !n e&te caso el -
control PS a tr~vis do la Ofiain1:1 de Colonian, la cual rierde 
efectivi1ud. Cf~ • Uno más Jno 1 ~e Marzo de i97q, . 

~++) Jr.o m~o :Jno 26 die t;ne~o~978. 
·~ Hr; :::1 Dh Seaci6n r.•etr6~oli. 16 de julio de 1'77. 
H++)n-irr;; :"ecci6n t~etÍ'él"cli 1:: de ú~dl de 1377. <e.. 17. 
++-t-Hn) ·Oía ~ecci6n ?~etr6¡ioli ~ i d~ j'.1lio de 1 J77. "lit. ;-1 
+-r- ++++ ll'ircC!eior 5 ;le noviembre de 1 J77. ;:1~e. 33. · 
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se ven obliiadc~ a re4lizar ~le~m;s movilizaciones: mítines, ma

r.ifeat~cionea, plantones, etc. 

Ante estos acontecimientos la Jeleeaci6n pone en acci6n s~s 

cecanismcs que ~emes decominudo de control coyuntural. 

Cuando la Delecación se enc~entra ante ~n acto corro los ~e~ 
cionados ar:terior:nente, reuccioi:a de diferentes rr1rnerus, se¿.¡r. -
sea el tiro de movilización. De acuerde a Este lac clEeifica~ er. 
dos tiros: 

+las del ?artido Cficial (ordenados). 
+ las Inderercdii:;ntes ('t)esorden¡.d«s). 

Las manifestacioilen er.cc.bezadt-.e rer el "?.! son rucific&!', -
calmadas y 0rdem1das, el rr.ismc -i:rtido ccr;tro~a a GUS r:rll;:fcrtr.r: 
tes y le evitan asi moleetias • :a ~ele[~citn. A erta 1ltima le -
corresronde dnicamente levc.ctar el seta d!l eventr y ~r¿c~inr ~~~ 
lci:: lLie.res ¡;rií.eti;.s. Esta::; 1u,nif'2rt;.cionee se real.izan ¿:u:..,:•c :.

ir.ente pura mostrlir cierta ::"resi6n del PRI al Delei:;ado e :·&::-a lf¿~ 

timarse ante loe colonos· Jna rr.anifest<.ciór. :le el.' te t.~rc se rrn
liz6 en 133G, poco antes de :a destit;¡ci6n de Cé.r:cs ~ea: Er:ci 
nas. Este erifre::tar.'.ientc ;,ntre colones, PiU y De:ei::acién ~·a :<. e-~ 

do analizado anteriormente. 

Este tipo de movilizacior:ee ne ea muy frec1ente, ya ~~e r&[~ 

larmente e! "RI ;¡tiliza otros eventos ~ara ~ue los cclcr:ce ~~ee-
tren sus decsndue: al ser "acarreados" ·ara al[ln acto rcllticc -
rr.anifieotar. su apoyo al "Partido y ar·rovechar: rara excrerar o:·lc:.;;. 

dumente fl'4B ::lerie:nfü·.s. 

Las mcvilizacio11t'r q;¡e re;~ier•en ser c•ntrclu:l.ós crr. a;•.<(:!--
llas que e:lce mismos cc..!.ific.:.r. corr.o dP."'o~denar!:.e o ir:dercn:!i.en-
te s • "ara este til'O de b.C or.tec imii:rntos la De lq;ac ié n cc¡ent<: e rn 
uni.. i;&ria de insta!1ciue ¡u.ca su control, se¡;:úr. sea li; f·.terza e '.'E, 

li~rosidud del ~ovimientc. 

Los q,1e sen ccnsi1ler¡,¡dc·s ,fe mediana irr,,ortancia '·IJ(!der. ::-c¡,c]; 

verse baje !a iireccifn del ~;¡hdele[i..do. Al ·rerenterre el ~eche, 
11 ~uede ordCLúr 0i..ra qup la neeociuci6n de euc decandas ~e ~tt[& 

con la Oficinr. corres;-or..\'ente. Ejem.rlo~ d P.E trati: de alt;.t:;l:i 1~ 

man-la de ravirr.er.ti..ci6.r., eerb. el ~efe de la Unidad de Cbras y ~er-
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vicios, quien necocie ccn los r.ia_nifef.ttantes. 'E'l !"ubdelegado ccn 
lt ne~returla de Coordinaci6n ~oiitica, se encarean ie marcar la 
c~trute¿i~ a se¡;uir, j~nto con los tr4~Lter. legale~ que deban 

01~: l ~rce. 

En lcD trámites y autorizacionee leealer para la realizaci6n 
:le este ti¡:o je cventr.•·, purticira lo UnHad Juridica y de Gobie.!: 
r.c, qu•: te.r:cbi.én tiene a zu careo la elabcrfJci6n de cualquier con
trate, ccm~rcmiso o acuerdo u Que se lleeue con les ma~ifestantes. 

Cuctcjc la manifert~ci6n adquiere rrayores di~enoiones, se re
quiere de lu ~resencia del Deleeado, que junto con el ~ubdelegado 
r l& ~ecreturia de Coordinuci6n Poll~icu, elaboran la estruteeia 
q•Je ec !1a Je set;uir. Generalmente deben ellos ne¡; ociar dir°"cta-
~cntc ccn los representbntes de los q~ejosos. Se cuenta

1

además -
cor. l<. ~re:::er.c 1.a del jefe :le la Unidad de Obri:.s y Servicios y/o 
el jefe de lú Cficina de Colonias. 

Dentrc Je aetas pl~ticas o ne&ociaciones se busca el chanta
je, lr, co!'rur·ción de los Hieres, etc. y :-:1!.!de llegar a firmt!ree 
,u, cor.t!'t:to o ;~o, secún sea la :resién ·ie los colonos y según sean 
las posib!lidad~a :le la Delecaci6n. 

El Delecu:ic cuent~ con personal rropio que asu~e funciones -
e:::~ecificr,f' ie control éOlítico. En ur. ever.to tle control coyuntl,l- · 
r~l sa encnr[an se cc~ACfiir li:. ~ayer información posible sobre -
lnA cr:loncs ;¡ue se :mn rr.oviliza:lc, :lr.tectan a los li:ieres, ·se mi

dP. la f.rnrza de ::.a rranif'e3t.1.¡ci6n 1 etc. Toda esta ínfcr1?1aci6n es -
lu que ja la rauta ul J~lecado rara la ne[cciaciEn. 

Cuar.~o las ci:cun~tur.cias le re~uieren se ~revoca la divi --
~~~:: c~tre los ~u~if~~t~ntee, penetre entre ellos cente ie la De
le¿_,.ci6r. :-ara "revocar alcín confl:c•o qu<> juRtifiq1.<e la interve!! 
ciEn ie !~~fuerzas roli~!uc~s. E~tas rrediduo ce torran despuéE -
.!e ,,;t~ ::in '10 recotidc li; inform«ci.éo!. y !;€! :i.a tcn:i;dr la opinión -
del Jclet,td• ,(+) 

( +) :=:stc -roced!i;.i er,to ha ~idc 
dfrecia .en mar:ifeot&cioz,ea 
cial de trabojadorec de la 
C ÍOl•!'ll • 

c 0;1.ocidc ¿:r;..cfoa u la ;-1:1rtícip1:1ciál 
y Eracia~ a la infcrmación confide~ 
tris:ra Delctación y del PRI delejLa--



ESQUEMA DEL CONTROL POLITICO EN TLALPAN 

UNIDAD DE OBRAS 
Y SERVICIOS 

D. D. F. 

UNIDAD JURIDICA 
IERNb. 

JUNTA DE VECINOS 

REPRESENTANTES DE COLONIAS 

1 

_..J 

j?.R.I. 

Fuente: !laboraoi6n propia con base eula iriformaci6n otor
gada por el Lic. Osnaya, presidente interino del -
PRI en Tlalpan en 1981· 
Dibuj6: Obduliu Rodríguez Araujo• 
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2 .4 .3 • Al terna tivas_.E.!!!!:L el ?1:ovi!_rient.o Urbano '!'.'opular. ( +) 

?:.o c¡uereuos ter1:1inar e::_.ta inveotic.ac:ión ein acter. hacer un -

a~6liHis de las posibles alternativuE ~ara les movimientos urbanm 

.:::: esta Delegución. Hasta el momento herr.cs visto c¡t.te lu rclitica 

urb~na rst4 orientcda a acelerar el proceco de seeregaci6n urbana 

e:~ rerj:ücio directo de loo ::.sentamientos populares y aderr:lís, ha 

q~edudo de manifieoto el control politice ~Lle oe ejerce sobre loe 

a:ismcs. ;.nte eota reulidud parecen ser pooae las rosibili::Ji.des 

que lEo ortonizaciones popt.t!ures tienen para nacer efectiva st.t -

partici~ación popular. 

Les ~ovimientos de coloniao populare~ en e$ta Delegcci6n ee 

hu corc.cterizi.do fundt.mt>ntalmente por ser de poca duraci6n, fáci,! 

rr:e11te .co;tf.tblea y de ti¡io reivindicativo. Si bie11 fle ha dado una 

proliferaci66 de organizacicves de colonos G lo largo de loe dos 

oexrnios ·.:¡ue !ler.:cs venido analizando, lo cierto es que han tenido 

poca dt.tr~ci6n: st.trge el moviwiento, ~ero una vez que ccnsieuen -
r.:m den1i:.r1das tr.ás elcmer.taJes, la or[ánl.zaci6n tie11de a desapare--

cer. 
No vamos u presentar ac¡ui una historia de estos movimientos 

urbancs, y& -,ue e:r.iste1: otros estudios &l respecto, en loe cuales 

puede cbsei·vurse la trayectoris del movimiento urbano ropular en 
Tla lrar. _( H) 

Ul.s ori:,anizaoic:r:es de colcr:os no han tenido mucha fuerza, en 
¿r<Jn e.arte por }a fcrr.i; on que el Esté.do, a tr&.vés del l'RI, la Ds_ 

lecé.ci6n, lu Jun~a de Vecin~s o simrlcroer.te rcr medio de lidres -
ccrr<Jptce, ha lo[.rudo ccntrolsrlos. los hemos celificudo de movj. 

mientas reivindicativos pcrquo considert.~os qus o~s demandas no -

v:,n m!Sn ulJú · 1e reivindicooior1es concretas e inmediatas, sin pre

ve;r sus conRtc:.encfo¡, 1i mediar.o y largo rlazc. iJn ejer.:rlo claro -

( +) r:o es r:..ir.dro objP.tivc edr¡;¡1• a la diFJc.ii>ión C,:A~ aún ;,e da en 
torrio al crnce!'to ''lfovin·iento Urbano "opulur"; ~ólo nos inte
rriou 8e~ul&r 4~e ncsotros lo utilizar!~os ruro denomi~ar ' to 
de" t,iro de or[.cni;11ici6n roptÜúr 4ue se i:.ene1•a en torr.o a p1•0':' 
01.'en'Dt" urbt1r.0G. 

(+~) ~xiotcn.vsrjns escritnu pequeíloa ccbro el mvvlrniPntn urbano 
'.!rl Tlulpun. tl q..ie ro-irh. ser de r.-ú11 utilidud run una vbi6n 
¿enernl: Galinño CácorPo luis J. !':irna~o ".'ipolót;icr. :iel 1l'ovi-
rrle11t(l vrbi:.no "orular: Ia ]2"1P.e~r.H>r. e "'lahm~, f'.l .r. "'oñéfj:
Ciii f,:recenti:.du en el 8.eminuri(• O('b1•11 t'ovlirierilos !"ocinles -·· 
c.r.~.?·h·~· Dici~nbre Je 19R3 · ~7 r6t· ~imeo. 
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de este tipo 1e argenizacione!l o ccvirrientoa sen los de la cclc-
r.ia Am~li¡,ci6n ll~igael :udalt;:c, o.ue lucharon y se r:rgunize:rori :uru 

ccneeEuir lK rs¡ularizaci6n de lu tenencia de la tierra, !in te-
ner en caenta o.ue esta rolitica acelere la cecre¡aci6c urbana r -
no se previeron los mecariBa:os qle asegur&r~r la rerraner:cit de -

elles en los terrenos rec~larizados. 

Aunqi.H? la ¡;ran aw::c.ríc de loe r:ovili:ier:tc!l L1rb1"r:r::o en ~l1;l:c.r: 

har. tenidc las cerE.cteristici;.s que hea:r.e rrer:c)crn:.dc, erir.ter: E.lt-2. 

nos co.n 1r.ayci· durt.ci6n y ccn rr~e concier:cis. politica. Cor.e; e~c:·~

plos más sit:.nificativos pcdea.os norr:'orar lo!:' d¿:.;iH.tes: 3el\•r,1ere, 
3osquea del Pedre~"l, o~covr en ~KntL Ursula Xitla y ~: rovi~ie:~ 
to !'opular de -r'ueblo~. 'y Ccloniuf' del ~ur 0"'",,C~). De +.od&f' ect1H: 

orter.:.zacicnes consider&rros "·'-''' ea el K'""PCf-' ._.iü:r: tielic llr:t: r,¡_~·cr 

trl:yectorie. de lucha independie:: ':e, &Llutina a Lln n,r,~·c¡• :.i1r..e~·l' ~e 

comunidc.des, iu.1sta el rrcrr.entc se munti.e1.e ccri f,,¡erzi. polítict; 1'.r.
te las autoridt:des dele¡acionaleD y ~ltinbr.eLte colabor6 e~ l& e

la borac i6n 1e 1 'Plan :!'are it-1 de De e-arre llo Urbano -i: Tla::.I'~.n. 

Aderr.ás, creer.os que es la or,gar.izoción que r,1i:.r félt'~1·c tifr.r 

en la Dele¡:;aoión en c:.u:.r.to & alterm:tivc.s de luc!1&. "or ~da ;¡ -

las ':!ei:~ús rozones <"-1.ididae en el párn<fc antt:dor, uneli:<.r!e,7Cls 

al l:"''"'CS par& recuperi:.r s.,¡ experiencia que puede recAl7t.:r il:ie-tr& 
tive p&ra las o~ras orcanizacioneR independiPntes ~ue ::etF~der. 

hacer efectiva s:< !"articjracilir: pop,.llt1r· 

Para la iistoria del W'PCS nos basare.rrcs f:u,jaur.7alrrente c:J 

la experiencia que cus mierrbros ~an rue~tc ror escrito.(~) 

l), 4 ,3.1. El ~iovirrirnto '?opular de "ueblos ;y Coloni!H1 Je: ~1u•. 

E.l ~~P'!'CS es una de lr, s organiza e iones urbano roruL. rPe ,kl 
Valle de ~l~xico y sus 11'.ili.tar.tes son robla:lcres d~a zr.rw ~'.tr :!el 
D.F., Delet.aci6n de Tlalrt.n· Esta crganizacif.r. ~ncl:lye tres rue -
blos que se han incorrora~c a la rrancna urbana: ~an nedro r'rtir, 
Si:tn Andrés Totoltepcc y c·ümalcoyctl: y tres coloni1:111~ t 0s Vclc~
nes, ~edregcl de ~~r. hndr6s y Plan de Ayala, cuya carecterieticu 
central es el liaber euré;ido principalmente a purtir de la ,eonpra
~enta de torrenca de los tres ~ueblos ~encionadoa, a exceFci6~ de 

(+) Cfr • Exr'dc::.ciu de L.1c1it~ del l'l'ovitr.iento dr. Pueblor y Cclrdct' 
de !"ar, 1)6), r. irreo 1 40 p, 
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la colonia n1an de Ayala, e lj'a forf'i.cién tiene que ver con un re_!! 
comedo ante el decreto de expropioci6n de los predice para la 
ccnntruccién del Coleiio Militar. 

Coloni&n y pueblos tienen prcblemae comunes que les permiten 
1.rnirse en una l~cha. Tanto en 1;.n¡¡fl coC'o en otro!' ae %n padecido 
deficiencias en loe servicios de agua pó~able, drenaje, traneror
te, etc. ~sto es lo ~ue 10 ~erm~tido que se unifi~uen en una sola 
org~nizuc16n. Pero este YoviC'iento no surgié ee~ontáneamente sino 
que j~ neeuido todo un proceso lento de arrendizaje. 

a) ~rir.eras Forman de Or(anizuci6n. 

El punto de rurtida pLra la organizaci6n de s~ lucha fu6 bá
dcarrr;r.te la :lefP.noa :le la tierra. Desnu6a de jaber sido golpea -
dos durúnte muchos aíloo por tantae expropiacionGs, se tom6 la de
c 1~i6n de icfender lo que les quedaba. !l 1)43 ee les exprori6 
~-.re. Lt ccnstI•ucci6n del Club de Golf !.'.lixico; en 1352 para la au
tcpista M~xico-Cuernave.ca; en 1372 para la conE<tr\.lcci'5n de !fospi
tbles 1e la !"ecretaria de ~alubridad y Asistencia: y en 1974 pe.ra 
al nuevo Colecio Militar. 

Esta ú:. ~. imu exri· cn•iuc ién se e cn11t i tuy6 en fl tr6vil para la 
fnrn1ci6n 1e ~na oreanizucién que tenia como obje~ivo rrincipal 
rl Jefnnder len :inrras Q\.le lee quedatan y adoptó el nombre de -
''Cu~pcc.ir.oo ;Jnidos''. !"u "rirr ra ex¡ieri encia de lucha la viven en 
l'J74 y ¡irnrito vieron sur> f'rutoe al lotrar varia[conc:¡uietas ¡¡nte -
laP a~~oridodes de la Delefación, del n.n.p. en incluso del eo -
bierno feJere.l. Se ccnaieui6 a\.lmentar al doble el raeo de la tie
rra a ioo campe!'inoa exrro~iu1os, el reacomo en el tria~o pueblo -
·fo Joe. qae teniar. s.iii C!ISU8 eri Ü\s tierras afectadas por l& exrr,2 
ri~ci[n, y E! cltmplimiento de un plen de aervicioa rúolicos en la 
zcr.u que incluyó, en:re c";1•ofl COE'i:lS 1 la construcci6n de tres mer
c¡¡jos, +.res escuPlas y la int.r-oducci6n je acua potable y drenaje 
en "ul. "'edro r~~rtir. 

Ade~~s de e~toe locroo m&terialee, loe integrantee de la or
gar.izaci6n "Cúmf.P!'linoa Unidos'' E,an«ron en experiencia de lucha. 
:l<.c':a !'ate mome.nto el princiral n~cleo ie m:!.li tadee rertenec1a 
al pueblo de !an ~edro M5rtir. 

Hoc.ia 1976 se inicia une luche; mctiv¡¡d¡¡ ~ar Jno dem&nda co-·-
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mún a ruebloe y colonias: la defensa del aeua. ~e emrezúban a ~r! 

EUntur el porqu~ s1.1frfor. escasez de ae1.1a ¡:-ues sabían de la existe.!.! 
cia de v;;.rios manantiales en la zona .y, adeirás, antes no se había 

carecido de este líq:.iido. 

Ante esta situaci6n se r.lantean une:. serie de tareas a reali

zar, entre las c:.iales la ;rincipal com•ietió en levuntar la ti.Ibe
ria c. .fin de deecubrír ~é.cia d6n:le se iba el at1.1a que ::;e Jer: nef!! 
ba. El tl'abajo fue dificil, dir.riarrente c.e réalizaban faer.ns, has
ta q1.1e. se dieren c;.1enta c¡1.1e ~bia varí~n toca!:' clandestini:.s de 
c1.1atro puleadas que llevaban el afua a lar: casas reeide~cíales y 
:íotele.s 1e ri::.so c,ue ee localizan sobre la carretera federal a 
C1.1ernavaca. Tras este ~escubrimiento se hicieron cir ante lus au
toridades y en 1.1na ¡;1.1diencia con el Regente 'fank Gcnzález loera -
ron la euspensi6n de varia~ tuberías que daban servicio clandes -
tino a ~eunae residencias. 

Otras luch~s importantes q:.ie ee llevaren a cabo hasta·antee 

de 19ao1 fl.leron: 
- la q1.1e se desarroll6 en torno a la cons'trucci6r. de una es

cuela en la colonia los Volcanes; y 
- la que se libr6 )'.:&ra oponerse al !'lan de Rer.:odelac :.6n de 

Fac nadas. 

E'n ambE:ts l:.ic:1as consié;Uiero11 las demandas planteadas. 

b) El surgimiento del m.p,p.c.~. 

~principios de 1980 decidieron presentarre arte l~s a~tori
dades .como ~'.ovimier.to '?on:.ilar de 'P1.1eblos y Cclcr.ics jel S:.ir, cuyr. 
característica r.rincipal era ser un a:oviir.iento indere:diente. Ia 
forma ..de organizaci6n se basaba en l<. Asairblea cor>~ máxir.::a a1.1tc
rida y se intentaba evitar el a¡lutinaree en ~crno a un líder. Je 
esta manera se_imre:liu la cooptac i6n del Movi:niento, a!l.ora todos es 
tbban en to:io, loe rit.1e"tos y corrieione~ erar: rc•¿Uvcr;: cara aca
bar con el movia:irnto J.ebi!:ln ucubar ccn tcdos. :es r.:étcdoR tradi
?icn¡;les C CCm~neB yue ABU 'tá!!~O el TIRI COCC lu ~ele~aci~n ~ara 
penetrar en las Crtanizaciones ~o~:.¡l~res, !E encJentra así ccr. Je 

¿:run obsti:c¡,¡lo, ye. ne se tr¡,ta :le Robcrr.ur &. ir. .:.Lier, <.t'l.cra es 
toda l& org&r.iz~ci6n la ~¡,¡e iebe car sobcrnuja. 

~L el ~~ne~, al haber comisiones ie trabaje y no existir ~n 
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.d·Hr .'.inico, no ~e centralizan laP. funcione~ y no ce concentra el 

t-!·~~::ijc en unos cu.antes. El lfovi1r"iento !la adG 1 • .ürido rr.adurez ~· coh~ 

siér. en su or[.enizacién y formas ,'Je traoujo y, cirn'"t'e. ante l¡¡s -

autoridades del Gobierno, ?ider. ~~e se leo recrete CJ. or¡anizaci6n 
'J !'crrr.&. Je trubajo. En m•J.chas cc11ciones le Deleeución he. intentf:.

Jo ncccci~r direuta~ente con J.nu comiEién, rero est& se ~ie~a a -

du.'.' i·eool~cioneo c,u.e no :11:.yan sido <ir:rooadae en Asarrblea. El l'RI 

tu:r::i1lr: s._ .ii. intcres:;;.do ror este :r.ovirr.iento, ?ero reconoce que -

ec .Jiffoil ;:enetrnrlo porc.,uo ne tiene "ci:.beza"¡ "variés veces he
:rc(' ~edUo i:om'ores d.e loe Hderes..i'. n>.1nca coinciden tctalmer.te 11 ( i-). 

::-o ·.~an dado mu.e [1os ca Ros en .:.os GU.e ruede observarse la pre,2 

cu,&cién del "~I y la Delo¡aci5n por este rovimiento. En 1983 el 

1'.PPCS ::e hizo ;·rc~c:ite en el Foro de Consulta Populi.r aobre Desa

rrollo Urbano y !cologia, usist16 una co~isi6n ~ue se hizo c1r -

con :1i¿ni1ad y exigi6 ~ue se les tomara en cuente para la planea

c ién 1el :1e:::c.rrollo urbano de la zona Je Tlalt'an. Inm~:liatac:ente 

el :··~r.~.or.c,l :ie la DeleE.acHn que c·.11r.rüe con tareas· de control po-

1:t1cc J~recto intentó abcrdar ror ~e~nrado a cada uno de loe 

r.:ic:nt.ros de la e omic iór. del ~·"I'C'.", les rreg·.1nt;;.ron por su organi-· 

zaci6n, eu.e l~[~~es y fechas 1e re>.1nionee, etc. PPro para cual 

quier resolución 1ec1an que debian remitirse a la Asamblea, ee 
ell::. li.. 4u.e '.lecide cu!'..:le¡.iier ~eticién c.ue se !ta(a. 

En !.::. uct . .wl!dad lo !!'<::S sobresaliente :le O!.l actividad ha si

do eu. ::-¡;.rtici ~ac :!.6n er. fa elaboración del r-1an !"are iE,1 de Deaa -
rrollo Urbunc de Tlalpan: el v~ncs se '1a ayudado 1e tlcnicos y -
r.:cfc:: ion:!.sta~~ y :u !)reser.tcd.o u::.: rropui=cta de ?lan f.Eora su zcr.a. 
:l~ e: ~~ ~a~a ~~rtu ic1e pi.teto vuya a ser tomado en cuenta por las 

:i .. <'.~l'i·.k1e::;, ¡:-cro el ::i.::i.:o. ;¡u h:i expros&.do ¡¡na ¡:rimera aprecia -

::.é:. ;;ne"·~ ::::.i r,rorcie::ta y rt.?concc ió c;1.1e se tr::ta 1e un b..1en rroye,g, 
to ~ue ccnetu 1e un andlisir c~ida1oeo ie l~s varian~es de 1eoa -
rrc!lo ~rba~o et1 ?l~:~~~.(++) 

".or lo e:-::ue:Jto :ll."Jta e.ho:e. 'ler.:os oboervudo c¡1e S.:! t.ruta de 
·lt~ :::c\ri::iic:ito '·i'.H' :-,o C::! flcilt:!ente cortat:le y c;..1e e lenta con c1r~ 

k.r¡,:. tr«;¡ectol'Ül de luc!!<l ir::!el'endiente • C:s mome::to de ver ~lt:IJ.-

( ~) ::ta fl'ane l<:< dijo el :::.ic • Osnaya, rreshie.r.te interino del !'RI 
:iee~cionul, en l& entrevleta que le 1icimoe en 1383• • 

'.~r) -r· .·.xnerier.ciu de l·c1C'ta del !l"cvimiento de ~:ie!:llon y Celo i~ 
aeI ~t<r, º"' m. r¡;;e. ]6. h n ·~6 



184 

.ncu inJ.icudores ~ue r.os c.ermitan caritar ".te no se truta de !J.n i:-:o

viff.iento merumente reivindicutivó• ~no de eetos inlicadores lo t! 
r.f':~os er: lu fOl'tna de e:crresl.<r ?US ler.endus. 

Las ¡:rir:cipalea de::-andas q.te el ~'.ovimier.to hu forr.i:üado se 

rer.iten u la m¡tisfacciér. de Le neceseidadee ma.~ eletrentale~ de 

l<.. comunidad, esei;;,irar.dc la rerr.:anencüi :le sui.: h<ibitar.t.es en f:s-
ta zom¡ • ..;ql.l.Í soli.trer.te c.cncicnarer.:oe tres de e:;oas de:randae, y son 

las ql.l.e ae refieren a: ¿~ua, regulariz~cl6n e imrueotos. 

Textualmente las tienen ~orr.uled~~ de l~ siguiente r.:Bnera: 

n At:u.a: 

-Lotrúr ~n~ justa distribucién del a¿ua en nuestros r.ueblos 
:; colonia o. 

-Obtene!' lu dotucién ie '-'f:Ua ,oti::ble en la Colonia i'lan de -
Ayala. 

-Controlar el manejo de v~lvulusoor el pueblo como ~ropuesta 
o~r~ mejorar su distrib..icién, ~ ~ue se conoce con detalle 
~l aiatema de t..tberias, de redes de dietribuci6n, de vold -
:i:enes de at..ia y de ·1~lvu.lo.s, y se rodria udecui.r su .f',rncio
numiento a lao necesidades de la pobluci6n. 

aegularizacién de .!.'"' tierru: 

-R~¡ulkrizu: la pro~iedad ae los Dredios 4ue no c..ientan con 
icc..tmentos que la ac:editEn· 

Impuestos: 

-lo¿ro.t cobros cobros de in:~·..iet?tos diferenciados, aeE:S.n las. 
rosii)ilidedes de ceda far.:i.:.ia, con base a un est..tdio socio
económico·" ( +). 

~:o se trata de un :novir.:iento 1:1eri,11rente reivindic&tivo en -
cuanto ·"'..ie ::u .:.uc~ no se redice solo.a derrandus inmediatas, el -
prob!emu del ueua no se scl.tcionu ccn la in~talaci6n Je tomas :le 

I 
<;.[l.l.u, :>it1o 1.;i.te ·u.ce f¡;¡lta a::iegurar Sl.l. j•Jstu d~rtrituci6n; la te -

ne11cit:. ae lt. tierra y toia Sl.l. ~roblembtica no se soluciono con la 

rc¡;LÜ&rizac iór:., sino .:.,·.te w.c e falta a seeurar la rermttr:.enc ia de 

lor. r:.u.Evos cclonos -ropietarios ccn el cobro de imruentos diferea 
ciudos. 

'!'e:1emos entor.ccs ~.ue si bien este r.:ovimiento solo incl¡,¡ye a 
U.WJ peqaeitu rorci6n de los !t.bitur.tes de la Dele¿:aci6n, maestru 

de r.lt;·lna n:Einera ;.1nu de las alterr.<. tivus vh:bles .:,ue pueden tener 

las organiz ... ciones :.irbuno por·.11'-'res F'-ra loLrar ~na pi:.rticipi.ci6n 
tonular efectiva. 

(+} Cfr· F.xperiencia de Luc:-..a ... O;'• cit. ;:C.é,• 27-28. 



REFLEXIONES FINALES 

No quisiéramos plantear conclusiones al estilo tradicional, de acuerdo -

a lo cual debiera realizarse una síntesis del contenido de la investigación,

de tal manera que presentara sus principales resultados. Lo que intentrunos -

ahora corno "conclusiones" es ubicar los alcances y limitaciones de nuestro -

trabajo realizado. 

Para lograr lo anterior, primeramente señalaremos los alcances y -

limitaciones que creemos tienen los estudios de caso, para que poste- -

riormente los refiramos a nuestra investigación. 

Considermnos que este tipo de estudios concretos encierran una se-

rie de ventajas y limitaciones que pueden resumirse en los siguientes -

puntos: 

+ Son análisis particulares o parciales que difícilmente pueden ge

neralizarse. Debido a que abordan como objeto de estudio un caso

concreto, los resultados no pueden generalizarse y, estrictamente 

hablando, sólo valen para ese caso. 

+ Sus resultados pueden ser más precisos y nos pueden llevar a afi!_ 

maciones más sequras. Si bien el estudio es parcial y con validez 

estricta sólo para ese universo, tiene la ventaja de poder llegar 

a resultados más precisos. 

+Nos permiten confrontar sus resultados con las teorías más genera

les. Pueden llevarnos a revisiones teóricas ilnportantes en cuanto 

que las teor!as y conceptos sobre el tema se ponen a prueba. 

+·Abren nuevos ClllllpOs de estudio. El análisis de un caso concreto -

puede despertar el interés por otros casos o por otros aspectos -

del mismo. 

Por lo que toca a la investigación realizada, creemos que es obvia 

su particularidad, se trata sólo de una Delegación y ni;,siquiera se re-

fiera a todos los aspectos de la misma, se restringe a.su participación

en las políticas urbanas que se llevan a cabo en su territorio y a las -

tareas de control polÍtico que ejerce. Es entonces claro que se trata -

de un campo muy delimitado y que su validez estricta se reduce a ese -

&rnbito. 
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De los puntos señalados queremos dar énfasis a los cuestionamiento11 

teóricos que surgieron a partir de esta investigación y a los nuevos cam 

pos de estudios qua aparecen COlt\O interesantes. 
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Por lo que atañe a las revisiones teóricas, nos abocaremos a los dos 

temas centrales: "Pol.1'.ticas Urbanas y Segregación Urbana" y "Estado, Con

trol Político y Movimientos Urbanos". Creemos que la respuesta qua damos 

a estos cuestionamiantos teóricos es provisional y poco acabada, son más 

bien intuiciones. Por esto es que sólo plantearemos los problemas e ind!_ 

caremos algunas pistas de solución. 

+ Políticas Urbanas y Segregación Urbana.. 

Antes de analizar la relación entre estos dos conceptos o relllida-

des, se hace necesaria una reflexión on torno al primero de ellos. El -

concepto de políticas urbanas aún está poco esclarecido, pues una de 

las dificultades fundllllental•• para delimitar su contenido proviene de la 

ausencia de una definición clara de lo urbjlllo. Noaotro1 hemos retomado -

aquella definición de lo urbano que incluye • todo lo que tiene que ver -

con la producción y/o distribución del espacio de la ciudad y de su equi

pallliento. En e11te 11entido políticas urbanas comprende el conjunto de me

didas, progr11111111 o realizaciones que tienen que ver con la producción y -

distribución del espacio y de su equipallliento colectivo. 

Si analizamos con detenilllianto eata definición de lo "urbano" encon

tr111110s aerias dificultades para incluir el estudio de la cultura o modo -

de vida urbano dentro del caia¡io de la sociología urbana. Se trata de un 

probl- aún no resuelto que muchu veces ae pasa por alto y se define a

laa pol!ticu urbanas suponiendo que el tilllllino u:rbano ya está claro. 

Pero vay111110s a lo que más nos interesa, a la relación entre políti

cas urbanaa y segreqacicSn urbana. Lo que hemos podido constatar en el ca 

so da Tlalpan e• que las políticas UEbanas splicadae están acelerando -

el proceso de aegregaci6n urbana y tambiiln·ha quedado de manifiesto que 

la renta urbana opera COS> el mecani~ principal para que este proceso 

se de1arrolle. E•to noa lleva a plantearnos algunos interrogantes: ¿Es -

la acción del Estado y/o la renta urbana lo que pxovoca la segregación? 

y lToda política urbana favorece este proceso? 



187 

Consideramos que una de las características del capitalismo es la 

tendencia segregacionista en todos ·1os ámbitos de la sociedad, justifi-

cada por la ideología burguesa que postula una igualdad fotmal que se o

pone a la desigualdad real. As! como el proceso de producción establece 

una seqregación de clase en la que la burques!a se apropia de una buena 

parte de lo producido socialmente, en el proceso de urbanización se oh-

serva algo semejante cuando las clases pudientes se apropian de los mej!!, 

res espacios urbanos y segrega de su uso a las clases populares, Las id.!!_ 

as de democraci~ e igualdad formal, con los derechos individuales de la

propiedad privada, etc. hacen posible que este proceso pueda llevarse a 

cabo 1e manera pacífica y legal. Tenemos entonces que la lucha de cla-

ses no sólo se presenta en la producción, sino también en el ámbito de -

lo urbano. 

Para la ideología burguesa, la renta urbana funciona justificadlUllO.!!. 

te como un mecanismo de selección natural que permite que cada quien se 

apropie del espacio w:bano que le corresponde. Los lugares mis codicia

dos tienen renta urbana ús alta y son objeto de apropiaci6n por parte -

de los sectores más altea de la sociedad. 

En este sentido, nuestra crítica a la segregación urbana debe ir -

más all& de la simple denuncia de irregularidades, fraudes o repred6n -

violenta, que en determinados momentos se utilizan para expulsar a los -

sectores populares del espacio en que habitan1 porque cre_,s que aún -

cuando estas medidas se evitaran, el problema sequir!a latente. La crí

tica debe llegar a cuestionar la lógica de urbanización capitalista,. ya 

que ésta implica de por sí una segregación de clase, que se cristaliza -

en la ocupación del espacio urbano. 

Acerca del papel del Estado y de la renta urbana en el proceso do -

segregación, podemos decir que efectivamente la renta urbana opera como 

el mecanismo principal y más inmediato¡ pero el Estado, mediante sus po

líticas urbanas, puede incrementar la renta urbana en deteminados espa

cios, y con ésto colabora a que se desarrolle la lógica de urbanización 

ca pi tal is ta. 

De lo anterior, ¿podemos conclu!r que toda política urbana provoca 

segregaci6n?. En términos generales podemos responder afirmativamente, -

sólo que rio toda política urbana impulsa la expulsión de loa sectores P2. 
pulares. Existen zonas que fueron ocupadas por person&11 de altos racur-
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sos desde su primera urbanización; en este caao el proceso de residen 

cializaci6n es generalmente pacífico y sin qraves conflictos, las pol!t!_ 

cu urbanas tienden a asegurar esta pet11141lencia y a evitar que se esta-

blezcan asentamientos populares. 

En otros casos se trata de espacios ocupados por los grupos socia

les de menores ingresos que, después de un tiempo y por la confluencia -

de diversos facto111s, se convierten en lugares codiciados, aumenta la -

renta ,urbana y se provoca paulatinamente la expulsión de los sectores 

m&s pobres¡ en este caso las políticas urbanas s! provocan claramente la 

segregación y la expulsión de dichos grupos, mediante obras que incremen

' tan la renta urbana en esos lugares. 

+ Estado, Control Político y Movimientos Urbanos. 

Esta tendencia seqregacioni~t~, ¿cáiio es justificada?, lQué meca-

nismos de control político aplica el Estado? y lQué alternativa& se pre-

sen~ para el movimiento urbano popular?. 

Hemoa observado c61110 opera el control político en Tlalpan y se han -

puesto de relieve la• relaciones entre el PRI y la Delegación. As! mismo 

ae han propuesto al(jW\H alternativas p.1ra el 1110viJRiento urbano popular 

da esta localidad. Lo que desarrollamos en torno a -te punto lo tomare

mos CODIO punto de partida para intentar una interpretación mis general -

de este fan&neno. 

Bl proceso de UJ:banización y el crecimiento de las ciudades generan 

expectativas en sus hllbitantes y craemos que el control que ejerce el Es

tado ha de consistir en lilllitar las demandas que surgen de dichas expec

tativas, procurando que se mantengan dentro de la ideología burquesa. 

El control político del . PRI y del gobierno tiene una base material 

que nos explica su eficacia. Los recursos con que cuentan les pemiten 

responder parcialmente a las demandas populares¡ el Estado puede cumplir 

con estas demandas porqllll finalmente no van más alll de la 16gica capit~ 

lista. Bl PRI colabora para que las demandas se mantengan dentro de ella 

y, por lo tanto, puedan tener respuesta. 

El Estado cuenta con mecanismos de presión para que los colonos se -

incorporen al control oficial, mediante su Jnteqración al P.R.I. o a los 

órganos de participación ciudadana1 donde su tarea prillordial es moderar 

las danandas de los colonos. 
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Tenemos entonces que el PRI y el gobierno se fortalecen mutuamente¡ 

el PRI como gestor justifica su exitencia y, al cumplir ciertas demandas 

legitima al qobJ.arno y descalifica a otros partidos. 

Tal como lo hemos planteado, el control es primordialmente ideol6g!_ 

co y está orientado a consequir el consenso. Frente a ésto lCuál es la 

alternativa para el movimiento urbano popular? Creemos que una de las -

urgencias para las clases populares es la toma de conciencia, ya que el 

DDF ha logrado imponer la mayoría de sus proyectos , teniendo como base 

fundamental el consenso entre sus habitantes. Consideramos que no esta-

mos muy lejos de la realidad si afirmamos que políticas como la de regu

larización de la tierra o los lineamientos de los planes de desarrollo -

urbano, tienen consenso entre la mayor parte de la poblaci6n. No siempre 

se trata de un consenso activo, 

Las expectativas de los colonos deben ir más allá de la 16cjica cap!_ 

talista.1 de otra manera será la propia ideología burguesa la que limito 

sus demandas y difícilmente podrán mojoru su situación. En muchas oca-

siones las luchas son solamente de desgaste; por ejemplo la lucha por la 

regularización sin prever las consecuenciAll de la misma, se vuelve con-

tra los propios colonos en cuanto que refuerzan el derecho a la propia-

dad privada y finalmente se provoca su expulsión. Cuando se cae en la ~ 

cuenta de que no baste con luchar por una igualdad formal, sino que hace 

falta asegurar una igualdad real, entonces pueden plantear d~as que -

rebazan la lógica de urbanización capitalista¡ ya no se trata de acept~ 

que tenemos derecho a una vivienda diCJlla, sino de asegurar su CIJll(llimien

to. Si retomamos el ejemplo de la regularización, cuando se pide que vaya 

acompañada de una carga de impuestos diferenciados, es decir, que cada u

no pague según sus posibilidades econ6micaa1 ésto entra en contradicci6n 

con la urbanizaci6n capitalista en cuanto que no pei:mite que opere la re!.!. 

ta urbana como mecanismo de selección en la ocupaci6n del espacio. 

lA)s problemas planteados, de alguna manera ya nos indican caq¡os P!. 
ra posibles investigaciones en cuanto que no han sido estudiados suficie!!_ 

teinente. Solamente queremos señalar que el estudio comparativo de tres 

Delegaciones colaborar!a a un conocimiento más global de estos órganos 

desconcentrados. 
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