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l N T R o D u e e 1 o N 

El objetivo.de este trabajo es el de conocer la9 cau9as his

tOricas fundamentales que motivaron el proceso de la decaden

cia y resistencia de las actividades agricolas en Xochimilco, 

Este fenbmeno tiene relacibn con et tipo de desarrollo econb

mico adoptado en M~xico y con factores sociopollticos que han 

incidido directamente en .la transformaclon del medio ambiente 

lacustre que caracterizaba en sus origenes al Valle de H~xi

co. Este trabajo tuvo tambi~n la intencibn de hacer notar la 

presencia del sujeto social xochirollca como producto de una 

concepcibn espcc!fica de ta realidad expresada en una rela

clOn antlqulsima poro todavla viable con su entorno natural y 

social. Esta presencia es una de las causas esenciales de la 

existencia de las actividades agrtcolas en et contexto urbano 

de la ciudad de México. 

Se tratar~ de demostrar que la situaclbn por la que estA pa

sando la ciudad de M~xico y su entorno natural, en particular 

el de Xochimilco, dependen de la relaciorr histbrica del con

junto de sucesos socia-pallticos propios de la ciudad y el 

campo inmerso en ella. Esta relacion contradictori~ se mani-

tiesta de manera mhs aguda en coyunturas que tienen que vor 

con discurzos y provectos que proponen la modernidad y que en 

nombre de ella pretenden acabar con parte de un pasado que 

tuvo su momento de grandeza en un medio natural a~ociado a 

ella, Ast.en aras de un "progreso" que se ha sustentado en 



la extracclbn y ex.pl~t~~ibn dt;3-.! P~t_r~i:o_on_~«'.>,.t'~i_stbfJ~o· _na.~u_ra.1 

de la nacib,n, apoyado :cori m~d.Íd~s---~ -~o·¡-1-:ti·c~-~; a·cre'Cua·daS a tales 

.f1ne•s. los :-ecur::C.s nii.turales del va·l:i.é ~-~-'_;~~x/~;~···e·~:tta~:"á_. 
punto de agotarse. 

El hecho de reconocer que el problema tiene antecedentes hls-

tbricos, debe repercutir en la bbsqueda de alternativas diri-

gidas hacia las ralees del conflicto las cuales son profundas 

y complejas lo que condiciona el quehacer del sujeto social 

en el sentido de buscar opciones que tengan como ·fin moldear 

la realidad de acuerdo a sus intereses, 

La presencia de m~Jtiples fuerzas sociales con diversas ideas 

y proyectos y el ambiente sociohistOrico que permea la pro-

blem&tica en" la actual !dad, nos muestra que es racional se-

gulr pugnando por la bbsqueda de un objetivo consensuado; se-

suir reproduciendo el medio natural de la region en beneficio 

de todos Jos que habitamos esta urbe gigantesca. Sln embargo, 

es evidente que la direcclon del proceso se va a gestar a 

partir de las propuestas de los habitantes nativos de la re-

gibn inmersos en los acelerados cambios por los que estA pa-

E' ando e 1 ra t s. 

La estructura de la tesis requiere de una breve explicaclbn 

acerca d~I orden de los capltulos y de su ligazbn tebrica. 
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Considero::_que_ la·,_l_lgazb_fl _tBb~ica .. de- l_a.~ diferentes partes de 

1.a ':xpos·~-~i·O_n~ eS~_Ai~'il-.tunolon· 'ria· un··orert·o rilYel :de abstrac

cibn del feTibmen?-ººmo un todo~concreto con dinAmicas pro

pia~ que inciden en_ las parias de 1a realidad· social y su de

sarrol Jo. 

En la historia del proceso del conoclmiento de la realidad 

han existido diferentes propuestas epistemologicas, sin em-

bargo, existe un mecanismo para la aprehensi~n de la realidad 

que considero trascendental en este proceso1 el binomio cono-

cimiento objetivo-acc10n. Este mecanismo no 3ignifica resol-

ver de una vez las dudas surgidns,sino solo permite conside-

rar y subrayar que Ja realidad hay que analizarla en perspec-

tlva ya que estA cambiando continuamente dada 13 accibn del 

sujeto sobre la naturaleza y la sociedad. 

Con estas premisas teOricas que adopto para abordar el estu-

dio del proceso de la decadencia y resi9tencia en Xochimilco, 

donde la diversidad de necesidades para sobrevivir es un he-

cho materializado en la cotidianidad producclon agrlcola, 

rellglon, formas del poder de Estado, es una constante en la 

trayectoria histbrica de la regi6n. Esla realidad me provoca 

la ictea-sensaci~n de qua la aprehensibn sitematizada oe todo~ 

los elementos lntrlnsecos que componen ese todo, es una tarea 

que no se puede agotar en ~ste momento. 

Sin embargo, reconociendo la complejidad de mi objetivo, con-
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si de to.· que e'·S·' pos i b' le· _.su :~onoc i ~-:¡'.~~-to, u·~~~ e~;~{ do ::y :.ab~ t rayendi:; 

tas par-tes eseiic1a·(~s :q.u~ ~-~e-~~·~·~c~-~:~liº __ ::~n'°·:~:¡-~-:.t~i~~~¡:~o..-:'.coriside-
ro como un .lri~icad~r ·~~ 

,., ,· . 
carttcter _est.~'u6l,ura Laque J los facto-

r-es- qu~ t1e~en:'.qu~ ver con 'el tipo d~:~e~ar~~llo econOmi~ 

co71ndusif1al"-urbano, ter-r1tor1alfzado en la f'éalided espe

·~·-¡~·~- d~--.~·~/:ct'udad de Mtn<ico que se han sustentado en un mode-

lo econtimico de desarrollo irracional .P~ra los fines de la 

cons::e-t•Ja.cibn del medio ambiente natural. De ·asta· forma el 

crecimiento f16ico urbano se convierte en la expresiOn fide-

digna del O.e!:atrol lo econOmico industrial _ qu~ la ciudad de 

M~Kico ha ido adquiriendo en sus ~asi 6~nco siglos de exis

tencia a costa de la alteraclon del medio natural lacustre 

qüe caracterizaba al V&ll~- -~de Mbxico en sus or1genes y que 

habla sidci la condicibn··para::~la·B·~itencia de espacios agr1co

las y formas de vlda ca~aci~~ls~ica~ de este medio rural que 

han sido .relatlvament~ l~corporadas al degarrollo economico 

capitalista sin ser-

to. 

·-,.': .. >. ;·', .. _ ·.··· . ¡ 

da -acf'tCo ra en· e 1 - marco,; :.u'~h~~o-;;'..·6~~'1 t·~·-(i"~-fa .'d·~·"·: la .·~fUd.ad, ·a-1 

:::u i ~t •. ; ~cc 1 á l n0 t t~io_: de». fa::·r~;g i_--;~-. -:~~:·'.~~:'.~~~~ ~;:~·~~;~-~;~r-~:~ ~o-~·· t~~a 
la !mpllcadbn.de sU.pa~~~~:. ~<J:63;En~:·~~·r~s;rl:~~lo~ vl~os 
del la tente c·ÓntJ 1.ct:'o. h'f9 .. to}.ÍCo :~~-~·~·_i>.PaS~d:O 'y_ .. ~·~\>·~-~~sente que. 

ha pe r fneadO 3:-¡ _ 4~·sit'~-f~~·-L ~_e~-·~;· ;-1 &~~.~~~;·t·~'~:~~·-~~~·~~_-/i··~_:· ~}"u~.~~¿~ E;¡-tii. c~r. -
-_ó=-,-.-,-__ -~c __ 



cultural en_torno ,o,. la actividad a·g~t'é::ofa-·chi_namperá., que~. 

sigue carac~e~izando pot ser 

productivó que ha sobreyivido .a pf!Sar de.)as grandes. revolu

ciones tecnolOgicas agrlcolas adapt~ndose y retomando nuevos 

elementos tecnicos que sirven para su reproduocibn. 

La suma de todos estos elementos han motivado la resistencia 

Y existencia de la agricultura y los recursos naturaJes que 

ya son pocos y esthn en peligro, le dan sustentabilidad a tas 

a~tividades cotidianas relacionadas muchas de ellas oan la 

produccibn agrlcola y el ser social de Xochimilco. 

En el Primer capitulo, se retoman algunas reflexiones en tof-

no a-la \dea de que la prob\embtica de Xochimilco tiene que_ 

ver con la vida de la ciudad de M~xico, con su origen, con la 

forma de su desarrollo, organizacibn y planeaciOn que rigen 

la historia de su crecimiento. 

La menc\On de algunas de las caracterlsticas generales del 

or1Ben v desarrollo hlstOrico de la ciudad en su forma clAsl-

en la Occidental-. tiene el objetivo de v1ncutar la idea egen-

cial organizativa que ésta va adquiriendo a travbs de la his-

toria con los cambios econOmtcos y tecnolbgicos de la human!-

dad que 5~ a~pres~n en la terma gigantesca adquirida en nueg-

tra ~o~t~~p~r3neldad y sobre todo en la gran diversidad de 

intereses que confluyen en su espacio. 
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:-:.· ... ,. 

El elemento'·d~· ·1a<d.1\,:~·~s~\:i'~d-:~·Oc~-al _coli .. sús dlnAmicaS espec1-

f teas_ es .~n: ·-~~ s~:s ~~'.~S:¿,~-~r-~ .. ~~~~-~as intr1nsecas que requieren 

1a-ut11izac1bn de' espac~os de expresibn como el parlamento 

que tiene como fin la normativldad de las contradicciones so-

ciales en el cual se pueden materiali=ar las expresiones de 

los diferentes proyectos de vida de los sujetos soclalee. 

En la actualldad,la ciudad de H~xico est~ pasando por un pro-

fundo cuestionamiento de sus estructuras normativas eMpreaa 

do por toda una gama de personalidades y movimientos sociales 

que tienen que ver con el arte, can la academia, can la poli-

tica y can algunos personeros de la burocracia estatal que 

critica11,an~e la evidencia de la magnitud de la prcblematic3 

de la ciudad, QI gran tamano social quo ha adquiridQ la ciu-

dad de M~xica y que ha rebasado algunas normas que funciona-

ban t1empa atr~s. El funcionario de Estado, Manuel Aguilera, 

considera "que existen en la actualidad indetiniciones norma-

tivas, es decir, un vacio juridico que ha ocasionado ol que-

hacer espontaneo del Estado. Esta situacibn estb. obligando 

a establecer normas de convivencia que sean aceptad9 po~ mu-

tuo acuerdo" <1> 

El degs.rrol lo del capital lsmo indugtrial material izacia en el 

crecimiento urbano de la ciudnd de H~xico, se ha manifestado 

de manera antagbnica con el medio ambiente de la Cuenca de 

M~xico en la que ha sido evidente la destruccibn de sus re-

6 



cursos naturales. Este proceso de relacibn ciudad de Mbxi: 

co-capitallsmo y medio ambiente, tiene diterentes caracterts-

tlcas y matices que se pueden sintetizar en tres grandes 

perlados de nuestra historia, la Colonia. la etapa Liberill. y 

el que se ubicarta a partir de la d~cada de los anos treinta 

de este siglo, En estas etapas han estado presentes los cam

bios econbmicos efectuados a nivel de la .economla mundial. 

En et segundo capitulo menciono cOmo el proceso de urbaniza

ci~n,en tanto que expresibn flsica del desarrollo industrial 

en la ciudad de Mbxico. se dio a costa de la destruccibn de 

zonas agrlcolas y de las termas de vida propias de esos espa

cios. 

11 La ciudad es, de origen, una estructura monstruosa, 

contrarian la naturaleza. Ne.ce co·mo oposlcit>n a el la, 

violentando sus principios. 51 el campesino estA ligado 

al campo y al monte y sigue sus dictados, como no haci~n 

dese notar sino en lo indispensable, la ciudRd 9e levan 

ta como su enemiga originaria .•. 

L3 ciudad surge como estructura de poder trente n la 

'vida natural'. 

Podet·oli&, la ciudad explota l.s. naturale:a y al hombre 

que vive en la n&turale:a. La ciudad como aglomeraci~n 

morystruosa v desequilibrada de nacimiento, consume lo 

que no tiene y lo toma donde lo hay violentando el dere 

cho de las q~e no 9on suyos.'' <2> 



Asl se han destruido comunidades y ejidos que han tenido una 

funclOn estrathgica en la historia de los grandes cam~ios que 

han acontecido en nuestro pals. El Estado Mexicano, recono

ciendo el papel de los campesinos en el contexto del desarro-

1 lo y la estabilidad del sistema. pero ofrecl~ndoles escasos 

apoyos en t~rminos da los recursos necesarios para la produc

clOn y reproducciOn de su economla, ha abordado el caso de 

los campesinos de la ciudad de Mexico seg~n tas coyunturas 

soclo-pollticas existentes. 

En al actualidad se les considera importantes en tunciOn do 

la necesidad de convertirlos en elementos necesarias de apoyo 

para la conservacion de la reserva ecolOgica, es decir, se 

les ubica en el contexto de la problemAtica de la ciudad de 

Mbxico y no como parte de ta problemAtlca del campesinado rno

xlcano. 

Sin embargo, el desarrollo sui generls que ha tenida el pats. 

ha ocasionado la existencia de manltestaciones concretas en 

ta cotidianidad de la ciudad como la presencia de algunas 

formas de vida rurales. 

''~s impresionante ta tuerza de los barrios tradiciona 

¡~~.L~~ ter1B9 de Covoacan, de Azcapotzalco Y de tantss 

poblaciones nhora inscritas en la mancha urbana sin nin 

guna sancibn de nuestra estructura polltlca y aun con 

B 



poca ~~r·t1c·~P~·~.1b·¡,.·;' .-d~\~ .. la ~~·i·ru.C.~tu~~ r,,~1ili~~~a·,·so,~ :_una 

re~l-18.d~-COl~·d-i'ana'.-~, é.Son- restilta.do·, ~d~ j~-~:~-~~s~4~~~:~--~~n 
tradicional y ~spont~nea~"C3l. 

Xochimllco, como parte de esa tuerza viva,est~.presente eri ta 

cotidianidad de la ciudad de M~xloo. 

Los xochlmllcas padecen la transicion conservando, creo yo, 

en lo esencial, una vlslbn y sensibilidad diferentes a la 

nuestra. Se cierne sob~e el los permanentemente la amena%a d~ 

la destrucc10n de sus recursos que le dan sustancia a esa es-

pec1fica relacibn con su espacio. 

En el capitulo tercero considero importante tener una idea 

general de lo~ rasgos flslcos de Xochlmllco ante~ de la con-

quista y sus recursos naturales. De hecho existen varios tra-

bajos sobre este tema, los de Teresa Rojas y Harta del Carmen 

Serra Puche, entre otros. Yo sblo retomo algunas reflexiones 

que transmiten una idea del nivel cultural de los habitanes 

de la zona, y del profundo conocimiento que tentan sobre las 

particularidades de su medio. En este sentido, considero que 

este nivel de conocimiento solo se logra gracias al "dillogo" 

que mantienen los habitantes de la zona con la ·naturaleza, es 

decir, con su medio y consigo mismos y como una expreslon ac-

tual de dicho conocimiento, la chlna1nµ~ can~tltuye una forma 

especifica de produccibn agricola a travt3's de \a. cual, los ha

bitantes del pasado resolvieron los problemas de su vida ca 
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lectiva. 

En ia cuar~a parta dal trabajo, anoto la relaciOn -c"ontradic 

torta de Xochimilco con la ciudad de H~xico y los eféctos ne

saitvos de esta ~ltima sobre los recursos naturales· de ta zo

na. El proceso de urbanizaclOn, es decir, la construcciOn de 

obras viales, servicios p~blicos, . edificios. calles, casas y 

comercios. iniciado vertiginosamente a principios de los anos 

setenta, estA teniendo en la actualidad una tuerza que amena

za a las zonas agrlcolas. sobre todo, a la zona chinampera Y 

el elido. 

En la quinta parte del trabajo mi intenciOn es exponer un 

panorama general sobre la situaciOn actual en perspectiva 

Considero que el movimiento social que existe por la conser

vaclOn del ejido y al mismo tiempo de todos los recúrsos na

tura les que dan sustentac!On a las actividades agrlcolas , 

est& basado en una fuerte tradición agricola y cultural de 

los xochlmilcas, pero tambi~n estA dado por razones objetivas 

como la necesidad de seguir con la producclon y rcproduccion 

de las actividades agr1colas en la zona, la adquisición de un 

c::=:1 :~.:i v t:n inE;reso que redundar1an en el mejoramiento de los 

niveles de vida de sus habitantes y repercutirla tambibn en 

el mejoramiento de Is calidad de vida de las habitantes de la 

~ludad de H~xico en tbrminos de que Xochimilco se conservarla 

como zona ecolOgica y productiva. 

10 



N O T A 5 

(1) La Jornada, 2 de abril de 199(1 

(2) Jorqe A .. Manrique, 11 Ciudad de Héxic:o, ciudad en crisis''• 

Jornadas de la Facultad de Filosofia y Letras no. 1. 

1987, p. 7 

C3> Jorge A. Manrique, Op.Cit. p. 13 
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CAPITULO i.- CARACn~RtsrrcAs .GENERALES DE LA .c1UD/1D o.E MEx1co 

(el.- Que is la Ciudad. 

Existen diversos puntos ci~ vista sobre -Jo que es una ciuda~; 

9& expresan toda una gama de ideas y con6eptos:sati~~ su slg

n!ficado, se han generado abstracciones que reflejan formas 

especificas de ver la r&alidad total y sus partes. 

nGeografos, historiador-es, eeonomlsta5:, cf.entlficos de 

la pol!tica han aportado los puntos de vista· da sus dis

ciplinas respectivas para llegar a diversas detiniclone~ 

de la ciudad." t U 

Se construyen categorlas que conllevan intereses que Inciden 

en el destino y forma de ta cludad. se le ha cons1de1'ado come 

expresibn fidedigna de la totalidad de ideas y pensamientos 

que se han ido creando a travl:!:s de la historia. TambHrn se 

piensa que es un vivo modela arquitectbnico donde la constan

tE? ha sido la destruccitm y construcciOn, t;,.mbi~n se dice 

que: 

11 Las ciudada:s :;e deben al azar, el dfseno, el tiempo y 

la memoria. En o~~ae palabras son obras de la gente, 

ce.gula.das ¡:.or el gwblerno. modttlcad::is poi .:i! t!"'mpo •¡ 

preservadas par la memoria. Las bu~n~s ciud~des f·esul

tan de un e~uilibf"io entre esos cuatro :tactor-es: en 

J 2 



- - --- ---- - , ;.· '.-_-· ~· ': -·oJ· !' 

el las el or.derr· d~·L_::d·f·~;~tib:; f,p-r:biid'(~ ·fiL 1·~-:-~~~/~-~:~;~,_:;:~.:1-~-.: me 
;": ·_ - . '. . :· . ' - : .· -: - ~ ~:· _' 

mor la urbana de sus .h~b~t-~~.(e~-:~~~t.~-~: para· c~rregfi-" y, 

1 :E~~d:= ·el .::a~~ aprov~ch~f· ios ef.ii:_ctos de·i _tte°fupo. 11 <2> 

Es complejo el anAlisis de una realidad como la ciudad que se 

sigue caracterizando por ser un espacio donde se slntetl=an 

la heterogeneidad de intereses, la oontradlcclOn social, y 

donde se hace evidente en la cotidianidad de su din~mica la 

historia de un pueblo que la habita y la de otros pueblas 

ale~adas de ese mismo espacio. 

" ... hist~ricamente la ciudad ha sido el crisol de razas, 

pueblos y culturas y un buen campo de cultiva de nuevos 

hibridos blo!Ogicos y culturales ••. " <3> 

As1 pues, es un tanto compleja su abstraccibn y sistematiza-

cibn y sobre todo considero que es insuficiente la exposlciOn 

de ideas que pretendan dar respuestas absolutas a una reali-

dad tan dinAmica, es decir, viva. 

En nuestra cotidianidad percibimos los tenOmenos y sus con-

tradicciones que suceden en el espacio que llamamos ciudad. 

Esta situaciOn nos obliga a reflexionar sobre los sucesos so-

ciales Y el intento de abstracciOn de ose gran cuerpo que 

tiene como columna vertebral al individuo producto y cauna de 

la enorme diversidad social. Considero ast que el proceso de 

13 



aprendizaje debe reconocer fundamentalmente al:'.suje_to·, :ccimo 

parl& de e~a obra de! tiempo, y tambi&n a Ja misma ciudad co 

mo parte de la lotalldad concreta. 

"Et prlnciplo metodolOgico de la investigacibn dial~cti

ca de la realidad soclal e9 el punta de vista de la rea-

1 idad concreta, que ante todo 9lgnifica que c3da fenOme

no puede ser comprendido como elemento del toda. Un te

nOmeno soclal es un hecho histbrico en tanto y por cuan

to ee le examina como elemento de un determinado conjun

to y cumple por tanto un nuevo cometido que lo convierte 

efectivamente en hecho histOrlco: de un lado, dof inlrse 

as1 misma y de otra lado, definir al conjunto; ser si

multaneamente productor y producto; ser determinant~ Y a 

la vez determinado; ser revelador y, a un tiempo, desci

frarse as\ mismo; adquirir su propio aunt~ntico signifi

cado y conferir sentido a algo distinto. Esta int.<arde

pendencia y mediaclbn de la parte y del todo significa 

al mismo tiempo que los hechos aislados son abstraccio

nes, elementos artlf icioaamente geparadog del conjunto 

que antcamente mediante su acoplac1iento al conjunto co

rrespondiente adquieren veracidad y concrecion. Del mis

mo modo el conjunto donde no son diferenciados y deter

minados sus elementos es un conjunta ab9tracto y vacio." 

(4). 

A partir de esta propuesta vislumbro a la ciudad como un es-

14 



pacto donde se materlalizs una sociedad· determinada hlstbri

camente en la que se expresa su·eetructura·.~oclai y ademAs 

sus cambios en el tiempo. 

"Se le consid&r~ al mlsmo tiempo un espacio difuso y 

desdibujado , una realidad emplrica donde se constituyen 

una comblnaci~n de formas y niveles de desarrollo pasa

dos v presentes~ determinada por el proceso snarquico de 

la acumulacibn de capital. entre cuyos elementos consti

tutivos se dan movimientos de mercanclas y personas en 

m~ltiples sentidos, atravesados por contradicciones ~pa

rentes y reales, cuya complejidad no puede ser degcrlta 

nt slntettzada •. ,"<S> 

Por otro lado, desarrollar aqu1 algunas ideas generales que 

hacen retei·encia al origen de la ciudad1 tiene como tinalidad 

aclarar su pasado. gu funcibn y su significado contemporAnao. 

De hecho existe cierta pol~mica sobre las ideas que axpondr~ 

y obvlamente no protundizar~ ~n la discusl~n. 

Lo que considero lmparta1lte es ubicar su o~lgen y subrayar 

•lU* e~ '~!Wltado de un momento h1stOrico que se car~cterlzb 

por grandes revoluciones económicas en el cuai se crearon las 

primerbs poblaciones a~lome~adas en un ~spacio plane~do y or

gan1:ado con rines no exclusivos para las actividades agrico

Jas. sino tambl~n para otras funclones como el con.ercio~ ac-
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tividades artes~rialQS y otras que tienen que ver 6on la cria

n! zaéÜ>n pbl 1 t f ca. 

"Paralelamente al 9Urguimlento del sistema esclavista, 

ocurr1o una revolucibn agricola con Ja invenclOn del 

arado y la domesticaclon de animales de tiro que hizo 

pasible, por primera ve= en la historia de la humanidad, 

la craclOn de un excedente de producciOn agrlcola. La 

·apropiacion de dicho excedente por pequenos segmentos de 

la poblaclOn fu~ el determinante fundamental que perml 

tlb el surgimiento de la ciudad antigua, dedicada a las 

funciones religiosas, militares administrativas, comer 

ciales y al ejercicio del arte y de la ciencia" (6) 

Considerando la existencia de la ciudad desde la nntiguedad y 

las transformaciones econOmicas que se han dada en la hlsto~ 

ria de la humanidad coma una constante causal de los camblo9 

en su terma y funciones, se puede senniar que en el momento 

histl:lrico del Feudalismo, donde la tierra era la base econo-

mica fundamental, las llamadas ciudades sutrleron un decai-

miento ya que sblo se practicaba una industria artesanal que 

servia de complemento a la agricultura. 

Posteriormente, can el desarrollo del comercio y la acumula-

cll:ln de c_apttal por parte de la burguesia. en las ciudades, 

comlen:an a resquebrajarse las anteriores termas de organiza-

ciOn social. Se dan de esta forma los cambios necesarios para 
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la consolidacibn de la ciudad y del poder burgu~s. 

"en·efecto, la ciudad contemporanea emergib del impulso 

dado por los procesos de transicion. Ya sea que la causa 

1 idad de los mismos se ubique en el se110 de las relacio

nes de producclon de la economla faudal, ya externamente 

en las del comercio ... <7> 

Surge de esta msne!'a, debido al desarrollo inevitable de la 

humanidad, la construcci~n de la ciudad moderna que tiene co

mo funciones, entre otras, servir de soporte neces~rio para 

el desarrollo del proyecto de vida econOmico-polltico y so

cial de una clase: la burguesta, que crea y establece la Nor

ma cama crilerio regulador para el posterior désnrrollo so

cial.Otra idea que va a estar asociada a la existencia de la 

ciudad moderna es la de la libertad. es decir, la ciudad es 

un espacio donde existen, adem~s de los intereses y proyectos 

de la burguesla, todas las demAs inquietudes emanadas de la 

gran diversidad de sectores sociales que adquieren el estatus 

de ciudadanas. 

"(La existencia del ••. personeras de la economia urbana 

requirib del reglamento basado en la Norma. Esta tJltima, 

punto de referencia de lo racional encentro su concre

clOn en el parlamento, espacio amplio de intercambio y 

negociaclOn donde los burgueses podlan conciliar sus in-
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teresas. (8) 

... ',••' 

As1, cor:i I·~·. er~-~~r~.~~.t~:.ry:(j·9:··eS-~--ªS·.~~~~.~~'.~s,~t?l~~icas_ y«,e.on otras 

que. ·ya·~ siir,gi~~d·~:.:en · ~·~i ~~~a·ri-~~~~~-ó ·::>de~: 1.·~-,_-~-~:;Jtot.i·a. segDn la 
: -.' .. ;;}.:'.:. ?:L:,~-~· 

--=~,~~~'.'.' } «;>~ · ::/ ... d f' t~-r~-~-{~·g 
-._,.- :>:;:- ·;_;, 

mag_n~ ~U~ -y P~pyectos so-

no. 

El deaarrol lo de la ciudad contemporanea, con toda su tnten-

cionalidad normativa hacia el sujeta aoclal, alcanza en nuea-

tro tlempo, un slgniflcado concreto de manifegtaciones dia-

l~cticamente interconectadas La humanidad ha decidido, a 

pesar de la dosis de negatlvldad en el sentido de la tenden-

cia histOrlca a aislar al individuo, espacial izar en las ciu-

dades la expresibn de su existencia productiva cultural y su 

energia con vlas a destruirlas o recostruirlas , provocando 

en la atmbsfera ta idea de la necesidad de otra ciudad o su-

praciudad, donde la razon, es decir, el logos, sea la cons-

tante en el criterio del proceso y destino todavla por venir 

de su forma "tinaJft. 
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1.2.- LA CIUDAD DE MEXICO Y EL DESARROLLO.DEL CAPITALISMO. 

Con la conquista sucedida en 1521 se inicia la construccion 

de una ciudad que con el paso del tlempa se convertirla en 

una de tas metrbpolis m~s grandes y grandiosas del mundo, lo 

primero , por la gran cantidad de habitantes que existen en 

su espacio, lo segundo por la riqueza histOrica que la sigue 

caracterizando. 

Hern&n Cort~s inicia la construccibn de una ciudad con la 

otra ciudad, cuya organl:acibn espacial va a estar regida en 

lo fundamental por una racionalidad que tiene como fin la da

mtnacibn del territorio y al mismo tiempo de los habitantes 

nativos de egte espacio que v~n a ser usados para poder ssl 

llevar acabo el objetivo de la guerra de conquista. 

La ciudad de H~xico se construyb sobro y con los restos de la 

antigua cluáad de Tenochtltlan, lnlcl~ndose con este aconte

cimiento la 1nstauracl6n de una infraestructura urbana que 

servlrA como condlcibn necesaria para las actividades econb

mlcas y sociales de la sociedad novohlspana. 

En los estudios consultados sobre la ciudad de H~xlco y el 

desarrollo econ6mico capitalista. asl como acerca de la 

terma especifica en que se ha expresado esa relaclbn en el 

esp~cla a trav~s de la historia. se hace evidente la existen

cia de relaciones entre clases sociales que congtituyen en 
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los hechos uno de los factores que moldean ta evolucibn de la· 

ciudad de H~xico. Estas especificidades del desairollo de la 

ciudad obligan a excluir cualquier indicio de interpretacio

nes determlnlstas, acerca de las causas de la crisis por la 

que que atraviesa hoy la ciudad de M~xico. Sin embargo, a pe

sar de la influencia de la presencia siempre viva, en l~rmi

nos pal!ticos de esas fuerza~ sociales que se expresan en la 

cotidianidad de la ciudad, es notarla la hegemonla del pro

yecto de ciudad de la burguesla. Oo esta forma, el proceso 

hlstbrico de crecimiento y organizacibn de la ciudad de Mbxi

co se ha caracterizada por un desarrollo contradictoria, cu

yas causales esenciales son, ademas de los factores arriba 

mencionados la ex~stencin de elementos exbgenes a nuestra 

circunstancia social, los intereses de la metropa\1, primero, 

Y despu~s, la \Ogica del desarrollo del sistema econbmico ca

pitalista a nivel mundial. 

Las razones por lag cuales se decide instaurar la infraes

tructura necesaria para la produccion y reproduccibn del c,

pital ismo en la ciudad de Héxico se ecuentran en el hecho 

histOrico de que en sus orlgenes la ciudad Colonial era un 

espacio polltico y militarmente estrat&glca y tambl&n a quo 

cx1stl~ ya una larga tradicibn urbana en lo que tu& la ciudad 

de Tenochtltlan. Esta sltuaclOn provoco, entre otros fenOme

nos, la concentracibn dal poder econbmico y polltico lo que 

agudl~O posterirmente la centralizacibn del Estado. 
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El criterio de periodizaciOn que considero para describir.~I 

proceso de la relac10n ciudad de Mbxico y capitalismo estA 

basado en senalar Jos rasgos generales de la forma en que se 

ha manifestado e9te tenbmeno al nivel del crecimiento f lsico 

de la industria que se ha expresado en un desarrollo de la 

lntraegtructura urbana en un espacio donde existib un medio 

ambiente lacustre, Este tipo de crecimiento urbano afecte Ja 

tisonomta natural de la Cuenca de Mrtxico, al tarando su eco

sistema original. En este sentido considero que existen tres 

momentos en el proceso de crecimiento urbano-industrial, que 

son al mismo tiempo tres causales principales del proceso de 

cambio que ha sufrido el ecosistema de Ja cuenca; el primero, 

en la época de la Colonia: sobre éste momento se pueden reto

mar las siguientes consideraciones: 

"En el periodo de Ja conquista y la Colonia la terma 

en que la América Latina fu& ocupada por Jos nuevos 

\duenos' se basb en dos falacias fundamentales: In pri 

mera, la creencia de que tanto la cultura como la tecno 

logla de los pueblos sometidos eran interiores con res 

pecto a las europeas y, la segunda, que los t•ecursos del 

nuevo continente eran prActicamente ilimitados.De esta 

forma se jt1~tttlco planam~nte la destruccibn y elimina 

cion de las formas y sistemas preexistentes. AdemAs, al 

considerarse los recursos ilimitados, no hubo mayor pre 

ocupaciOn por su tasa de extracciOn."(9) 
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Al comentario anterior podemos anadir que, en el caso especl

tlco de M~xico en la epoca novohispana, las act1vJdade9 eco

nOmicas que se realizaban eran blsicamente primarias y en el 

mismo espacio se efectuaban las actividades pollticas, admi

nlstratlvas, militares y rellglaaaa que se llevan acabo en 

ed1ticio9 que alteran las caracterlstlcas originales del ur

banismo lacustre que id&ntiticaben la terma de le ciudad de 

Tenochtltlan. 

TBmblen es conveniente hacer notar que la arquitectura pre

hisp~nica y en general sus actividades cotidianas manten1an 

relaciones armoniosas con la naturaleza. 

"El conocimiento de la naturaleza de los habitantes pre 

hisp~nico; del continente se habla traducido en formas 

de control y adaptaclon con relaciOn al ambiente que se 

perdiO en parte por la deatrucciOn y aculturacibn de 

estas civilizaciones. (10> 

El segundo momento de la relacton ciudad e industria se ini

cia con la instauraciOn del Estado Liberal, sobre todo cuando 

se aplican como medidas socioeconOmicas el fomento a \a 1n

dustrlalizac10n , la creacibn de la infraestructura urbana, y 

otras de corte agrario como la atectac1on de las formas de 

propiedad de las comunidades 1nd1genas al ser privatizada6 y 

acaparadas por las haciendas. Todo esto incldio en el medio 

24 



ambiente del Val le de M~xico al ir cambiando la··r~cioriali~ad 

de la relacibn hombre naturaleza. 

El tercer momento la ubica en las anos tretntas;·de est·a. siglo 

cuando el proceso econOmico capitalista ya e~ ·1rre~ersible en 

la realidad del pals. 

Sobre la9 e9pec1ticidades del primer momento, considero que 

debido al car&cter colonial de la ciudad se establece una re

laciOn de subordtnaciOn entre ésta y la metropoli. 

"Se impulsa el desarrollo de la ciudad de M~xico por ser 

centro de comercializaciOn de los diferentes tipos de 

mercanclas. Esta tendencia iba a continuar en el sigla 

siguiente constituy~ndose con el tiempo en uno de los 

factores histOricos fundamentales para entender la lbgi

ca hacta ta concentracibn de Ja industria manufacturera

en la principal ciudad de la Nueva Espana"Cll> 

Es necesaria hacer mencibn de cuAles e~an los factores que 

impedlan ~ualquter intento de crear una industria autbnoma 

que diera paso al rompimiento con la dependencia y dejar ast 

el rol de nacibn exportadora de materias primas e importadora 

de productos manufacturados. Estas condiciones partian de la 

idea de Espana de mantener a la colonia como mercado cautivo 

con la ~nica funciOn de consumir los productos manufacturados 

que vinieran de la metropoli. 
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"La ciudad de H~xico era la localidad mAs grpnde de las 

colonias americanas, pero el caracter primario de la 

econom1a novohispana nunca le permitib alcanzar una ele 

vade preheminencia sobre el resto de las ciudades. Los 

limites histOricos de su tamaho, durante todo el siglo 

XVI, fueron establecidos por el nivel de de"sarrollo de 

la explotaciOn minera y agr1cola en interaccibn con la 

estructura polltica. ~l que la minarla y la agricultura 

fueran las actividades principales explica el patr~n de 

dispersiOn de la poblac!On y la inexistencia del fenOme 

no de primacla urbana. Su papel de ciudad principal se 

derivb de la estructura polltica altamente centralizada 

que se le otorgo de centro administrador y de intercam

bio de mercanclas."C12> 

Sin embargo, a pesar de las trabas establecidas, las mismas 

tuerzas que crea el capital lomo, los comerciantes y su capi

tal, son la condiciOn histOrioa para la aparicibn de la in

dustria manufacturera de corte capltallsta en la ciudad de 

M~x ice. 

Durante log ~iglOa XVI, Y.VI 1 y Y.VI f ! la. ciudad colonial no 

sutriO,alteraciones sustanciales en cuanto a su funcibn y, en 

cuanto a su crecimiento tlsico¡ quedb reducida a lo que hoy 

es el primer cuadro con una poblacon de 180,000 habitantes. 
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Año 

1525 
1570 
1650 

N 1742 
"1793 

1803 
1810 
1823 

Ciudad de México: número de habitantes 
en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX , 

Población (en miles) Incremento medio anua 

Ciudad de 
País México 

30 
21ª 
56ª 

3 336 98 
5 200 113 
5 387 137 
6 122 180 
6 800 165 

Porcentajes 

2.9 
2.1 
2.5 
2.9 
2.4 

País 

0.9 
1.2 
0.9 
0.8 

Ciudad de 
México 

0.3 
1.5 
4.0 

-0.7 

a Estimaciones con base en el número de población blanca. En 1570 eran 3 mil blm 
cos y en 1650 8 mil. Se supuso la existencia de 6 indígenas por cada persona blanc; 

Fuente: John Wibel y Jesse de la Cruz, citados en Alejandra Moreno Toscano, "Méx 
co ", en Richard M. Morse Las ciudades latinoamericanas, SEP, Méxic< 
1973 (Col. SepSetentas, núm. 97, p. 174) y Woodrow Bora, El siglo de, 
depresión en Nueva España, SEP, México, 1975 (Col. SepSetentas, núm. 221 



En cuanto a las transformaciones sufridas en el ecosistema de 

la Cuenca durante este periodo se puede sehalar que en aras 

de controlar \as sucesivas inundaciones que padecla la ciudad 

colonial, se intento buscar, por parte de los espai'\oles, una 

salida artificial a las aguas de los lagos. Este proyecto, 

junto con otras lnterterenclas del hombre hacia el medio am

biente como el acelerado proceso de desforestacibn, provoca

ron cambios en el aspecto geogr&fico de la Cuenca. Al mismo 

tiempo otra interferencia que alter~ el ecosistema se debib a 

que los espanoles atajaron para riego de sus sementaras a los 

arroyos y rlos que entraban a las lagunas, y recogieron para 

el consumo de In ciudad las aguas de Chnpultepec y las de 

Santa Fe que se derramaban en los alrededores. Asl, la dismi

nuclOn de las aguas de los lagos fuf:t evidente, iniciAndosa 

asi un proceso de desacacibn que durb hasla mediados del si

glo XX. Esta situaclon de transformaciOn geogr~f ica tambibn 

incide en la tendencia del crecimiento de la ciudad. 

11 Al principio, en la ~poca del desarrol Jo de Tenochti 

tlan, el crecimiento del iglale se realiza en todas di 

recatones por medio de chinampas hasta que llegan a 

unirse Tenochtitlan y Tlntelolco. Mas tarde en la colo 

nia, la tendencia de crecimiento hacia el poniente ea 

!Ogica y explicable ya que la situaciOn geogrAfica do la 

isla la obliga a ligarse can tierra firme por los cami 

nos m&s cortos, o sea, hacia Tacuba, Azcapot::aJco y Tope 

vac. < 13) 
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En el segundo momento de la relacion ciudad de M~xico y desa

rrollo de capitalismo puede senalarse que en toda Ja primera

mitad del siglo XIX no suceden grandes cambios que puedan 

incidir en el tamano de la ciudad. Existen intentos que pue

dan fomentar una industria propia; se crea el "Banco de Avio" 

en 1830 para tal objetivo. Sin embargo, es hasta la segunda 

mitad del siglo XIX cuando la ciudad sufre importantes trana

tormaciones en su tisonamla y tuncionamiento,cambios promovi

dos por la Leyes de Reforma. 

"En 1856 la Ley de Desamort1zac10n promoviO la venta de 

los bienes del clero y los particulares, por una parte, 

y el gobierno urbano por la otra, fraccionaron propieda 

des y se prolongaron calles sobre las antiguas construc 

cienes. La comercializacibn de estas propiedades da ari 

gen a una revita11zac10n en la construccibn y en una 

primera fase de crecimiento a la que se designa como la 

primera etapa de influencia de las Leyes de Reforma , 

que promueve este perlado de hegemonla de los liberales. 

<14) 

Posteriromente,con las leyes de colon1zac10n a tinales del 

sielo XIX, las tierras de las comunidades lndlgenas san aca

paradas por las haciendas. <15) Asl, en la parte suroriental 

del Valle se desarrollaron haciendas como la de Xico con una 

extensiOn de 9,812 ha. que es una de las responsables de la 
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desecaciOn del lago Chalco-Xochimilco por las obras de drena

je que llevo a cabo. Esto causb danos irreparables en la na

turaleza original y los recursos de algunos de los pueblos 

que habitaban esa zona, como el de Santiago Zapotitlan, San 

Franci2co Tlatenco, Santa Catar1na Yecahuhui2otl y Tlahunc, 

en el sentido de afectar las actividades econOmicas como la 

caza y la pesca que eran el prlncipal sustento, sobre todo 

para aquel las que tenlan pocas tierras. Tambibn la hacienda 

de Coapa influyo en la transformaciOn del Valla al ocupar 

tierras de la comunidad de Culhu~can, de Ixtapalapa y de Xo

chimlco. Llego a tener una extenslOn de 1.479 ha. en el siglo 

XIX. La influencia de la vida hacendarla en Xochimilca no tu~ 

muy importante, segun los autores consultados, y aunque en el 

norte de esta comunidad se establecib parte de la hacienda do 

San Antonio Coapa, se considera que en dicha regiOn no exis

tlan posibilidades fisicae para que se desarrollara ester&

gimen productivo. 

"mAs que haciendas eran rancho5 los que se formaron 

como el de Olmedo, la Noria y el de San Juan de Dios." 

(16) 

Sin embargo, egte sistema hacendario tuvo influencia en las 

relaciones econOmlcas y sociales de la comunidad xochimilca 

ya que sus integrantes fueron utili2ados como tuerza de tra

bajo. 
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La presencia de la industria en la ciudad de M~xico se da en 

tas áreas textiles, de papel, tabaco y pólvora. Los criterios· 

que rigieron en la ubicaciOn de esta planta industrial es-

taban dados en tunc10n al escaso desarrollo de la tecnologla 

en materia de energla y comunicaciones por lo que no se ins

talaron en el primer cuadro de la ciudad sino en sus alrede

dores, donde se podla obtener la energla hidra~llca. 

Posteriormente, con algunos cambios de tipo tecnolOglco y 

otros de tipo social ,se crearon ciertas condiciones que fa

vorecieron a la industria para su reproducclOn en la ciudad 

de H.tix ico, concentrAndase de tal forma que esto. tendencia no 

se ha detenido hasta la actualidad. 

"La teorla de la localizaciOn industrial sef\ala co 

rrectamante que el empresaria se establece donde se mi 

nlmizan castos y/o maximizan sus utilidades. Esto puede 

ser una constatacion del re~ultado final de un proceso 

histOrlco muy complej~ en el cual interact~an la distri 

buciOn de los recursos naturales con la canstrucciOn de 

una serle de obras de comunicaciOn, de generación de 

energla, de disponibilidad de agua para la educación y 

la salud, etc~tera, cuya manifestaciOn mAs avanzada ae 

la ciudad mlsma."<17) 

A principias del sigla veinte, debida a la polttica ecanOmica 
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central i s::t~·::_d~ 1· .. · iJ~r~·i ~\a~~~, _ s~ 
1 tdand~ en· ·ía cl~d-~d·.'.de Hextco 

ta· la lnverslOn extranjera y 

- ·. - -

s i.gUfO .. repr:?~~-~~~-~~~~~~··~ :;~~ns o.-

el ·centr.o -de 1 ~·O.de;:~·:;, s~_:'~fo~en 

se canalizaron ha~ia ~1 O.f._ el 

62.B~ de sus capitales en 1902. 

Es importante considerar que en egte pertodo de principios de 

siglo surgen algunas opiniones relacionadas con una preocupa-

clOn por el medio ambient~ ast como el inter6s por el destino 

de 1 os bosques. 

"La vasta tala de bosques durante m&s de cuatro siglos 

tiene una respuesta para principios de siglo y encabeza 

da por el ingeniero Miguel Angel de Quevedo -el apostol 

&rbol-, aparece una corriente para protejer et medio na 

tural y se constituye la junta central de bosques que 

crea los parques nacionales y tomenta la protecclon de 

los bosques."<iB> 

Como contraste empiezan las obras de entubamlenta de los ma-

nantlales de Xachimllco <190A> para llevar agua a la ciudad. 

Antes de pasar a lo que serla el tercer momento del proceso 

que venimos estudiando, comentar~ algunos aspectos sabre el 

perlado hlstOrica posrevalucionario (1920-1930). Se coincide 

en que hay un estnncamtento relativa de la vid& econo~ica del 

pats que tiene su manifestaciOn directa en la vida de la ciu 

dad. Sin embargo, se fundan las primeras instituciones ptlbl i-
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cas de tomento y cobra tuerza·e1=aparato ·administrativo cen

tralizado que permite cons_olldar ·-¡~ estabUld&d So6lal de la 

nacibn. Mientras que la poblaciOn -~lega ~-m~s,de un millbn de 

habitantes. (19) 

El tercer momento de la relacion ciudad de M&xlco y desarro-

1 lo del capitalismo da comienzo en la d~cada de los treinta. 

Su propuesta para consol·idar el desarrollo esta sustentado en 

un proyecto econbmico cuya estrategia se basa en la sustitu

clOn de importaciones. Este tipo de desarrollo capitalista da 

a la ciudad de M~xico el papel de principal centro de locali

zaciOn de tas actividades econOmlcas, provocando asl que la 

ciudad se convierta en un gran centro urbano y en el espacio 

donde se concentra la industria. 

"A partir de la d&cada de los treinta la planta indus 

trial de la ciudad de H~xico aumenta considerablemente 

en t&rm1nos de capital invertido en la industria, el va 

lor de su producclbn, el n~mero de empresas industriales 

instaladas en el área y el personal ocupado par ~stas. 

Esta situacibn se va a reflejar en un incremento general 

y sostenido durante el perlado 1930-1975 de la parti 

cipaciOn de Ja la ciudad de H~xico en tod·os los rubros 

de la industria nacional. <20> 

Durante toda este proceso, la ciudad de M~xico rebasa el mi 
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llOn de habitantes en 1930, iniclAndose asl un acelerado ere 

cimiento demogrAfico que Ja lleva a alcanzar 2.8 millones en 

1950¡ 4.9 en 1960; e.a en 1970¡ 14.3 en 19801 y se estima en 

alrededor de 18 millones en 1986. (21l 

El car&cter de este estilo de desarrollo y las implicaciones 

demogrAficas arriba mencionadas, que en los hechos se expre

san en sOlo unas cuantas ciudades de la Repbblica, provocaron 

efectos devastadores hacia los recursos naturales, alterando 

asl ecosistemas como el de la Cuenca de Mbxlco. 

"La creciente urbanlzaci6n y crecimiento que ha eKperl 

mentado M~xico en las bltlmas dbcadas, ha traldo apare 

jada un distanciamiento de la dependencia de las habl 

tantes urbanos de la realidad rural y del estado de los 

reQursos naturales y una serle de impactos negativas 

sobre los mismos <trantormaclOn de paisajes naturales, 

p~rdida de tiara y fauna, alteraciones del alelo hidro 

16gico,erosi0n y sallnizaciOn en general), que amenazan 

seriamente su capacidad de renovabllidad para proveer ~e 

satlstactores a una poblacibn en continuo a~mento.<22> 

Otra de las caracterlsticas da la estrategia de desnrrollo 

adoptada tiene que ver con el rol del sector agropeouarlo al 

que se.le dio un papel subordinado en relacibn al sector in

dustrial que se e~presb en fuertes transforoncia~ de recursos 

del primero al segundo, ocasionando efectos negativos Qacta 
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eJ a~ro en tl!rminos-deJ :.de~a.rrCil.fo·é:te;úna<~6iÍcÍB. infraestruc 
~ - - -

tura y una adecuada cifvé'isii(CS.Ci'on :~-· fn·~~egr.acibn productiva. 

<23J 

Ast en M~xico, el desarrollo agrlcola ha estado regido segUn 

tas poltticas gubernamentales que han estado influenciadas 

por las directrices de la dlnAmica del mercado internacio-

nal. En la década de los veinte y principios de los treinta 

se trata de impulsar el crecimiento a traves de la emprega 

privada, Posteriormente en el regimen carden19ta, la reforma 

agraria, el reparto de la tierra, y el incremento de la in-

verstOn estatal, tienen como fin el desarrol Jo integral del 

campo. 

Lo! gobiernos que le siguen optan por un modelo de moderni=a-

c10n a través de la industrializaciOn para la Ja sustituciOn 

de importaciones; surge asl Ja llamada <<revoluciOn verde>>. 

que permite sostener hasta Jos anos sesenta cierta autosufi-

ciencia en alimentos. 

Sin embargo, grandes sectores de campesinos de los llamado9 

temporaleros, que son la gran mayoria del campesinado mexlca-

no. no son Jos benet1c1arlos de las tuertes inversiones en 

infraestructura. qut?aando su tuncibn en la de producir ali-

mentas bAsicos para los habitantes de las urbes mientras que 

otro tipo de agricultores, los 1 lamados pequenos propietarios 
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y la-ti f undlstas·-,- _,:~·~_:.d~~ho¡-~---~a_.-~-1-~ ·-~io~~-9-~~'-~-~ -~e·_ cU 1 t tvOs ('.iest~ -· 

nades a al i~e:~.'i~g ~,~::~_i:~ric~~~-~s:: _,o"·-.º- p~·dduc·t"~:s.~:·-~~-: ·e~-~~~~~~lon en 

1 as-. m~ jo re.~ t_i~_r:.~-B:s. con- 1-~~-;:~~;s~~-~--~~~r-~:.-t -.~BP_i ~~:_r.. 

A. tina1e9 de tos. setenta se crea et Sistema Alimentarlo Mexi-

cano <SAMJ. con el objetivo de revlte.11=ar e1 agro, entoc.!!n-

dose al apoyo de insumos hacia e1 sector temporalero. Tiene 

escasos resultados al agotarse los recursos que venlan de los 

ingresos obtenidos por las exportaciones de petroleo. Esta 

situacion provoca que en la actualidad se importen grandes 

cantidades de alimentos. 

Los conflictos sociales que se han generado en el medio rural 

debida al modelo de desarrollo adoptado, se han expresado en 

diferentes espacios. Ya desde los primeros anos de la d~cada 

de los setenta el campesinado se manifiesta politicamente en 

todo el paig cuestionando radicalmente al Estado y sus insti-

tuciones responsables de la crisis del campo mexicano: gran-

des movili2aciones campesinas se dnn en todo el territorio, 

cuyas demandas principales son la lucha por la tierra y apo-

yes directos a la produccH>n. Otros grandes grupos de campe-

sinos deciden abandonar el espacio rural, e inician lo que se 

considera una de las mayores migraciones del campo a la ciu-

dad, superior a la de cualquiera de los decenios anteriores. 

l24J. Mientras tanta. los canfl ictos sociales que se desarra-

llan en el espacio de las ciudades y las demandas que estos 

enarbolan cuestionan fuertemente las posibilidades reales de 
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la .infraestructura urbana, ent.f'e el las la de ta c;··iudB:d d~· M&

)ticei 'J en este sentido al Estado Mexicano :Y. s~S di.ferentes 

pollticas de planea=lbn urbana. En este contexto sur@en pro

blemas hab!tacionales, asentamientos humanos irregulares en 

=onas dende se prscticaba la agricuJtura. se desarrolla el 

subempleo. Se e><presan en fin, t.ada una gran diversidad de 

contradicciones sociales que logran afectar la calidad de vi

da en la ciudad y el campo. situaclbn que se agudiza con el 

paso del tiempo. 

En la actualidad existen grandes y graves problemas en la 

ciudad. Me entecaré soto a aquetas que tienen que ver con la 

planeaclbn de esta gran urb~ los cuales estan estrechamente 

vinculados con el problema de Xochimilca. 

Un elemento importante en la polttica de planeaciOn urbana ha 

sida et trato que )e ha dado el Estado Mexicano al problema 

del suelo y al de reserva ecolOgica. 

Se considera que la ciudad contaba en su tundac1bn con 2.7 

K1lometros cuadre.dos. Oespu&s, e. mediados deJ siglo XIX 1 Jegb 

a 14.1 ~:m. cuadrados. A principias del siglo XX tenia 27.5 

Km. cuadrados. Pasl~rlo~mente se da un acelerado crec!mlento 

par& l le-sar a cont.ar en Ja actual ldad con 1200 Km. cuadrados 

en sblo el D.F. y sus delegaciones, mbs la superficie urbana 

del estado de H~x1co <17 municipios conurbados) que se consí-
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dera en 3·, 323 Km-: ~uadrados. 

Es -~ue el urbano 

(apro~i.in~damente ·ei 50")· ·se real lzb sobr~· suelo·s de .. propiedad 
' . . . :- :. 

e"jldal y· comu.n&.1 ".lue se ha·n lnC:or-porada· al merc.ado.'-1.nmobl 1 ~a-

rto en terma especulativa. 

La for;;;·en que el Estado trata el problema de.la reserva 

ecalOglca RA senala en el Programa General de Desarrollo Ur-

bano (1986-1988), De lo• 1503 Km, cuadrados que po•ee el D.F. 

653.4 Km. cuadrados son susceptibles de crecimiento urbano, 

pero de $stos, 566.3 Km. cuadrados ya astan urbanizados y so-

lo se dispondr~ de 87.1 Km. cuadrados para el crecimiento tu-

tura de Ja mancha urbana en su territorio. Los 849.6 Km. cua-

drados restantes es una superticie 'reserva ecolOgica'en la 

que se plantea no permitir el crecimiento urbano C2S>, 

En caso de que se llegase a aplicar esta disposleibn, el 

crecimiento natural del aren de la ciudad de Hexico, se tras-

ladarla hacia el estado de M$xico. Esta tendencia va afectar 

todavta mAs el ecosistema de la Cuenca de M$xico en la medida 

en que se stgan desforestando las bosques C!OOO ha. por ano> 

y se erosionen los suelos agropecuarios C700 has, por ano) 

por los cambios en los usos del suelo. 

Con respecto al problema de abastecimiento J~ agua a l~ c!u-

dad, se considera que es tan vielo coma la ciudad misma. En 
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la t!poca t1exíca en el reinado _de Moctezuma, en- tenochtitlan, 

se construyo el acueducto de Chapultepec que_constituye .el 

lnic!o de las grandes obras que ha requerido la ciudad para 

satisfacer las demandas de sus pobladores. 

Posteriormente se captaron los manantiales de algunos lugares 

del valle de M&Kico como Santa Fe, Cuajimalpa, Desierto de 

los Leones y el agua tu~ llevada a trav~s de acueductos al 

centro de la ciudad. A. principios del siglo XX. es cuando co

mienza la captacibn del liquido por medio del entuba.miento de 

cuatro fuentes de Xochlmllco. 

"En 1900 la ciudad contaba con 1.05 metros c~bicos/seg. 

para una poblaclbn de 344 mil habitantes, Con la reali

zacion del proyecto Xochlmllco la dotaclbn aumento a 1.7 

metros cbbicos/seg. para 1910, y a 2.2 metros cbbl

cos/seg. en 1920" (26> 

Ante el aumento de la pablaciOn de la capital y por consi

guiente de la demanda de agua, se realizan construcciones pa- -

ta su captaclon, se construyen multiples lineas primarias en 

sustlluciOn del acueducto de Xachimilco Y una gran estacion 

de bomb~o ~ Y.otepingo, aumentando el tlujo de agua a A.S me

tros cUbicos/seg. en 1940. En 1942 se iniciaron los trabajos 

de un proyecto de la cuenca del Ria Lerma que hasta iQGi em

pe:.o a suministrar alrededor de 3.5 metros ctlbicos/seg .• au-
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mentando er.c~1.:1~al"~de ... :10.a :metros cti~ico!{/~e·g;:-· e·n, 19~0 a 14 .• 4 

me~_ras_ ctJb.icos.iseg·~·-~an·fS~3. ··can .la S:mpjiaciOn de la red Xo

chlm~ le_~, -Sistema C.hiconautla ·y· .. Icis c.audales del L"erma aumen

to I~ ~~~aci6n de ~gua a 21· metro& c~~l~o~/seg!. En la década 

60-70, se continua con el ~sistema Xochlmilco y se reallz~ la 

segunda etapa del alto Lerma, .logrando con ~sto un suministro 

en 1970 de 36 metros c~bicosJseg. En la actualidad el Area 

Urbana de la Ciudad de H~xico CAUCHJ, cuenta con alrededor de 

50,3 metros cubicas/seg. de los cuales 38.3 metras cabi

cos/ses. sirven al D.F. y el resto a las municipios conurba-

dos del estado de M&xico. (27>. 

Considerando a todos los elemento hlstOrlcos-sociales expues-

tos ahteriormente, puedo sena lar que la racional ldad del de-

sarrollo adoptada para nuestro pats, que se proponta mejorar 

los niveles de vida de las mayorías de la pobJacit>n, no con-

siderb al factor ambiental como Jntegrante de dicho modelo de 

desarrollo. Todo proceso de desarrollo sacioeconbmico implica 

la utilizacion de recursos, generaciOn de desechos y despor-

dtclos, desplazamiento de actividadeg productiva2 y atros 

procesos que alteran los ecosistemas, afectan con su din&mica 

de diversas maneras a la bi~sfera, y can ello a su vez, al 

propio desarrolla. <28> 

Adem6s, en ol proceso especifico d~ desarrol Jo en México; 

existen criterios que tienen que ver con factores ex~gen~s a 

nuestra clrcustancia social que ~e han expresado en una .auce-
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sioñ de intervenciones e intereses extraregionales que buscan 

apropiarse de los recursos naturales y humanos. 

En este marco,este estilo de desarrollo ha traldo consecuen

c~as especificas para la ciudad da Hhxico. como severas 

transformaciones en el ambiente natural y consecuencias so

ciales negativas para la estabilidad social, ya que la eleva

da concentracion industrial y do poblacibn ha generado una 

grave contaminaclOn org~nica: tambi~n la sobreaKplotacibn 

de los bosques y los mantos aculferos han ocasionado la de

sorganizac10n de los ciclos regeneradores y reproductores del 

mismo ~mblente natural. Esta sltuacion oblig~ a buscar los 

consiguientes cambios socloeconomlcos para restablecer el 

ecosistema de la Cuenca de Hbxico. 
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CAPITULO 11.-

MEX!CO Y 

RURALES,· 

11.1.- Caracterlstlcas 

M&xlco. 

La ciudad de M~xlco 1 antiguo Tenochtltlan de los Aztecas, co

razbn cultural y econbmlco de nuestro pal&, se sitha al suro

este de la Cuenca de M&xico que se encuentra ubicada en la 

parte central de la Repfibllca. Constituye una regibn geogrA

flca. rodeada de sierras, es una cuenca cerrada es decir, 

aquella en que los rloe y arroyos que escurren desde la par

tes altas de dichas sierras desaguan en la llanura lacustre 

dando lugar a una serle de clenegas, eñ cuyas partes m~s ba

jas existieron antigu~mente grandes lagos que se comunicaban 

entre si cuando elevaban su nivel. 

La presencia de las sierras es uno de los aspectos f lslcos 

que caracterizan y limitan a la Cuenca da Mbxico, sin embar

go, en 9U interior el relieve es b~sicamente suave, dominando 

la llanura lacuslse con una altitud promedio de 2240 m. que 

solo se ve interrumpida por algunas elevaciones de relativa 

altura entre las que destacan \ag sierras de Guadalupe, y 

Santa Catarlna, la primera localizada en el Norte del Distri

to federal y la segundn en la porclon sudorienta! de esta 

misma entidad federativa ti). 
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La hldrog~at1a de.la Cuenca se __ encuentra muy modificada por 

el homb_re-.~q~e ·-,-ha-- en"tuba·do r los, habi 11 tado canal es 1 secado 

l~g~s y hasta en dlV~rsas &pocas construyo el desagua arti 

f~,clal p_ara lá. Cuenca entera como el tajo de Nochlstango 1 el 

tU_neFde·T-E!CiulxqUlac y los colosales emisores del drenaje 

pi-~túlldoª Los manantiales se han uti l lzado para abastecer de 

agua_~ la ciudad de H&xico. 

Los limites de la Cuenca de H&xico to forman las sierras de 

las Cruces y de Honte Alto, que constituyen el llmlte Occi

dental; las del Ajusco y del Chichlnautzin en la parte Sur; 

la sierra nevada hacia el Oriente donde se ecuentran tos Val-

canes Popocat&petl e txtacclhuatl, la sierra de Pachuca en la 

parte Norte, y las sierras de Jllotepec y Tezontlalpan al No-

roeste, Algunas elevaciones aisladas de la cuenca son el Ce-

rro Gordo que limitan al Valle de Teotihuacan y los cerros de 

la Estrella y el Penbn dentro del Distrito Federal. 

Por tas implicaciones en el terreno de las investlgaolanes 

que pretendan dar alternativas a la problemAtica de bste in-

mensa espacio es importante mencionar que existen varias ent1 

dades tederatlvas en el territorio de la Cuenca de Hexlco. 
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CUADRO 

D!STRIBUC!ON DE LA SUPERFICIE DE LA CUENCA DE MEXICO 

SEGUN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE LA CONFORMAN. 

ENTIDAD SUPERFICIE lkm2l PORCENTAJE 

ESTADO DE MEXIC0~~~~~·4800~~~~~~~~~~~·50% 

HIDALGO 2500 26% 

DISTRITO FEDERAL 1320 14% 

TLAXGALA 840 9% 

PUEBLA 100 1% 

TOTAL 9560 100% 

FUENTE: Atlas de la Ciudad de M~xlco. DDF. 1987 

El clima de los bordes Oriental, Sur y Occidental que aorrea

ponden a las partes mAs altas de las sierras es semlfrio, 

subhumedo con lluvias en verano e incluso trio y muy trio an 

las cumbres nevadas del Popocat~petl e lxtaccihuatl. En los 

declives de las sierras y partes cercanas a ~stas, el clima 

es templado subh~medo con lluvias en verano, pero al enlrar 

en Ja zona mAs baja de la cuenca el clima se torna semlseco 

templado con lluvias en verano, clima que cubre parte de la 

ciudad en su extremo noroegte. 
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La precipitaclbn .media anual ·varia G:fltre~, 600· mm ·a~·:·.¡a_-~., pro

porciones Norte y Noroeste del Valle, y-850 mmi, a¡· sci~oeste 

y Sur-Sureste del mismo. La media anual general es de 700 

mm •• lo que equivale aproximadamente a un volnmen d~ 6,720 

millones de metros c~bicos anuales. 

La temporada de lluvias abarca generalmente los meses de mayo 

a octubre y comprende del 80~ al 90% de la precipitacibn o 

sea entre 5,376 y 6,048 millones de metros c~bicos. (2) 

so 



11.2.- EFECTOS GENERALES DEL CRECIHIENTO URBANO OE LA CIUDAD, 

DE HEXJCO EN SUS ZONAS RURALES. 

En la etapa de la ciudad de H&xico Tenochtitlan no se alterb 

el funcionamiento y desarrollo natural del ecosistema de la 

Cuenca en los intentos de la sociedad Hexlca por hacerlo mQs 

habitable. Las transformaciones que sufre, debido a la rela

clOn hombre-naturaleza estaban regidas bajo una concepciOn de 

respeto hacia el medio natural. Las chinampas como eje vital 

de la sociedad Hexlca, inciden ~n cuanto a la terma de orga

nizar el espacia y que se adaptan al aspecto lacustre, en un 

proceso largo de construcciones de obras condicionadas por 

las cáracterlstlcas naturales del valle. 

"La Chlnampa, lugar de vivienda y producclbn, constitula 

un tejido azaroso y a la vez ordenado de canale9 y cal 

2adas ••• como podemo9 comprenderlo en el Xochlmilco ac 

tual. Se trata de un urbanismo lacustre para un valle 

que contenta cuatro lagos, en el que la transportaciQn 

se hacla fundamentalmente por agua. Era la respuesta 

adecuada al medio natural. Se habla conseguido un equi 

llbrio y los desbalances provocados eran pequenos."<3> 

Esa arffion!a hombre-naturaleza alcanzada por la sociedad meMl

ca, refleje una alta tntegraclbn espiritual, que se e~presa 

tambl~n en la arquitectura y la vida ciudadana, a pesar de su 
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transtormaciOn al pasar de ser una sociedad c1Anica a una so

ciedad imperial. (4) 

Con la ocupaciOn del espacio del valle por los espa~oJes, la 

casmovisiOn mexica proyectada en la planeacibn de la ciudad 

es extinguida y surge otra que expresa una lOgica segregacio

nista hacia la poblaciOn nativa y denota un total desconoci

miento de los mecanismos que reglan la naturaleza de la cuen

ca. 

"La cultura novohispana no entendlO el dificil equili 

brio que exlstla entre la vida urbana de Tenochtltlan y 

los lagos. No se pudo elaborar un plan pertinente para 

evitar las inundaciones desviando las demaslas y a la 

vez preservar los lagos. Se hizo algo mAs radical: desa 

guar el lago a una cota tal que permitiera acumular ave 

nidas extraordinarias. Pero como muchos proyectos hi 

draOlicos,~ste tuvo consecuencias fatales inesperadas 

cuando se desecaron los lagos."<5) 

Considero que ha existido en el transcurso del tiempo una 

gran diversidad de fenbmenos que van repercutiendo la forma 

de la ciudad y su medio ambiente rural; exi9ten por ejemplo, 

expresiones arquitect~nicas que rompen con la ecologta del 

Valle C6), existen también manifestaciones politicas que tie

nen que ver con el Ltberalismo de mediados del siglo 
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XIX, que se concretan en 1 e yes, como 1 as de Reforma y de 

ColonlzaclOn, que inciden en la realidad social de las comu

nldodes lndlgenas que tadavta rodean a Ja ciudad. "sin embar

g?, a pesar de todas estas medidas realizada~ durante siglos, 

existen todavia termas de vida en el primer cuarta del siglo 

XX que llenen que ver con la existencia de un medio lacustre. 

y pueden ubica.r1 princips.lmente, en los pueblos que habitan 

la reglOn Suroriente del Oisrito Federal. La existencia de 

actividades como In caza del pata, la pesca, y sabre toda• la 

actividad agricola chinampera, indican la capacidad objetiva 

de los recursos naturales para otrecer las poslbllidades de 

vida a esos pueblos. <7> 

Esta realidad lacustre ha sido violentamente afectada por el 

tenbmeno del crecimiento de la infraestructura urbana de la 

ciudad hacia esas zonas, tundamentalmente 1 la de lxtapala.pa a 

mediados de los anos treinta. l6> Es tambi~n evidente que 

ese proceso de crecimiento urbano no hn tenido un carActer 

lineal en su dlnAmica ya que ha sido interferido por una re

sistencia social de las antiguas comunidades agricolas d,!tl 

Sur.Observamos asl que este proceso de urbanizaciOn desde sus 

inicios, lleva la clara intenciOn de violentar al mundo campe

sino. 

tt, •• tos pueblos del val le no hablan sido absorbidos por 

la urbanlzacion y conservaron intacta su estructura de 

plaza-iglesia-mercada; la ciudad contaba como par~e de 
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ella alrededores bellisimos,amable~ y al al6an6e d• la 

~ano, que completaban el ciclo semanal~de .li vida.de lo5 

capitalinos. La atmbsfera era limpia y era frecuente que 

la v!s!b!l!dad llegara a 100 y 150 kms. Un estudio de la 

UNAH de 1959 e~pltca cbmo los movimientos naturales del 

aire del valle durante la tarde alcanzaban a limpiar la 

contaminacibn producida durante las mananas; pero adver 

tia tambl~n que la ecologla estaba trabajando en el 11 

mite de su equlllbrio."C9> 

En los ~ltimos 40 ahos se desatb una aut~ntica invasibn de la 

mancha urbana sobre zonas agrlcolas¡ se construyen f~brlcas, 

calles y viviendas. Es un proceso sumamente contradictorio 

donde el azar se apodera de la terma del crecimiento urbano. 

El Estada comete graves errores de planlticaclon global y re

gional, agudizbdosc la tendencia centr~li~ta de la adminis

tracibn. Los intereses del capital inmobiliario se desatan y 

can actos de prepotencia se invaden Ejidos y Comunidades para 

tracclonarlos y venderlos. 

En In d~cada de los anos 50, el crecimiento poblacional de la 

ciudad ya no s~to se da principalmente por migraclbn, slno 

cobra importancia tambl~n debido al crecimiento natural. Ast 

a partir de 1960 el crecimiento del area urbana y de la po

blaclbn urbana se da con muct1a m~s fuerza en el Estado de Hh

xico cuya poblacibn crece en un 22.S~ de 1960 a 1970 con par 
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tlclpac!On muy importante del fenbmeno migratorio que aporta 

a dicho crecimiento 74.6% en munlclplos como Netzahualcoyotl, 

Naucalpan, Tlanepantla. 

El crecimiento del D.F. por mlgraclon fub de 15.5 ~ entre 

1960 y 1970. Esta poblacion migrante tuvo como destino las 

delegaciones <por orden de importancia): Gustavo Madero, Ix

tacalco, Ixtapalapa, Alvaro Obregon y muy abajo Coyoacan re

cibiendo solo el 9~ de los migrantes del D.F. y en el ~ur em

piezan a tener presencia ctemogrAfica Tlalpan y Xochimilco. 

<VER CUADRO). 

Una de las caracterlsticas del proceso de crecimiento de la 

ciudad de M~xlco a costa del suelo rural, es que a partir de 

los anos setenta la mancha urbana se expande hacia la zona 

dur del Valle, afectando asl a Xochimilco, Tlahuac y Tlalpan. 

Considero que es en este perlado cuando se acelera el ten~me

no de las invasiones hacia el suelo agrlcola altamente pro

ductivo, sltuaclOn que acelera la transformacibn de la forma 

de vida de los habitantes nativos de estos espacios. 

Es conveniente anotar que las necesidades de vivienda han si

do tamblen un factor importante para la transformacion de los 

usos del suelo de agrlcolas a urbanos lo que ha repercutido 

en la decadencia de la actividad productiva a¡rlcola. 
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Destino de los Migrantes del D.F. 1960-1970 

Delegación 

Gustavo A, Madero 

Iztacalco 
Iztapalapa 
Alvaro Obregón 
Coyoaclin 

Fuente: Harta Schteingart, Op. Cit. pp. 15-18 
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18.5 
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13.0 
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Martha Schtelngart .t!O>•·C0~~·1de~a que entre 1940 y 1975 el 

crecimiento· Urb:~a ~~;,6·~J~'.-;~~··o~,.'·:,~~ ~~ 53~ sobre super t i~ies priva

da~ y __ e!'' ~n_¿~7~·· s-~b're_ . ..__.t"terra· comunal y ejidal.Se estima que 

en este peri."a'do, p_Ór ·10· menos un tercio de la tierra tue con-

vertida en usos urbanos. 

Los n~cleos agrarios existentes conservan todav\a una impar-

tanta cantidad de tierras, Begun lnformaciOn obtenida en el 

Centro de Cómputo de la Secretaria de la Reforma Agraria. 

<VER CUADRO>. 

ESTRUCTURA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL 1937 

EJIDOS 

COMUNIDADES 

PROPIEDAD 

PRIVADA 

TERRENOS 

NACIONALES 

T O T. AL 

25 371 ha. 17% 

53 404 ha. 35.6% 

12 750 ha. S.St; 

58 450 ha. 39 % 

lso ooo ha. 
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HISTORIAL AGRARIO DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES DI:!. DISTR11'0 l'EDERAL. -1907 

----------------------- ----·--·----------· 
Dolo9acioncs tfo. de ejidos F'ccha da ci;-c.:ici6n Accionc11 Dcncr ici,1dos 

y comunidades l 2 3 4 Agi;-ariar. 
l 2 J 4 

l. Iztapahp.a 4· 2 1 1445 

2. Gu•tnvoA.Madero 

J .CU4j1malpa - 1 - 1 

4 .Alvaro Obrogdn - 1 1 -

5 .Azcapotzalco - J - -

6.Tlalpan 

7 .TUhuac 5 - -

e .xochimilco 

9.Milpa Alta - 5 

10Magdalen4 c. - 1 - 1 ·- - l 2065. 

TOTAL 43 . 5 29 3 34 l 163"17 
Claven d!!l cuadro anterior: 

11..is .• Am(llinclf?ncs 
J1~5,, -_ rcci -

,-1·-

, -,"". 

o'-2001-o'· ·.'. .. 

.3693 404 - 1 

36304 4270 2 17 

rcchus por pcr(odoo: l• 1917-1920, 2• 1921-1934, J,. l!JJ!i-1''.Mn, .1 .. dc!'lfllll!U dl' l~MO 

Acclonea a¡rarlaa: l• Dotacl6n, Z• Divhl6n du ejidos, J .. fh.•ulllucJ6n, •lu ílcotttudón do hl1>m•11, 

FUENTE: SECRETARIA DF. L~ REFOR!ifl AGílARIA, RF.0 DE TELEPHOCESO AGRARIO, ll)A7. 



11.3.- EL ESTADO POSREVOLUC!ONARIO Y LAS ZONAS AGRICOLAS 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

En la historia de las comunidades agrarias del Distrito Fede· 

ral ha sido un hecho la inditerencla por parte de los dlte

rentes gobiernos hacia sus recursos naturales. Esta actitud 

se ha expresado de diferentes formas y mecanismos,muchos de 

el los se han justificado en aras de la modernidad del pals. 

Terminada la lucha nrmada los campesinos del D.F. que se su-

maron al movtmtento de lucha por la tierra. se avo-cari- a 

demandarla, ya que es un derecho plasmado en la ConstituclOn. 

Utilizan los medios para tales fines: el Consejo Nacio~al 

Agrario y las Comunidades Locales Agrarias. 

El historial agrario presentado anteriormente, muestra que la 

mayor parte de los ejidos creado!::! en el D.F. son dotados: a 

los campesinos solicitantes en el perlado de 1916-1940. Sin 

embargo, es conveniente anotar las cusas del reparto ya. que 

nos dan una idea de las condiciones soclO-pollticas que han 

permeaao ese procedimiento en el caso de Is region. El Estado 

posrevoluciorunio hu á.Clu&.do ..:-ún rasp~.:tc a lo. pol!tica agra

ria en esta zona al igual que en otros casos, con un criterio 

que tiene que ver con la estabilidad y la legitimidad del re

gimen polltico, es decir, en aras de mantener el control de 

la sociedad clvi l v ial poder. En este sant1do, el reparto 

efectuado por Carranza y Obregbn es motivado por la necesidad 
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de Controlar a las campeginos que se levantaron en armas par 

la tierra. Este es el caso de los campesinos de la zona 

sur-oriente del Distrito Federal donde eKistieron srandes 

contingentes de zapatistas; la segunda ra2Cn tiene que ver 

can los altos niveles organizativos que caracterizaban a los 

campesinos del sur, de ahi la necesidad del Estado de dar 

salida a las demaTidas de tierra. 

"La presencia de las tropas zapatistas en los pueblos 

.de las alrededores del D.F., era un recordatorio cons 

tante para el gobierno de Carranza. De manera que a raiz 

del decreta de 1915 y despu~s con el articulo 27 consti 

tucionaJ 1 los puebos del s:ur del D.F. son los primeros 

en empezar las gestiones para la recuperaclbn de sus lle 

rras comunales, El presidente Carranza ve asl la oportu 

nldad de calmar las luchas zape.listas en las atueras de 

la ciudad repartiendo tierra9 a esto9 pueblos • 

•.• Carranza, un buen polltico 1 sabla de sobra que trami 

tar solicitudes de ejidos para los pueblos del D.F. 

Xochlmilco e IKtapalapa- 1 y de las estribaciones del 

Ajusco, proporcionarla a los soldados que mandaba ol Ge 

neral Pablo Gonz~lez. quiz&. no amigos -en el tondo, los 

campesinos de la comarca segu1t1an siondo zapetfgtas de 

coraztin-. pero menos enemigos obst1nados."C11) 

Es cierto que existi~ un reparto de tierras en la modalidad 
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de ejid~; pero sin ~ing~n apoyo a la produccibn y sin posibi

lfdade~- de amp11aclbn. De hecho el reparto es efectuado en 

contradiccion con el proyecto agroeconOmico de Obregbn y Ca

l les que se consideraban partidarios de la pequena propiedad 

desarrollada y auspiciada por el gobierno y no a costa del 

traccionamlento de propiedades de gran tamano ni por la via 

de la violencia y el despojo. 

"Las leyes agrarias Csenata Calles] debieran de haber 

destruido la comunidad, esa terma de trabajo en que los 

m~ritos personales no tienen ninguna slgniticaclbn; en 

que el sentimiento de responsabilidad de los propios ac 

tas se pierde fatalmente en que no hay estimulo, puesto 

que na hay diferenciaciOn¡ en que no hay progreso, pues 

to que el egolsmo no juega ningun papel activo (. .. >. 

A los ojos del indlgena, el ejido es una justificacibn 

de sus costumbres primitivas y un motivo mAs que lo ale

ja de la civili:zacion." C12) 

Posteriormente en los anos treinta se crean las primeras zo

nas industriales como la zona oriente en lxtapalap&. Mientras 

los gobiernos orsanizan los discursos en defensa del ejido, 

en los anos cuarenta se formaliza la modalidad de expropia

ciOn de ejidos para poder ast dar salida legal a la necesidad 

del cambio del uso del suelo agrlcola a urbano, ya que la de

manda creciente del equipamiento urbano para desarrollar las 

actividades econOmica.s Industriales era vista 
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por- lag autoridades gubernamentales 6omo un hecho inevita

ble. De esta manera se desarrollan e~propiaclones·de eji~~s ·Y 

ii~rtas comun3les, y al mismo tiempo se fomentan las inva-

sienes a bstos por parte de una poblacibn migrante que viene· 

a la ciudad en buses de mejores condiciones de vida. El fe

nbmeno de las invasiones a ejidos y tierras comunales tambibn 

se convierte en parte de la cotidianidad de la ciudad, las 

cuales rueron auspiciadas y organizadas , en muchos de lag 

casos, por lideres ligados al Estado con la idea de encausar 

un fenbmeno real y consolidar las bases sociales urbanas del 

Partido Revolucionarlo Institucional cPRI), en la Confedera

cibn Nacional de Organizaciones Populares CCNOPl. C13> 

Para legalizar la lnvasibn de tierras agr1colas el Estado 

las regulariza via la expropiaclon. Este mecanismo se contra

pone a los principios del Articulo 27 constitucional, donde 

se contempla Ja utilidad fundamental que se le debe de dar a 

la tierra de los ejidos y comunidades que es lo de producir 

y el hecho de que son san inalienables e inembargables por 

dlspaslclOn de ley. 

Posteriormente can el agotamiento del modelo econOmico segui

do, se presentan graves contradicciones sociales en las anos 

setenta. entre ellas. las migraciones del campo a la ciudad. 

lo que provoca, entre otros problemas, la creac!On de asenta

mientos humanos en tierras con vocaciOn agricola. El gobierno 
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-- - __ - ~ .. - ' 
de Luis ~cheverria:~usca:un~ salida'al problema. 

"<, •.• >•gen el campo donde ge originan los problemas de 

nuestras ciudades y del pais y, por ello, estamos inte 

resadas en resolver los problemas de las grandes urbes, 

sobre todo de la ciudad de M~xico y de la zona metro 

politana, ya que esta soluci6n astA en el campo donde se 

origina el &xodo de gente que va a formar los cinturones 

de pobreza en el Valle de Mhxico <Se debe por tanto ere 

ar) •.• pequcnas industrias y talleres aportados por el 

Estado e inclusive por la banca privada que, al producir 

empleo y arraigar a la gente del campo, se evite que ~s 

ta vayn n los grandes centros de poblacion, he aqut la 

formula adecuada a los problemas econOmicos del pain 

. "e i4 > 

El Estada, al mismo tiempo, crea en esa coyuntura social de-

pendencias con el oblativo de abordar los problemas urbanos 

relacionados con las invasiones s tierras rurales, se crea; 

AURIS; FIDEURBE; y CORETT. V en ~ste misma contexto surge un 

intento formal par planificar orsanizadamente las ciudades; 

se proclama en 1976 la Ley General de Asentamientos Humanos 

CLGAH> que tiene como uno de 9Us objetivog esenciales aclarar 

todo lo que se retlere al trato que van a tener las ~onss ru-

rales en el interior de las ciudades. La ley considera en el 

articulo 48: "Las tierras que se encuentran en explotacibn mi 

nera, agrlcola y forestal, deberAn utilzarse preferentemente 
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en dichas actividades de la~ que sOlo podrkn retirarse para 

ser incorporadas al proceso de urbanlzacibn de acuerdo con la 

leglslacibn sobre esa materia." 

Sobre el aspecto de la posibilidad de urbanl::aciOn de las 

tierras agr{colas, en la ley no se especifican los mecanismos 

a seguir para el cambio de los usos del suelo rural a urbano, 

De hecho siguio existiendo un vacio legislativo que normara 

la transformacion de la ciudad a costa de las zonas rurales. 

En la d~cada de los setentas es evidente que el Es~ado ubica 

el problema de ta zonas productoras agricolas del D.F. en el 

contexto de la problem~tica ambiental de la ciudad, y no como 

parte de la problemAtica propia de zonas agr1cotas en Hbxico. 

Esta observaciOn se hace notar en ta forma de la elaboraciOn 

y en los objetivos de programas que carecieron tinalmente 

de alguna efectividad 

"Tanto las poltticas ambientales como las estructuras 

institucionales que surgieran en Hextco a principios de 

los anos setenta presentaron una serie de problemas( .• ,] -

generaron un rezago en materia de control de usos del 

suela y del media ambiente . Por un lado , la pal ltica 

ambiental que se desarrallb can Echeverrla - y que sur

giO 'desde arriba'lpor iniciativa del presidente> y 

'hacia tuera ' (orientada hacia un contexto lnternaolo

nal > - generb una estructur~ institucional altamente cen 
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tralizada , ambiciosa y poco eficiente. Por otro lado, 

se desarrollaron programas de tipo sectori~l, la mayorta 

de los cuales permanecieron dispersos y poco integrados 

al desarrollo urbano. Hasta la mitad de los a~os setenta 

fue evidente la ausencia de una palltica de usos del sue 

to en la que se integraran aspectos ambientales al desa

rrollo urbano-regional."<151 

Posteriormente en la d~cada de los ochenta,el Estado Mexica

no, ante la gravedad de la crisis ambiental por la que atra

viesa la ciudad de M~xlco principalmente, comien~a a ref le

xionar acerca de la necesidad de la existencia de una estabi

lidad ecolbgica de la cuenca de M~xico. De esta manera se 

proponen medidas que inciden en la tendencia anArquica del 

crecimiento de la ciudad. Surgen en el sexenio del gobierno 

de De la Madrid reformas en la planeaciOn del uso del sue-

to, tanto a nivel federal como a nivel estatal y local . Se 

tortaleclb el sector "ambiental" con la creacibn de la Secre

tarta de Desarrollo Urbano y Ecologla <SEDUE>, la cual sus

tituyo a la Secretarla de Asentamientos Humanos y Obras Pb

bl icas ~SAHOPI, creada en 1976. 

Durante este periodo se produce tambibn una integracibn mayor 

de la planea.c10n rural y urbana, dando lugar a la prolifera

clOn de programas relacionados con el control y la conserva

ciOn de recursos en los limites de la ciudad. Se fomenta en 

este contexto la part1c1pac1bn local en el proceso de planea-
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-c-i6i'f-Como- ré-tfeja de una creciente necSSidS.d f'.I_º!' par:te del 

gobierno de conseguir apoyo para ~-la ap~l~acjan de progr~mas 

crtticos relacionados con el control'~: ___ de,-_cr_Bcimientb de las 

Areas conurbadas .<16> 

El Programa Nacional de Oesa'rZ.oJ 1 o Urbano y Vivienda 

1984-1988 tiene los s1gulenes objetivos para el nivel In-

traurbano: 

e) Defiende los usos del suelo urbano.destinados a reservas 

territoriales construyendo la infraestructura de servicios 

(el Estado) y conservando el patrimonio cultural de la ciudad 

El marco legal que sustente a estas medidas urbanas fue la 

misma CanstituciOn en sus arttculos 25 y 26. 

b)Con respecto a las acciones para controlar el crecimiento 

de la Zona Metropolitana de Ja Ciudad de M~xicoCZHCM> , se 

senala la necesidad de reducir la. proporcibn del gasto fede-

ral que se destina a la zona: acercar progresivamente precios 

y tarifas de los bienes y servicios p~blicos a costos reales; 

crear las condiciones para que las empresas asuman las costos 

sociales de contaminactbn que generan ¡ racionalizar las nue-

vas inversiones y aplicaclbn de actividades econOmicas me-

diante una adecuada polltica de autorizaciones. 

En este contexto social. en 1987, por acuerdo del Jefe del 
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Departamento del Distrito Federal. se dan atribuciones a la 

Comisibn Coordinadora de Desarrollo Rural CCOCODER> -adem~s 

de las actividades relacionadas con la producci6n agrlcola y 

forestal. saneamiento ambiental y la conservacion del medio 

ambiente en el Sur del Distrito Federal- para que1 en coordl

nacibn con la DirecciOn General de Reordenacibn Urbana y Pro

tecctbn EcolOglca CDGRUPEl y las delegaciones, administre y 

otorgue licencias de construccibn y do usou del suelo en el 

Area ecolbgica. Esto crea un fortalecimiento del Area norma

tiva de la COCOOER que queda bajo el control de la DirecciOn 

de Usos y Destinos del Suelo. Este cambio significa que se 

dan a la COCODER atribuciones similares a las que tiene ac

tualmente la DGRUPE, pero para las zonas rural~s del O.F(f 7) 

El Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

1987-1988, se propone como objetivos globales normar el cre

cimiento de la ciudad procurando su desarrollo controlado y 

equilibrada , estableciendo lineamientos para el uso del sue

lo en el D.F. en su conjunto y para cada una de las delega

ciones en particular • Tamb1~n tiene como tarea mejorar el 

medio ambiente y la eficiente dotacion de servicios e infra

estructura urbana. Este programa se fundamenta ~n diversas 

disposiciones legales como la LGAH que a su vez emana de la 

Con~lltucibn de M~xico en los articules 27, 73 y 115. 

Este programa senala algunos aspectos relevantes con respecto 

a las zonas rurales del D.F. El &rea de conservacibn ecoJOgi-
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ca Se- co·nsolidar&-.-·como una reserva natural , mediante el 

rescate y.control de la~ zonas.agr1~olas '·forestales y acul

teras • Corresponde a los programas parciales • tantÓ delega 

aionales como de los poblados naturales, detinir la zoniticn· 

cl6n secundaC""ia , l 1mites de crecimiento, destinos. reservas, 

densidades e intensidades de la zona. Sus objetivos estAn 

orientados a mejorar la economla de la ragibn a travbs do la 

preservacibn de los usos agropecuaC""ios y forestales, el con

trol del crec1m1enta poblacional 1 buscando limitarlo exclu

sivamente al crecimiento natural y evitando el surgimiento de 

asentamientos irregulares tuera de los llmites espaciales 

previstos para cada poblado a fin de 9alvaguardar tanto el 

patrimonio natural como lag patrones socioeconbmicos y cultu-

rales de la poblac10n dentro de1 Area de conservacibn ecolb

glca. 

Para tales ttnes se plantea establecer agrupamientos de po

blados que permitan organizar la estructura tlsica regional 

de los treinta y seis poblados rurales facilitando la dota-

clbn de servicias urbanos en general, asl como el adecuado~ 

retuerzo del sistema regional de enlace, Adicionalmente, no 

deberAn regularl=ñrse la tenencia de la tierra en asentamien

tos irregulares e lnvastones fuera de los limttes que esta

blecen los programas rurales. Al Sur del O.F'. se marca tlsl-

camente el limite hasta dondB dcb~ crecer Ja ciudad mediantR 

la construccibn de cercas, bardas. casetas de vigilancia y 
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letreros informativos qua constituyen Ja linea de proteccibn 

ecolOglca. En lo que se ref !ere a las medidas que se conside

ran para los crit~rlos en la construcc10n de nuevos edifi

cios, ~stos deben someterse a normas especificas por las ca

ract~rtsticas del suelo que integraban los antiguos la 

iOs.<18> As! se hace notar la lntenclonalidad de la planea

ciOn del desarrollo urbano por parte del Estado a trav~s de 

la SEDUE y la b~squeda de la lntegrac!On con el factor am

biental que esta encargada an espaclf ico a la COCODER en el 

D.F. 

Como un suceso importante en materia de le¡islac10n sobra al 

medio ambiente, en marzo de 1989, en el Diario Oficlal, se 

pubil~a !& Ley General del Equilibrio Eco!Oglco y ProtacclOn 

al Ambiente, Dicha ley tiene una caracterlstlca que supera a 

tas dem•s propuestas , la de normar y sancionar a los proyec

to• y construcclones que no consideren una evaluacl~n sobre 

el !•pacto ambiental. Para alcanzar estos fine•, la ley esta

bl•~• reglamento• y normas t&cnicas que fcrzozamente se irAn 

perfeccionando en coordlnaclOn lnterlnatltuclonal donde la 

partlclpac!On de la tederaclOn , estado•·Y eunlclpios,es ne

c•1arla. 

En r•laclon a las Oltimas propuestas eGtatales sobre la pro

t•cclOn al medio ambiente expresadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994 es Importante destacar el criterio fun

damental qu& va a permear cualquier proyecto de desarrollo 
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"La ley, las practicas, 1 os proyectos productl vos, 1 a a 

gricultura, la ganaderla, el comercio y el turismo, la 

urban~zacibn, el consumo mismo van a reflejar y , que no 

quepa duda, criterios ecolOglcos". <19J 

En lo que se refiere a la ltnea general a seguir en la polt

tlca del medio ambiente, el Plan asume entre sus mas altas 

prioridades la protecc!on y restauraclbn del medio ambiene. 

La calidad de vida, el desarrollo , el nivel de b1enestar, 

el uso efectivo de la• llbertade•, adquieren su significado 

plano en el respeto al equilibrio natural. El objetivo funda

mental eg armonizar el cr&cimiento econbmico con el estable

cimiento de 1u calidad, promoviendo la conservaci~n y el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. Congidera 

que la degradaclOn del ambiente no e• e•clusiva de las ciuda

de5 sino que afecta a toda la gama de recur509 naturales. 

En lo que se refiere a las medidas que adoptar• al plan y 

que van directamente relacionadas con la planeacibn de las 

ciudades y el medio ambiente, ae san~la que es necesario con

solidar una polltica tributaria que alivie la carga relativa 

sobre los Ingresos del trabajo sin perjudicar a las f inanzae 

pbblicas; impulsar una polltlca de subsidios m•s selectiva y 

transparente que fortalezca el poder adquisitivo de loa ¡ru

pos mAs necesitados , que sea intolerante can la ma& mtnlma 

desvlac!On de estos beneficios. Por eso el Plan asigna al 
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gasto social ia ·mAxima prioridad en ·1os presupuestos anuales 

de egresos de I~ ied~racion. 

Considerando las referencias que en materia urbana han hecho 

las t.Jltimos planes ; el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 

Nacional de Desarrollo Urbana de 1990, y retomando anterioreg 

propuestas <Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1982-1986) po

demos senalar que existe una afinidad fundamental; la preocu

pa.cibn por los problemas del desarral lo de las ciudades y su 

relacibn con la ecologta lo cual expresa que desde hace va

rios lustros se percibe una crisis en dicha relaci~n cuyos 

antecedentes son inevitablemente de tipa estructural que in

ciden en su permanencia y que se materializan en la forma de

desarrol lo de ta ciudad, Cs un hecho que existen esfuerzos en 

el plano program~tico por organizar las ciudades con~iderando 

tos anteriores factores El Programa de Desarrollo Urbano 

1990-1994 plantea la ordenaclbn del territorio a partir de la 

planeaclbn del flujo de capitales, la mejorla en la calidad 

del equipamiento urbano en diferentes ciudades medias para 

tortalecerlas e impulsar su desarrollo en.un esfuerzo de des

centralizacibn sin coartar la libertad de trAnsito y domicl-

1 io, Sln embargo, en la exposiclbn de este programa no se 

virtieron los mecanismos precisas para alcanzar esas metas ni 

la terma de integracion y participaciOn directa de los ciuda 

danos, cuestiones que constderamos de suma importancia para 

•u vlabl l ldad, 
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l l. 4. - FORMAS DE. V 1 DA URBANA EN ZONAS RURALES Y FORMAS DE 

V 1 OA RURAL EN ZONAS URBANAS. 

La historia de la humanidad sena la que el cambio de una ~so~ 

ciedad rural a una sociedad urbana eg una tendencia transitt~ 

va q~e suele ser inevitable, debido sobre todo al desarrollo 

de las tuerzas productivas v su aplicacion en todas las areas 

de la vida de los pueblos. Sin embargo, la historia goclal, 

tambl~n expresa que no existe la transicibn lineal y que el 

contenido del cambio ha sido complejo y desigual, como se ha 

manltestado a trav~s de fenbmenos en los que ffcoexisten" co

munidades rurales en un mundo indu:3tr1al1=ado. Agt,\a inten

sidad y las ritmos de este proceso de cambio dependen de la 

fuer~a de la revoluclbn lndustr!al y tecno\Oglca en cada st

tuaclón particular. 

De ~:ita tormll podemos encontrar en e:;te planeta, can un desa

rrollo 1ndustr1al desigual.paises coma tas Estados Unidas, 

donde los niveles de tecniticscion de tos procesos so

cio-productivos, son casi totales en su circunstancia social, 

sltuacl~n que ha modificado radicalmente las formas de pro

ducciOn agr\cola, a niveles tales que sblo existen un 3% del 

total de la poblacibn relacionadas con el sector primario de 

la econom!a. En contraste, en ia ciudad de M~xico, a pesar de 

haber sido durante vario~ siglos la primera ciudad de lmpor

ta1\cia econbmica en el pals y de ser hace ya medio siglo el 

primer espacio urbano industrial, las area~ agrico\as y sus 
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lmpl icaciones .soclo~6u_lturales: ha·n ·coexistido junto co_n esa 

gran masa urba:na- de" la c·1udad. Esfta realidad tiene que ver 

con la p·articularldad del ca pi ta 1 ismo en M~xi 

co que defermlno un menor grado de desarrollo en et sector 

agrarici la que ricasiono Ja descomposicibn relativa de tas 

formas precapitallstas de produccion, y tuvo repercuciones en 

Ja especificidad de la forma del intercambio mercantil y mo-

netarlo en todo el territorio. Ast,nuestra realidad responde 

a formas histOricas especlficas de desarrollo urbano como ex-

presiOn territorial del proceso econOmlco capitalista y tam-

bi~n como manifestaciOn de nuestra formacibn social, donde la 

presencia campesina no ha sido en su totalidad absorbida o 

incorporada a los prQcesos globales modernizadores, o simple-

mente ha sido rechazada • De ahl la lucha de los sujetos so-

ciales del campo por la conservaclbn de su territorio que 

sigue siendo una condiciOn base para su solidaridad que por-

mea su cotidianidad y que no ha sido desintegrada por el mun-

do madel·na. Ast, la transiciOn de las sociedades preindustria-

les al capitall~mo industrial en nuestro caaa no implico la 

transferencia de la mayee parte de le. poblaclon del sector.,, 

agrario al no a~rario, ni del control de loe mediog de pro-

duce 1 t.m s. l de estado de a.sa. lar lado. Se consideraba que iba a 

ser un cambio de actividad que l leva1 la al habitante de las 

=onas rurales a mejorar 9u nivel de vida mediante su inse1·-

citin en el sector industrial. Pero esta t.end~ncl&. qu.:;: :;;;.e con-

sideraba hi~tOricamente inevitable, solo se l\evb adelante en 
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los paises m~s adelantados. 

En egte contexto histbrico se han pre$entado diferentos es

tudios que abordan la problem&tlca de la transicibn de lo 

rural a lo urbano, motivados por la idea de encontrar res

puestas a las graves problemas sociales que aquejan a las 

ciudades del planeta. Tambl~n la intencionalldad de los estu

dio~ estan en fú'ncibn de la b~squeda de un nuevo proyecto de 

vida que d~ otro sentido a la tierra que habitamos, y as\ 

se puedan proponer ideas que vayan en contra de la tendencia 

de las grandes ciudades a alejarse de los procesos de la 

naturaleza • 

ttLa era urbana no hace desaparecer por encantamiento o 

desencantamiento lns contradlccioneg y conflictos de la 

era industrial. Esta bltima no consigue tampoco abolir 

los conflictos y contradicciones de la era anterior, y 

qui~n dice conflicto dice problemas y <<problemhtica>>. 

Los problemas o se resuelven o destruyen el contenido en 

que se plantean. Lag cuegtiones que Ía agricultura y los 

campesinos plantean en el mundo o serAn resueltos, a 

blen este mundo se resquebrajarA y lo mismo ocurre con 

la era del predominio industrial, sus conflictos, sus 

contradicciones. La ciudad. su estallido la sociedad ur 

bana y <lo urbano> en em~rsencla superponen sus contra 

dicciones a los de la era industrial y la era agrlcola". 

(20> 
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En el proceso de contormaciOn de las ciudades modernas exis

ten razgos generales que las identifican, especit1cldades ca 

munes que las han convertido en una especie de sintesls del 

pasado y del presente¡ confluyen en ellas las anteriores ter

mas de vida que las precedieron, expres~ndose en s\mbolos, en 

el tipo de calles, en la presencia de construcciones antiguas 

de culturas pasadas que se combinan con las expresiones ar

quitectbnlcas modernas . As\, las edades de la historia se 

expresan con sus razgos tlsicos y slmbolos que actuan en lo 

actual. En el caso de la ciudad de H~xico, la relacib~ pasado 

presente y campo-ciudad se ha convertido a trav~s de ta his

toria en una relacibn neutralizante de fuerzas; los antece

dentes, es decir, la grandeza histOrica de cada una de las 

partes, da. la sustancia que va a incidir en la terma 

de la relacibn campo-ciudad lo que si¡nif icarA dos proyectos 

de historia. 

De esta torma, la ciudad es producto de un crecimiento y no 

de una creacion instantAnea; las influencias que ejerce sobre 

los modos de vida no logran extinguir completamente las for

mas de asociaclOn humana que antes predominaron. Esta situa

c10n se ve reforzada por la influencia histbrica de l~ pobla

cibn que conforma la ciudad y tiene un origen campesino; por 

tanto no esperemos encontrar una var1ac10n s~bita y disconti

nua entre \os tipos de personal'idad urbana y rural. 

76 



Lo que es un hecho historico, para el caso de la ciudad de 

M~xico, es la existencia de una estrecha relacibn dialéctica 

con las ateas agrtcolas que la rodean; conexibn que se ex

presa en la cot1dlan1dad del espacio. Aqut se present~n for

mas alimenttctas, costumbres religiosas cercanas a las tradi

ciones lndtgenas¡ el malz como alimento bAsico, adem~s del 

lengua1e impregnado de un slnnumero de palabras de origen n~

huatl, son vivas expresiones de esta gran urbe que tienen que 

ver con nuestro pasado rural en una conexlbn histbrica y de 

carbcter estructural. Esos campos cercanos han canalizado a 

Ja capital productos agrtcolas, flores de tas chinampas, y 

otros productos del campo. 

Sin embargo, la ciudad no ha invertido en el campo provocando 

una concentraclbn de capitales en actividades urbanas las 

cuales se han generado a base de la subvalurtznci~n del tra

bajo campesino. Esta relaciOn histOrica, como ya mencion~rde 

tratos desiguales y dependencia , en la actualidad ha adqui

rido un carActer "novedoso" de vital ·importancia para la 

ex1stencla y trascendencia de cada espacio, ya que, si de-

sapareclera la que en la actualidad se llama "reserva eco-

lOgica'' habltada por campesinos. se provocaría un caos eco

lOgico en tdrminos de la reducciOn de los mantos acu!feros, 

pérdida de la superf1cle arboles lo que repercutirá eT1 la ca

l !dad del aire; la ~onccntrsclbn de contaminantes que afecta

rta (a vida de cada uno de los habitantes del valle. De ahl 
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la necesidad de la conservac10n y pos1b1e,-reproduccibn de 

esas areas naturales, sustentada en t~· dl~cus1.on ·Col.e-Ctiya de 

todos los sectores sociales y sus respectivos recursos. 

El crecimiento industrial y el desarrollo de las formas de 

vida urbana en aras del llamado progreso en la ciudad y en 

otros !usares, se cumple a trav!!s de la destrucc!On de formas 

de vida que tuvieron su momento de grandeza que estaba es-

trlctamente vinculada al medio natural. Los mecanismos de la 

destrucct6n se han instrumental izado de m~ltiples formas que 

tienen que ver con la consolidaciOn del proceso de creacibn 

de un proyecto de vida, es decir, con la consolldac!On de lo 

que Emilio Pradllla llama, soportes flslcos e ldeolbglcos del 

des3rrollo del cnpitali~mo, que tienen como ttn la transtor-

maclOn de las viejas termas de producclbn en todos los saeto-

res productivos y areas territoriales que se intenta subordi-

nar a trav~s de una compleja trama de articulaciones econbml-

cas, polttlcas e ideolC>glcas. (21> 

El campo se ha convertido en la actualidad en un lugar donde~ 

suceden profundos y complejos cambice en todos los Ambitos de 

ta vida social. Un instrumento tecnolOglco significativo de 

ese proceso de deslntegraci~n del mundo camposino son los me-

dios de comunlcaci6n que han marcado en los hechos una nueva 

&poca en Ja historia humana, ya que ha acentuado el papal de 

las ciudndes como elementos dominantes de la civili~nclen 
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con~empor~nea.y_ han· dado lugar 

do de vida urbano. 

a la 

Debido a la relaciOn de estos centros urbanos industriales y 

las comunidades rurales, suceden tenomenos sociales que tie-

nen que ver con lo que se considera "proceso de aculturiza-

clOn" sobre las pautas de valores y de comportamiento de las 

comunidades rurales, Esta relacibn tambibn tiene que ver con 

el establecimiento de instituciones nacionales al lado de 

instituciones consuetudinarias locales y tradicionales 

. <22) Sin embargo, existe un criterio que ha incidido en el 

comportamiento del individuo, en este caso del campesino, que 

tiene que ver con una vlslon pragm~tica y una IOgica operati-

va de sobrevlvencia que estA condicionada par la destruccicn 

de las condiciones objetivas que sustentaban una racionalidad 

que proyectaba una pertenencia a una comunidad. 

"La respuesta parece ser que la alternativa al cambio de 

su comportamiento es un deterioro de su candicibn como 

resultado de la absolescencia de los medias t~cnicos e 

!nfititucionales tradicionales. Al misma tiempo surgen 

nuevos medios para substituir a los anteriores, y metas 

nuevas quedan al alcance de sus aspiraciones primero y 

luego de sus esperanzas. " C23J 
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¡ I·. s. - LA TRANS le l ON EN XOCH ¡MI Leo. 

. ', '.· 

La caracter.i;:act'o~:.:;·'dºe lo5 ~:.'.;~ue .. ~,J~·~:~.-~Jc9~-~i:~·'.f-·i·c~~ aSocfada ·a su 
,·- ''t._, --- .:~'·:j. 

pasada . to r-m~. ~:Q~~-r~~f~ ~~:\~~~s .'~~~~~~-i~jj~~~;-~·~;'.;L~~y;_m'.i:~~, -~-~(~ c;·ons rdero 

comp 1 e ja, YS: .·q-~:~ :~,;i;iL;~(fri·~~J;~~-~~~-i~~ ~~;~-~-.·{1.·.·.:~~:.~z~;--~~~tó:~. un ··ti-aba Jo 
. '.. '"~\ '- ',,· " 

:: n: ~v:s :: ;:::¡;}~j}~~iff~Vf f~tfá~"~g::f :r::~m::t:0:::e:r ~: 
'-<-.·~-

1 n ten to d~~ c~~_-Par~·~f~~:,·.~~~::'.~·,¿,3~~·:·-:~~~~·g9S_:_actuales _de la comunl-

dad. 

Ya se han sehalado anteriormente los factores mas importantes 

que han tncldido ~n Ja transtormacl~n da la forma original de 

las comunidades rurales circunvecinas a la ciudad de Mextco. 

Toda ~sto ¿g con la idea de tener los respectivos elementos 

tebricos que tienen que ver con las tl~madas causas estructu-

rales del ptoceso de cambio de 109 pueblos antiguos del va-

1 ti::. Ahora mi preocupacit:m estA en conocer y estudiar la!i ca-

racterlsticas estructurales de la llamada comunidad xochim11-

ca que la han acampanado a trav~s de su proceso histbrico y 

que ~on ~lementos condicionantes de 9U exi2tenc1~ sociel. 

~n e~te santtjo ta propuesta teertca de Henrl Lefebvre sobre 

m& ~~tace signltlcati~a para Ja 

-::amp0re1~~!"!Jn de ~9-- que _existe act.ualmente en la rea.I load de 

:.:..:.·ctdml"1c., GanSici~ia~ q-u~----ño ·se- -p-ue~.~-""yB -~~bl_&r_ J~_: pu&bíCI o 
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comunidad rural ~n ~l sentido preciso de estos l~rminos. Como 

toda ~eal ~.dad __ h.is_tbf'.~~a.,·~ _la. c·omunidad campesina se desarro-

1_ IO, Se .feat'i~-~m6:-.. i:·.~~~. -~~á-nsf0~rmo. 

ffLa comuÍ1idá-d rural campesina es una forma de agrupaciOn 

~ocia) .que organiza segon modalidades histOricamente de 

termi~ad~s, un conjunto de famlllas fijadas al suelo. 

Estos grupos primarios poseen por una parte bienes 

colectivos o indivisos, por otra <<bienes privados).>, se 

gOn relaciones variables pero siempre histOricamente de 

terminadas. 

Est~n relacionados por disciplinas colectivas y designan 

-aun cuando la comunidad suarde vida propia- responsa 

bl~s mandatarias para dirigir la realizacibn de estas 

tareas de interés general"C24> 

Letebvre, plantea tambl~n la idea del cambio de la comunidad, 

a partir de las transformaciones de las condlclaneg obj~ti~a~ 

materlale9• como gen los cambios econemicos ajenos a su ra-

ctoneltdad. E3te factor f lnalmente ha provocado el cambio 

de 1.s. forma ortglnal de la comunidad. Sln embergo,el mismo 

autor considera qu~ la comunidad rural ha sobrevivido en al-

guna9 de sug termes adaptAndose y cambiando en tunctbn de una 

lbgica global dominante. Menciona asi el mecanismo de la in-

teraccion que le ha permitido sobrevivir: la movilizacibn 

campesina, -como condicibn sine quanon- contra las termas que 

atenten contra su organizaclbn interna: 11&.mese teu 
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dales, capitalistas. o socialistas y tambien contra cualquier 

forma de poder de Estado de ~stos sistemas sociales. Es im-

la actualiad d~ Xochimllca como zona productora agrtcola en 

el marco urbano capitalista ge debe tamblen, a que la misma 

actividad agrtcola posee caracterlsticas f lsicas que la dis

tinguen en el contexto regional y una base social que repro

duce esa dlstincion. 

Ast, la existencia de la agricultura en Xochimilco 1 Milpa Al

ta y Tle.huac en. la ciudact, es aecir1 en t?I marco Ut·bano capl

ta.llsta • responde a tenamenos propios de nuestra formaclon 

social ocasionados por las degigua\es formas de desarrollo 

del capital que se han expresado en la incapacidad pnra ab

sorberlas y destruirlas urbanlzandolas: pero tambl~n la vlta-

1 idad agrtcola de la zona responde a factores intrtnsecos de 

la mlcroreglbn que la han acampanado en su historia y que son 

en los hechos, procesas de trabajo , formas de organtzaci~n y 

elementos naturales que han dado sustentabilidad al n~cleo de 

la comunldad.<25) 

Sl1\ ~mbac~~. ge puadc canalderer ~ue eKigte una tendencia a 

la destntegracion de la comunidad xochlmllca como productora 

agrlcola como lo muestran los ~!timos reportes proporciona-

dos por le. SARH en el D.F., donde seo observa. una dismtnuciflTl 

de ¡~ sup¿rf!c!c =asechada del rerlodo de 1987 a 1989 de un 
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20% en el ejido, C26> lo cual se ha relacionado entre otros 

muchos factores internos y externos, con las relaciones 

econOmicas mercantilistas que han fomentado la diferencia-

cibn social, la desigualdad de condiciones y que han influido 

de alguna manera en los comportamientos colectivos. Al lado 

d~ estos factores eKlsten las pol!ticas del Estado hacia la 

zona y que las podemos sintetizar en un apoyo relativo hacla 

la infraestructura social productiva de la regibn 1 y un esca

so apoyo a los procesos productivas agropecuarios vía ser

vicios tbcnicos , insumos y medios de produccibn espec!ficos 

que requiere la zona. Mientras o al mismo tiempo,ha 

facilitado a trav&s de otras instancias o dependencias ofi

ciales, las condiciones materiales de la infraestructura pro

ductiva y las condiciones politlcas e ideo16gicas que favore

cen la propia producclon y reproduccibn del capital urbano, 

que se ha materializado hasta nuestro~ dias en proyectos de 

ampliaclOn del perlferico, construcci6n de lagunas llamadas 

de regulac10n sobre tierras agrícolas productivas que tratan 

de resolver un problema urbano; el hidra~lico de Ja ciudad 

de N~xlco, as! como la construcciOn de Unidades Habitaciona

les que dinamizan los intereses del capital inmobiliario ha-

eta la zona. Sin embargo. peqar d~ todas ~2ta~ medidn~,c~ 

un hecho social la e1dstencia del deseo de In comunidad a no 

desaparecer, lo que se ha traducido en una constante lucha 

por la conservaclOn de sus recursos productivos que son una 

condic16n objetiva de su permanencia como productora agr1co

la, que ha sido en el pasado y en el presente un elemento co-
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heslonador de su resistencia. Esta resistencia se ha e~presa

do recientemente entre los pueblos xochlmilcas de San Grega

rio y Y.cchimilco, qu~ ~e han constituido como tuer=a= soci~

les que se organizan y se movilizan por la consarvac!On y me

j?ramiento de sus recursos productivos, lo que ha sisniticado 

un tuerte cuesttonamiento al proyecto del Estado, 

Tambl~n es importante anotar que,a pesar de la avan:ada indl

vldualizacibn que se expresa al interior de la familia, se 

puede fomentar todavla una mentalidad colectiva ya que exis

ten las condiciones mlmimaa y tundamen~ales para proponer eso 

"espirllu " a partir de la reproducción de relaciones econO 

micas y pol1tlcas de la vida cotidiana que retomen la at-

mOsfera comunitaria que todav1a permea al xochimllca, y so• 

bre todo, las condiciones del procesa de producclcn agrtcola 

sustentado bAsicamente en los espacios poductivas. 

Asl pues, la antiguedad de los pueblos como agricultores es 

un elemento crucial para entender su trascendencia, ya que 

heredan toda una tradlclbn cultural en torno a la tierra y • 

en particular la chlnampa como uno de los élementas vitales 

cohf:sionsda~ee de Ja eMis~encia de las comunldbJ~~ ya que ~u 

historia est~ 1 lena de persistenctos , innovaciones y adapta-

clones sustentadas en su alto potencial productivo haciendo 

poeibli:; e:I poi tcultivo , lo que ha condicionado la sobrevi-

vencla de los hablt~ntes nativos de la :ona ant~ la v1alencth 
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de-1 exter,ior~ 

Tam~i~n la persistencia de ·los barrios ha permitido la exis

tencia de e9tructu~as espactale9 de tipo preh1sp~n1co ~ue 

han sido utilizados para organizar fundamentalmente activtda-

des de tipo religiosas, la cual significa una especie de 

sincretismo rellglaso-cultural que se expresa en torno a la 

idea de se~ulr exlstiend? como comunidad. 

Tambi~n puedo considerar a otras actividades econbmicas que 

fueron rrcpias de lo9 antiguos pueblos del val le, en e9pect

tico de los xochimilcas y que tos caracteri=aron y ayudaron 

a resitlr y cohesionarse en sus origenes, y que posteriormen

te de1aron de ser realizadas ya que dependlan de un medio la

custre para su existencia~ la caza. del pato, la pe9ca 1 y 

otras propias de habitantes de los lagos, Al dejar de existir 

estas condiciones ob}etlvas natutales, desapatece relativa

mente la actividad y su tunclon coheslonadora. Esta experien

cia debe someterse a la reflexion y relacionarla con las cn

ractertsticas que estA tomando en la actualidad el proceso de 

d~strucc10n de los recursos naturales ejidales y chinamperos 

de la ~ona que todav1a existen ya que que tendria~ repercu-

siones 

rio. 

en la construc=lon dP un proyecto de vida comunlta-

es 
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CAFlTULO lll.- ANTECEDENTES HlSTORlCOS·OE LA_COMUNIDAD 

XOCHtH!LCA. 

lll.1.- CARACTERlSTlCAS FISICAS DE XOCH!HILCO EN LA EPOCA 

PREH 1 SPAN l CA. 

EJ laso de Xoahimilco existe desde hace 200,000 anos, cuando 

los movimientos de la corte:tt de ta tierra y la actividad 

votcAnica regional hicieron emerger la sierra da1 Chichinaut

~tn, que "cerro" su vaso ·de captacton hidra~lica~ Desde ese 

tiempo, el laso se ha surtido por las aguas de lluvia y por 

Jos manantlaleg que el Chlohinautzln (formado de roca volca

nlca muy quebrada> iba filtrando poco a poco durante todo el 

&ho~ El lago de Xochlm1Jco, llegó a tonar una eKtensibn que 

lo hacla mantener un mismo nivel de agµa 1 interconectado na

turalmente con los lagos de Chalco y de H~xlca Texcoco. Sin 

embargo, ta mayor parte del tiempo, el laso de Xoohimilc:o t.~

vo mAs atto nivel y me,or calidad de agua en ~elac10n con 

otros lagos debido a los manantiales que lo surttan con toda 

la cnptaclbn de la sierra. Fub por ello que las pueblos n.,.a

hu&tl, aprovecharon el erea de Xochimilco para desarrollar al 

m&s vasto proyecto hldroagrlcola antes del siglo XV unas 

20,000 hectareas de chlnampas de produccl~n continua y sus

tenteb! l idad ecolOgica, que aprovechan el suave y constante 

f 1 ujo 
0

de aguas. ( 1> 
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l l !. 2. OR 1 GEll DE LA COHUN 1 DAD, OR 1 GEN DE LA CH 1 NAM?ERI A Y 

DESARROLLO DE LA REG!ON. 

Los primeros grupos humanos que se instalaron en la region 

Chalco-Xochimllco, tienen una antiguedad de 22,000 anos, se-

g~n evidencias arqueolbgicas halladas en los alrededores del 

cerro de Tlapacaya. Surgen los primeros pobladores playeros 

alr~dedor del lago hace.unos 5000 anos seg6n los arqueOlogos 

que han trabajado sobre el area, Jeftrey Parsons (1982>. H. 

Carmen Serra Puche <1988>. 

Pos ter 1 ormente, 1 os pab l adores p 1 ayer as fueron apropi&.ndoso 

de 1 os t agos poco a poca. Des ar ro 1 l aron, pr 1 mero. 1 a tecno 1 o

gia del Tlatel (plataforma elevada para basamentar la vivien

da rustica> y posteriormente cuando yn existta cierta expe

riencia agrtcola. la chinampa: parcela elevada artificialmen

te sobre el lodoso.tondo del juncal. SegtJn estudios ya reali

zados se considera que la chinampa como forma desarrollada y 

hegemonizante de la vida agrlcola de los habitantes de la re

siOn tiene ya mls de mil anos de existencia lo que se deduce 

por et carbctcr monumental de tas construcciones de ese pe-

riada que indican una seguridad y paslbl l ldades de Invertir 

una ~ran cantldRrl de trabnjo en nctlvldaJe~ no ~grlcoJas 

Los xochimilcas. como la primera tribu nahuatl&ce que llega 

al Val le, tundo su primer sef'\orio el el siglo X. o.e .. Como 
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tr!~c zu!rit un p;~eeso de aculturizaclbn por parte·~e i~s 

pueblos asentados an~eriormente, lo que indica que retoman 

la~ experiencias sobr~ Is forma de g~narle terreno aj lago y 

sobre las chinampas. Pe~teccion&ron es~as técnicas y las 

desarrollaron en t~rminos de su potencial agroproductivo lo 

que ayudo a dar salida a la demanda de alimentos que se esta

ba generando en el valle por el mismo proceso de nahuatliza

clbn. 

Los problemas de espacio provocaron con!llctos sociales que 

se canali:aran 3 trav~s de las guerras. Ast, los xochimilcas 

fueron soju:gados t1379) por el -- senor de Azcapotzalco y pos

teriormente por los Aztecas quienes al consolidar su espacio 

original -centro de la laguna- empiezan a ganar poder polltl

co y militar, sojuzgando a la mayoria de las pueblos del va

lle, entre ellos al de Xochimilco en 1430. 

El sometimiento al poderlo Azteca se daba en los tbrminos si

gtJientes: El tributo se ablenta sin modificar las formas de 

organtzac10n productiva de las comunidades; "cada provincia y 

pueblo tributaba seg~n su gente y calidad de tie~ra. porque 

cada pueblo o p1ovlncla tributaba de lo que en el la se regla 

y labt3b3, stn que ruera necesario salir a buscarlo tuera de 

Es un hecho que d5das las caracterlst1cas productivas y su 

capacidad para generar alimentas, las chinampaa na deJan oe 
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existir en la colonia, segón Pena Hazz M,CJ> se siguieron 

construyendo hasta despu~s de la conquista. Posteriormente 

durante los siguientes cuatro siglos las caraclertSticas de 

la relaclOn ciudad de Nbxico-Xochimilco se sigue dando en 

t~rminos de una aportacibn de alimentoG agrtcolas y pisclco

las. 

Para conocer los niveles de expanslon de la vida urbana y las 

repercusiones en las =onas t1sicas agrtcolas de Xochimilco, 

considero que los datos relacionados con el crecimiento demo

gr~f ico de la regiOn nos sirven como indicadores importantes, 

sin excluir aquellos relacionados con el crecimiento Y desa

rrolla del equipamiento urbano y que estAn relacionados di

rectamente. Ast 1 podemos observar que, segtJO los datos demo

grAticos, la comunidad xochimilca se mantuvo en el tiempo y 

con una inmensa herencia cultural eKpresada en su vida coti

diana y en sus abras materiales como en las chinnmpas y ba

rrios. As!, en al origen del senorio de Xochimilco 950 d.c. 

aproKimadamente habla una poblacibn de 10,000 habitantes, la 

cual crece en el ano 1200 d.c. a 15,000 habitantes y a 36,000~ 

habitantes en 1521. Disminuyo en 1600 a 6,000 habitantes y ya 

en 1900 era di:: lú,000 h~Lllu11l~s1 e:s hA.iil~ 1030 eiu~r.ctci ~mp!c.

za a aument~r hasta 27.úOO habltentes. Sin embargo, ya para 

1950 la poblac!On de Xochimi leo 1 lega a los 47,082 habitan

tes, duplicAndose en menos de 20 anos, lo que no sucedl6 en 

los cuatro siglos pasados. En 197ú alcan::o la citra de 
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Zona Mctrorotiluu de I= Cludld de Mt,ko. roblt~lon ~" 
Uniihdtt Tmi1orWcs de sui tm Conlomo¡, 1940-1980 

Unidad T etntorial POBLACIOI" TOl AL. 

1940 1950 1960 1970 1980 

ZoruMctropoliuna l 6-M 921 l llS ti7l 5381153 9 210853 14419454 
CíUdldCtnUt\ 1448422 2249221 28291S6 l cm 984 l 686 499 

PRIMER CONTOR?-10 183 340 832107 219955t> 4R74557 7635 3'14 

Dtlt1a&iont1 dtl D.F. 183 340 83:? 10'1 l\07b26 31135 501 s 479 06) 
Alvaro0brtg6n 32 ltl 133 200 291272 525521 664 256 
Azcapotuko 63000 199 '1ll 394351 Sf>S 599 623433 
Coyoadn 3S l4S 73 020 165911'. 334 874 621193 
Gu1uvo A. Madtro 41 5b7 308002 74lo.i3 1lB2260 1569714 
t.111cako 11212 39 529 211964 503066 591445 
l.i:Up&bpt 78624 2B0bl5 582197 1 31500 
Dl•jimtlpt 10413 35 9M 95059 

Mu11/<lpio1 dtl E1tado 
dtMbicu 91930 1039056 2156311 
rw, .. 91930 428 786 759457 
Neuahualcóyotl 610268 1 396854 

U/Udadterrltorlal POB LACION TOTAL 

""' 1950 '""' 1970 1950 

SEGUNDO CONTORNO 13159 54345 351841 1 l21813 3475923 

Ddrpdonn dd D.F. 13159 23343 183 \)2 453 155 .. , ... 
Mqd..zen.tCoalrcm 13159 ll 34) 43306 104591 1199116 TWpon 65080 156377 384613 Xoetúmlloo 74746 ll<t694 126108 -·" 67493 151061 

Munktpla1 dtl E1'4do 
dtMblto 31 002 168709 868658 2 531005 T\tlnep&ntb 31001 132769 <W7 290 ll09961 Chim1Uiu1tJn 12176 11485 64510 &:11cpec 43764 244647 819 478 Zu>iou so 1!3 "211624 Coacalco 14617 102 "2CM Hub.qulluCln 36350 81395 .... ., 

36059 103765 Tull\t!Jn 57997 142625 Ateneo 
16467 Cututltlinlzc.aW 

179 920 

Fuentei Gustavo Ga.rza,"Evoluctón de la ciuda\d de México en el 51.c¡¡lo xx.·· 



124,694 habitantes y para 1986 llegb a 279,200 habitantes. 

Esta sltuaciOn ha provocado una gran diversidad social que se. 

expresa en la realidad con diversas y a veces c·antradicto-

rtas concepciones acerca del presente y del futuro. Por una 

parte estti.n los xochimilcas productores, sus barrios y sus ac

tividades clvlco-religlosas, par otra, los migrantes y sus 

&sentamientos irregulares llenos de necesldadeg; tambt~n coe

xisten zonas habltacionales lujosas con sus respectivos habi

tantes que pugnan por ~l contort urbano. 

N O T A S 

(1) Plan Ejldal Alternatlvo Xochlmllco-San Gregorlo-Tlahuac. 
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(2) Craolela Lechuga, Analisis De Un Elemento de la Estructu

ra EconOmlca Azteca, la Chlnampa, TESIS, ENAH, 1977, p.71 

(3) Pena Hazz,Elsa Margarita. "El Trabajo Agrlcola en un PUJl

blo Chlnampero: San L.uJg Tlaxtaltemalco" H&xico, 1978 

ENAH. 
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CAPITULO IV.- DECADENCIA Y CRISIS DE LA AGRICULTURA EN 

:.,.XOCHllllLCO. 

IV, L.-XOCHIHILCO,ENTORNO FISICO 

La delegacicn Xochimilco tiene una extensibn de 127 Km cua

drados, ocupa ast el tercer Jugar en extensibn entra las de

legaciones pollticas del Distrito Federal. Limita al norte 

con las delegaciones de lxtapalapa, CoyoacAn y Tlalpan, al 

este con Tlahuac y al sur con Milpa Alta, Se encuentra si

tuada al sureste del D.F. a 23 Km. de distancia con el centro 

de la ciudad de M&xico ~tiene una altitud de 2500 m.s.n.m. 

La delegaclbn estA integrada por una cabecera delegacional, 

con sus 17 barrios, la conforman tambi&n catorce pueblos y 

siete colonias 

La pa~te sur de la delegacibn tiene un relieve abrupto, cru

zado por la sierra del Ajusco. De este a oeste se localizan 

lo; cerras de Tlamazcalco 1 Teoca, Tochuca~ Tzompole y Tlamapa 

hacla al noroeste se encuentran los cerros de Tehuanpalte

petl, el Tetequllo, el de Santiago y el de Xoch!tepec. Dentro 

del rerimctro dclcgncior.~l ~e encuentran los cerras de Moyo

tepec, Xllotepec y In Noria. 
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Fuente. Departamento del Oi.gtn. to Fede1~a1 1969 

Pol/gonal perlmetnl 
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Las tierras que se encuentran en las partes altas iienen sue-· 

los de origen volc~nico, predominando las rocas.·ig~~~s ~~tru

sivas; 9U textura es de mlgajOn arenoso y arc_i.~lo_~'?-! ._con:,un 

relieve que va de ondulado a escarpado y- con· pe~diente ·de O·a 

25 "· 

En las tierras bajas los suelos son de origen lacustre, for

mados por el arrastre y depbsito aluvial del material acarre

ado de las areas montanosas. En general son suelos profundos 

de 1.5 a 2.5 mts., ricos en materia org6nlca y con un alto 

contenido de nitrOgeno y fbsforo, Predomina la textura de 

franco a franco arel l loso, el rel leve es plano a ondulado. 

Se observan pequenas corrientes que bajan desde las estriba

ciones de las sierras: el ria Parres o de Santl~ga y el ria 

San Lucas del Oeste de la sierra del Chichinautzln que desem

boca en el lago y el rlo de San Buenaventura proveniente del 

Este del Ajusco. 

El clima es templado h~medo, la temperad~ de lluvias se pre-

senta en el verano. con une temperatura media anual de 

18.2 grados c., y se llegan a registrar tempersturas mtnt-

mas de -8 grados C. y maxlmos de 31 grados C •. La cantidad de 

1 luvlas al ano es de 700 mm., principalmente distribuida en

tre los meses de mayo y octubre. Las helada5 se pr·eeentan en

tre io::i meses de octubre y abril, siendo el periodo de no

viembre a febrero el de mayores probabilidades. Las grnni=a-
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das ocurren entre enero y septiembre, con una cantidad maxima 

de seis, siendo el mes de julio el de: mayor incidencia de los 

meses. Los vientos dominantes son del Noreste, can su mayor 

intensidad en los meses de febrero, marzo, y abril aparecien

do por segunda ocasltin en julio, agosto y septiembre. 

Ln vegetacil:ln que predomina en las partes al tas al Suroeste 

est~ representada por bosques de pinos, encontr~ndose diver

sas especies de este tipo de Arboles. Por debajo de la zona 

altltudlnal que ocupan los pinares, la compaslcion florlstica 

cambia siendo la m~s representativa el encino, presentandose 

can ·cierta distribuclbn local el aliso, el cedro, madrona y 

fresno. En las laderas de la zona montanosa se presentan pas

tizales inducidos. 

En la parte baja de la delegaclbn, que es ocupada par la zona 

lacustre, prodomina la vesetacltin acut..tica. En los bordes de 

las chinampas existen los ahuejotes y el ahuehuete que cong

tltuyen la principal vegetaciOn alrededor de las chinam

pas. CU 
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IV.z.- XOCHIM!LCO Y CRECIMIENTO DE LA CIUDAD. 

Se considera que el proceso de lntegraclOn urbana de Xochi

ml 1co con la ciudad de H~xico sucede violentamente en la d~

cada de los setentas -~sto no descarta el pasado proceso de 

ta relaclbn- debido al hecho de la construcclOn 3Celerada de 

obras de tipo urbano coma la construccion de caminos, la 

calzada M~xlco-Xochlmllco-Tuly&hualco, la prolongacibn de la 

Avenida Dlvlslbn del Norte • el anl l lo perlferico y de toda 

una serle de construcciones urbanas necesarias por el fenome

no demogrhfico -como ya he menclonado-(111.2). Este proceso 

se etectub a costa del cambio de usos del suelo agrlcola a 

urbano. En ta zona, el proceso de urbanlzacltin se ha desarro-

1 lado en forma desigual, form~ndoae as\ zonas con un mayor 

equ1pam1ento urbano, y otras donde se desarrollan actividades 

agrlcolas. 

Se pueden considerar que existen tres reglones basteas dife

renciadas por sus caractertsticas f lsicas: la zona chlnampera 

Y de cl~negas que ocupb el antiguo vaso del lago de Xochim~l

co-Chalco, la zona montanosa en las faldas en la serranla del 

Ajusco, la zona de poblados riberanos del sistema lacustre 

que ocurre de oriente a poniente entre las dos anteriores ha

cia Tlahuac. 
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REGION 1 

Santa Maria Tepepan 

Santa Cruz Xoch1tepec 

Santiago Tepalcatlalpan 

Cabecera Xochimi1co 

POBLADOS 

REG!ON 2 

San Loren20 Atemoaya 

San Mateo Xalpa 

San Andres AhueyocAn 

Santa Cecilia T. 

San Feo. Tlalnepantla 

REG!ON 3 

Santa Cruz 

S,Gregorlo 

San Luis T. 

Santiago. T. 

La primera region estA comunicada totalmente con el tejido 

urbano de la ciudad lo que ha repercutido en uno mezcla de 

diferentes usos del suelo como el caso de la cabecera de Xo

chiml lco donde existe evidentemente una fuerte concentraclbn 

de tierra chlnampara produciendo flores y un elevado namero 

de concentraciones habltaclonales en el centro y en sus 17 

barrios y siete colonias. 

Los poblado9 de la segunda region estAn unidos por caminos 

rurales y se encuentran aislados entre si. 

La tercera regiOn tiene una importante vla de comunlcacibn 

carretera, la de Xochimilco-Tlahuac que ha incidido en el 

prooego de crecimiento urbano, sin embargo, se encuentra una 

importante zona chinampera 1 como la de San Gregario, 
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~~ el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegaclbn Xo

chlmllco, noviembre 1980-1983, se senala la existencia de 

8400 h~ctareas agropecuarias y en particular de 1200 has. 

en la zona chlnampera, es decir, cerca del 80% del terrltorlo 

total de la DelegaclOn era ocupado todavla por actividades 

agropecuarias , lo que no significa que toda esa extenslon 

tuera aprovechada productivamente, debido principalmente a 

dos factores: la degradaciOn de tos recursos y el escaso 

apoyo a la producc1bn.C2l 

Existen en la actualidad todavta 6 Ejidos registrados por la 

Secretaria de la Reforma Agraria <S.R.A.l, pero estos han si

do yn afectados y modificados por dos tactoras tundamentale3l 

las invaslone= de asentamientos urbanos, Tepepan principal

mente y las expropiaciones por parte del Estado, 1ust1tlcadas 

p~r la tuerza del desarrollo de la mancha urbana hacla lazo-

na. 

Como ya eKpresamos en el capitula Ctt.3.l las ejidos de Xo-

chlmilco fueron creados durante los primeros reglmenes posre

volucionarios, fundamentalmente bajo el de Obreg~n en benefi

cia de 1726 faml11as dotadas con una supertlcle de 1712-24 

hectAreas. 

Tambl~n se observa que la distrlbuclbn de la tierra entre los 

ejldalarlos no ~s equitativa ya que mientras en el Ejido de 

103 



Xochimilco cada ~ampesino canto con 3.8 hect~raas de una ex

celente calidad que ha permitido una produccibn que ha bene-· 

fletado a la economta tamllÍar, en otros como el de San Gre

gario sO!o poseen un promedio de i/2 ha .. Los Ejidos han per

dido la tierra de forma desigual ya que San Lucas Xochimanca 

vta expropiaciones perdlO el 94% de la tierra de que tu~ do

tada originalmente, Otros como el Ejido de Xachimllco y el 

de Santiago Tulyehualca han perdida el 7~ y el a~ respectiva

mente, mientras que el de Tepepan ha ganada un QO~ mas en 

~elaclbn a su superficie orlglnal vla ampllaclOn agraria, la 

cual estA en la actualidad transformada en usas urbanos habl

tacionales. Puede considerarse que en general las n~cleos 

agrarios de Xochlmilco mantienen gran pnrte de tlerrn de In 

que originalmente se les doto para uso agrlcola. <VER CUADRO 

HISTORIAL AGRARIO V EXPROPIACIONES). 
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Comunidade11 

l. Son An,dréo Ahuay! 
can 

2. San Francieco 
Tlnlnepantla 

3, San Mate:o Xalpa 

4, Santiago Tepn! 
catlapnn 

Sigue cuadro "Hiotorhl.-,. co1nunidados 

Solicitud de reconocimiento Tr6mi te oc tuo 1 
y t1tuloci6n de bienee com!_! 
noleS 

Sup. 

531 ha. Cuorpo connul t l vo 
agrario. vrn por 
conflicto de l!ml 
tes 

1000 ho. Vía J)c7.•conf11cto 
·de Hmi tus 

1115 h•. 

1014 ha. 

Problemas utorldndes 

Conflicto por 
llmi ten 
Anentemientoo· -
i rrcgulnrca en . 
¡t.lm 

"lc.enteq 

Cnnf'licto por -
l ím1 tea 
Aticntnmlcntoo -
humano::i en pequ!!_ 
i\n escale. Vigentes 

Prob 1 cmno do 11-
mtl.eb. 

A:1entnmiontos Hu 
monos irragula-: 
reo Vigente!¡ 

Asen tamicnto:J hu 
manos irrcguln-: 
res -~tc!'l 



XOCHIMILCO, EXPROPIACIONES, 1987 

PROMOC ION POBLACION AílO llAS. AFECTADAS 

Secretaria de Marina Tepepan 1971 1 o 
Secretaria de la De-

fensa Tepepan 197 2 22 

~ 

Secretaria de Salubri Tepepan 197 s o ,, 
dad 

Secretar1a de Recur- Tulyehualco 1986 
sos 'Hidráulicos 

• 7 8 

Petr6lcos Mexicanos Xochim ilco 1987 

Comisi6n Federal de Xochimilco 1987 1Z 
Electricidad 

Elabo~ado en base a información de la S.R.A. 

ílESTINO 

Instalaciones 

Instalut: iones 
del Colegio 
Mi 1 i tar 

Servicios nsi· 
tcncinlcs 

Paz.os 1 acucdu1 
tos 

Pcmcx 

Yin de al tn 
tensión 



IV.3.- T,RANSFORMACION DE LOS RECURSD_S NATURALES DE XOCHIMILCQ 

Va hemos mencionado que el desarrollo urbano en la zona lm

pl1c0 la alteraciOn y degradaciOn de los recursos naturales 

de la regiOn, lo que significb la transformacibn violenta del 

medio natural y condlcion fundamental para la producciOn Y 

reproducc!On de las actividades agrlcolas. 

Ya expresamos que existen elementos fislcos indispensables 

para la producclOn y reproducclbn agrlcola en la zona chinam

pera y que que dan sustentebllidad tambl~n a tas actividad 

que se desarrollan en el ejido y en el cerra. Asi los cam

bios en el agua, la tierra y el el ima., han tranatoríllada laA 

condiciones naturales y geogrAficas de la cuenca. La sobreex

plotaclOn de los mantos aculferos ha repercutido directamente 

en el hundimiento del suelo y la compactacl~n de las capas 

arcillosas provocando la nula renbsorcibn del nivel treAtico 

con lo cual se pierden niveles de humedad en la capa arable 

necegarla para procesos t1s1olbglcos y productivos de los ve

getales. <3l 

L& contaminaclbn de los suelos por la lncorporacibn de aguas 

residuales y de substancias qulmicas provenientes de la apli

cacibn de plagicldas ha propiciado la p~rdida de la capaci

dad productiva de los mismos. Otro elemento trascendental es 

la contamlnaclon de las aguas utilizadas con fines agrlcolas 
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a travbs de la incorporacibn de desechos solidos debido a la 

falta de entubamiento del drenaje y del relativo tratamiento 

por el que pagan las provenientes de la planta dÓl Cerro de 

la Estrella, lo cual provoca una alta concentraclon bactereo

lbgica en los productos agrtcolas junto con la presencia de 

un n~mero cada vez mayor de plagas y enfermedades que afectan 

los cultivos. 

La deforestacibn de las Areas boscosas y de vegetacibn diver-

sa, propicia la erosibn de.los suelos y los escurrimientos 

violentos que reducen la fertilidad y la disponibilidad dé 

materia orgAnica en los mismos. 

La p~rdida de la superficie de sustentacibn , bosques y la

gos, aparte de la contaminaclbn ambiental, ha determinado que 

\as poblaciones de ave9 no n9lstan a los procesos ecolOgicos 

principalmente en el control de fauna e insectos nocivos, en 

la propagacion de semillas forestales y en la polinizacibn. 

El crecimiento urbano amenaza el habitat eco\Ogico de la& 454 

especies de aves que se han detectado en el val le que constJ

tuyen una praporcibn importante que hay en el pals. C4) 

Esta degradacibn de los recursos naturales ha ocasionado un 

cambio cualitativo en la relacion del productor xochimilca 

con la naturaleza, al hacer intervenir nuevos instrumentos Y 

recuraüs en el proceso productivo. Es decir, la compleia 

tecnalogla que caracterizaba el proceso productivo y que 
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es~aba directamente relacionada 

ha· sutf'ido transtor-macianes lo 

·.con el-- .med1a-~ambr8nte Y,ª 

cua 1· ··rep·~-~'d-u~~::,,·i~n~'o en .al -

gunos m&todos Como en algunas t~c.n)_c~i:~ ·~~ .. ,~~b .. Serv~- ást 1·a in

tervenciOn de elementos ajenos-~ la racionilida~ d~ la pro-

ducciOn chinampera como por ejemplo, la sobreKpJotaciOn de 

lo mantos aculferos y el saqueo de los manantiales que 

prop~ciaton la d1sm1nuci0n de Jos ni~eles de agua necesarios 

para la lntlltraclbn de bsta en la parte centro de la chlnam·· 

pa lo que ocasion6 eJ uso de regaderas y bombas de combustlbn 

interna para el riego de plantas y hortali2ns. Tamblen ta 

descarga de aguas residuales "semitratadastt ha contaminado 

los suelos de la regiOn al lncorporArseles diferentes sales 

y ocas l onando la pérdida de su capacidad productiva, cau 

sando el empleo de fertilizantes qulmicos principalmente en 

las tlox-es~. Otro efecto directo de la contamlnaclon es 

el uso de lnsectlc1das y fungicidas que tiene eteotos direc-

tos en el microcl lma de la zona. 

IV.4.- ELEMENTOS QUE ALTERAN LA PRODUCCION CHINAMPERA. 

Ee importante detinlr que ta chlnampa es un sl9tema de pro-

duccibn agrtcola¡ ella es parte de un conjunto de elementos 

orgAnicos interrelacionados que constituyen un todo natural y 

social que est& constituldo por un constante tJujo de ener-

g1a que proviene de todos los elementos biOticos que mantle-

nen relaciones en un ecosistema global y que al no existir o 
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no funcionar ~lguno de esos elementos; hombre, tierr• y agua, 

principalmente, la racional ld&d del •l•tema y de la• abjeti-' 

vos prodUotivos no se cumplen, As1 pues, es.un sistema que 

~equlere del medio natural y de un medio social, del h¿mbre 

como sujeto can capacidad para transformar, en funclbn de sus 

necesidades, los fenOmenos de la naturaleza. 

Ast, considerando esa caractertstica intrlnseca y reconocien

do al hombre y al elemento agua -9ln descartar a 109 demas 

elementos mencionadas del conjunto org~nico- como los inme

diatamente fundamentales para el funcionamiento del sistema y 

de ~a sustentabilldad ecalbglca del ~rea, puedo expresar que 

las transformaciones -realizadas por el mismo hombre sufridas 

en el ecosistema global de la cuenca de H~xico, y an particu

lar, en el de la ::ona sur de la cuenca: el lago de Xochimil

co-Chalco, son indicadores de las posibilidades objetivas del 

tunclanamiento productivo de la chinampa. Ubico como un mo

mento critico la década de los cincuenta de este siglo, ya 

que el proceso de desecaclbn de la cuenca se cumple y los 

canales de Xochlmllco se quedan sin agua, suceso condicionado 

por los errores en la polttica hidra~llca de la ciudad de Mb

xlco y en concreto por el entubam1ento de loe manantiales pa

~a abastecer a la ciudad y la explotacibn excesiva de los 

mantos acuiferos del Sur de la cuenca, hechos que violentaron 

laa ca~dlcianes naturales y socialeg de ta zona. Ast, desde 

la perspectiva de los elementos n&turales que intervienen en 

el sistema chlnampero, la cantidad y la calidad del agua son 
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Importantes para reactivar la condlc·l~n natural de la origi

nalidad flsica intrínseca de la chlnampa. Gene W~lken consi

dera en t~rminos generales que el elemento caracterlstlco de 

esta agricultura radica en las obras de drenaje de los cam

pog ••• "Por esto sugiero el termino gen~rico de agricultura 

de terrenos drenadas de mejoramiento y explotaciOn de este 

media agrtcola ••. "<5>. 

Obviamente que, junta con la aplicaclbn de las tbcnicas res

pectivas y humanas sustentadas en una obligada conceptuatiza

cton vla b~squeda de alternativas integrales hacia el objeto 

-ta cuenca de M~xico- que se caracteriza por su extraordina

ria amplitud y complejidad. se requiere para su maneja 

cientlflco de diversas disciplinas con sus respectivas meto

dologtas y tbcnicas e hipbtesis que estbn condicionadas por 

objetivos comunes que tengan como fin plantear estrategias 

de recuperacibn y desarrollo regional considerando los facto

res socioeconomicos. 

N O T A 5 

<1> Delegacibn de Xochimilco 1 Monografta de Xochimilco, 1983. 

<2> Delegaclbn de Xochimilco D.D.F. Plan Parcial de Desarro-

llo Urbano de Xochiml leo, 1983 

l3l EL DIA, 2 de Abrl 1 de 1986; LA JORNADAA, 5 Marzo 1987 

(4) lbldem 

<5> Grac1ela Lechuga, Op.Clt. ·p.31 
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CAP l TUL.O V. - S l TUAC l ON ACTUA.L Y PERSPECTl VAS 

V. 1. - 51 TUAC l ON AGR! COLA ACTUAL DE. XOCH l M l LCO. 

Considero que 1a coyuntura por la que estA pasando la zona y 

sus habitantes es dif{cil y compleja ya que existen intereses 

diversos y contradictorios de grupos que se han eKpresado en 

los bltlmos meses queriendo hacer valer sus proyectoa y pro

puestas con respecto al futuro de la reglbn los cuales no han 

convergido en un objetivo combn. 

Es ~vidente que el problema de la zona lacustre de ~achlmllco 

no es exclusivamente ecolbglco, nl técnico, sino tambibn de 

carbcter polltieo social, pues cualquier propuesta de sotu

clOn o alternativa de desarrollo para la zona deberA tomar en 

cuenta los intereses, objetivos, y demandas de los dlterentes 

sectores actuantes. 

La anterior concepcion se basa en una lbgica de la correla

ciOn de fuerzas sociales existente en la regibn, en la qoe 

los proyectos viables no solo son aquellos para los cuales 

est~n dadas las condiciones t&cnicas y econbmicas, sino tam

bl~n los que corresponde11 a lac demandas de los principales 

agentes sociales. En este sentido, ta poltttca del Estado ha

c1a la zona deberla reconocer las cualidades y sobre todo la 

stgnlficacLOn qu~ le pueden dar los habitantes nativos al 

proyecto que se trate de aplicar con el fln 
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v~t'da-dera 'sús.tanc·ia al concepto de concertaciOn dentro de Ja 

estrategia pol1tica del Estido. 

Los siguientes datos sobre las condiciones de las actividades 

agr1colas a nivel del D.F. y Xochimi leo fueron obtenidos 

principalmente del trabajo realizado por la FAO en 1988 en la 

zona lscustre de Xochtmtlco Tlahuac y de otras fuentes como 

las de la SARH-D.F.y a trav~s del trabajo de campo • 

Es importante subrayar en primer lugar que con el acelerada 

proceso de urbantzaclon de las bltimas tres dbcadas en el 

D.F. se tnvadlb tierra rural bsto provocb el fenbmeno de 

desplazamiento de las mlsmes actividades agrlcolas a suelos 

forestales, ocasiononando la desaparicH:in del 19% de la su

perficie boscosa. 

Distrito Federal: E~tenslon Total: 1500 km. cuadrados. 

Delegaciones: 

Superficie Agropecuaria y Forestal: 68~ 

1 9 8 8 

Superficie Agricola 

Hllpa Alta~~~~~~~~~~~----:32.2~·~~~~~~~~~~ 

TI~ 1 pan 26. 6%. _________ _ 

Xochlmllco 20.1%'~~~~~~~-~~ 

Tlahuac 14.3%'~~-~~-~-~-

Cuajlmalpa 4.1%,~~~~~~~~~~~ 
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Magdalena Contreras~~~~~~~~2.4%~~~~~~~~~~~ 

Alvaro Obregon 2.1~~~~~~~~~~~~ 

La actividad agrlcola ocupa una extensibn de 31,949 ha. y 

equivale al 31" del total del D •• F., de la que el QS" corres-

pon de tierra agrlcola de temporal. 

Principales Cultivos: ANo 1969 

Milpa Alta 

Xochlml leo 

Tlalpan 

Tlahuac 

Milpa Alta Avena Forrajera~~~~ 

Tlalpan 

111lpa Alta 

Xochlmllco 

Nopal~~~~~~~~~' 

Hortalizas~~~~~~-

Tlahuac 

AREA AGRICOLA DE XOCHl111LCO 

31. 71' 

26. 71' 

19.81' 

10. 5" 

49.4!(, 

43.3!(. 

97.3" 

40.5!(. 

59.S" 

Ya he comentado que es a partir de l&s bltlmas cuatro d&cadas 

que cambio la tunclon principal de la zona de productora de 

bAsicos, hortal izas y flores para la ciudad de M~xico, a 

abastecedora de agua potable para las habitantes de la metro

pOl 1. Sin embargo, la agricultura na se ha extinguido por com-
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Hablt.aolonal 16 " 

A1rtoola y Forutal 43. 6 " 

IOTA 1 Rl •r•a d• oon••rvaolbn 

'º" •ntre l9BO y lQBQ 

~ URBANO 

Fuanto1 Elaborado a partir d• tnformac1ón da l D. D.F. INEGl 

lnduetrh. 1.0" 

Hl1to o.e " 

Ch1 na•pa1 12. & " 

Canale1 y Aculfero• 5, 7 \. 

N O URDAHO 



pleto y de los 122 Km. cuadrados que terma el espacio de la 

delegac!On,el 38.8 % de area agr1cola, es decir, 3, 994 ha. 

En cuanto a la situaclon productiva chinampera, la FAO co

menta que segbn los registros histbricos,confrOntados con la 

situaciOn actual, la superficie de cultivo de hortalizas Y 

flores en la zona chinampera, se ha mantenido estable durante 

lo Oltimos veinte aNos, mientra& que la superficie chinampera 

abandonada, corresponde a aqu!lla donde originalmente se cul

tivaba el malz. Ambas situaoiones se explican por los dife-

renclale9 en rentabilidad econOmica. Esto demuestra que, a 

pesar de las deticientes condiciones ambientales de produc

oibn, la chlnamperla continua siendo un slstema agrlcola in

tensivo con alta productivldad y rentabilidad. 

DELEGACIONES DE XOCHIMILCO Y TLAHUAC 

Supertieie Potencial Chlnampara:2740 ha. 

Poblados: Sup. 

830 Xochimilca~~~~~~~~~~~ 

300 San Gregaria _________ ~ 

San Luis Tlaxialtemalco_~~~ 

San Pedro Tlahuac_~~~~~~ 

MIKqulc~~~~~~~~~~~~ 

550 

550 

450 
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. 30% 

21i% 

15% 

.:,-º·" 
- :·.~1: 

°6% 

0% 

AGJUCOLA. 



Super1lc1e cultivada de suelo chlnampero: 1 9 070 ha.Csblo e1 

46.6 % del total potencial> 

La crlsls econOmlca por la que est• pasando el pats incide 

ob}etivamente en el comportamiento de la sociedad de la re

gion,en concroto,en las posibilidades realeg de empleo en el 

sector industrial y de servicios que en el pasado fueron par

te de las alternativas de ingreso de los productores agrtoo

las. En la actualidad existe una tendencia clara al desempleo 

en ~I sector secundarlo y terciario lo que representa en los 

hechos la bOsquada de opciones de la poblaclbn para sobrevi

vir, asl la agricultura vuelve a representar una principal 

opcibn de ingresas para la economla familiar de los xochlmil

cas que tienen los recursos y la tierra productiva y ta cul

tura agrlcola. 

Durante varias d~cadas la tendencia parecib ser el abandono 

de la agr1cultura y el empleo en otras &reas de la produ.o

clbn, la tendencia actual es de regreso a la chlnampa. Las 

generaciones que abandonaron la agricultura para agtudiar, y 

tener una profesibn, astan con•ider~ndo Ja actividad agrt-

cola, principalmente en la produccion de flores y hortalizas, 

como una opcibn de ingresos.(!) 

119 



V.2.- ORGANIZACIONES SOCIALES EN XOCHIMILCO 

Existen en la zona xachimilca diversos tipos de organlzaclo-

nes que acttlan en la zona, la familia, la comunidad, los ba

rrios, los ejidos, las asociaciones civiles, los comltes, las 

sociedades de producc!On rural, los comites de coroercializa-

clOn, los partidos poi iticos, etctJtera. En la actualidad es-

tas organizaciones sociale~ no estan lo suficientemente con

s.olidadas para formar un trente formal que tenga cama objeti-

vo el rescate de la zona productiva. 

De hacho, existen algunas organizaciones sociales que estan 

estructuradas en funclon a su relaclbn especifica con los re-

cursos del lago: 1> Los productores agrlcolas chlnamperos y 

ejldatarios, 2> los operadores turlsticas y 3> Los Colonos. 

Los productores agrlcolas tradicionalmente se han organiza 

do para el trabajo en las chlnampa9 y tambl~n para la reall 

zaclOn de sus fiestas, en actividades para el cuidado de ;us 

barrios, para el mantenimiento y la limpieza del la¡¡o. Estas 

actividades responden a e2tructuras ancestrales comunlta-

riae que sin ser organizaciones termales tl~nen un arraigo en 

ln pabtnclon nativa que le hR mantenido de alguna manera ca-

hesionada. Esta situaciOn se manlf iesta en diferentes niveles 

y en diferentes 1ntensldade~ entre los habitantes de la re-
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gi6n. fenOmeno que podemos observar en la magnitud de la 

fuerza social que hoy estA luchando por la conservacibn de 

sus recursos naturales. 

Sin embargo, es conveniente anotar que el carActer de las or

ganizaciones y de sus niveles tenlan que ver con una esponta

neidad que estaba sustentada en un esplrltu comunitario, pero 

que no tuvo continuidad organizativa en t~rmlnos formales • 

Esta situaclOn,que en la actualidad sigue permeando entre 

grandes sectores de la población, no ha permitido generar una 

respuesta en bloque ante 

sus recursos. 

la amenaza de la desaparici~n de 

No existen organizaciones para resolver problemas de la pro 

ducci6n chinampera, ya que el trabajo de la parcela y los 

problemas t~cnicos se resuelven individualmente. Sl exister1 

en cambio, organizaciones para la comercializnci~n de la pro

ducclOn de hortalizas y plantas ornamentales. 

Existe una unlOn de productores de hortalizas y flores, afi

liada a la CNC. Esta union agrupa a productores de hortalizas 

de varios poblados¡ de San Gregario Atlapulco, San Luls Tla

xlaltemalco Hixqulc 1 Tlahuac. Su t1nal1dad es comercializar 

directamente la verdura, eliminando la cadena de intermeda

clbn, entre el productor y el consumidor para obtener mejores 

precios a su producto. Parece ser que la compone11 segun la 

FAO , 250 miembros. 
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Existen dos organizaciones principales de product~res de f lo

resi "Madre Selva" y el "Palacio de la Flor". Considero que 

es el Palacio de la Flor la que tiene en los hechos a la me

yorta de los productores de flor con mAs de mil productores 

directos de los diferentes poblados: San Luls, San Gregario y 

Xochiml leo -cabecera- . 11 Madre Selva" est~ compuesta en su 

mayor ta por comerciantes e intermediarios de la f lar. Es un 

hecha que el "Palacio de la Flor" coma organlzacl~n represen

ta demandas que tienen que ver con las condlclones neoesarlha 

que dan sustentabi l ldad a la actividad productiva. De aht. sus 

propuestas integrales por la conservacion de sus recursos na

turales. 

Las operadores turisticos, como sector social, cuya tuente de 

ingresos proviene principalmente del turismo, expresan su in-

terl!s por la :;:ona lacustre en t~rmlnos de la consorvaciOn 

del paisaje sin preocuparse necesariamnete por 109 problemas 

consecuentes de contaminaclbn del suelo y del agua. Se calcu

lan en una9 10.000 tam11ia9 las que dependen de esta activi-

dad. 

Los Colonos que tienen sus viviendas en la ~ona de los cana

les pugnan par obtener mejo~as de intraeatruotura en servl-

cios Y comunicac1on. sin tomar en cuenta la calidad del agua 

de los canales. Estas zonas constituyen parte de los mayorea 
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focos de contaminacibn orc•nlca y qulmica de la zona chinam

pera. Se estima en una poblaciOn de 25,000 habitantes. 

Los nucleos urbanos asentados en la zona chinampera forman 

asentamientos irregulares sin ninguna lntraestructura de sa

neamiento. Existen otros tipos de colonos, los de las 2onas 

residenciales que se ha manifestado a trav~s de las organiza

ciones vecinales, como la d• los vecinos de Tepepan, que han 

expresado apoyo al Plan.de Rescate del DDF. 

V.3.- POLITICA DEL ESTADO HACIA LA ZONA. 

En el Plan Nacional De De•arrollo 1989-1994, se mencionan los 

criterios ecolbglcos que van a condicionar los proyect~s y 

procesos soclo-producttvos de la realidad naclonall 

"La ley, las prActlcas, Jos proyectos productivos, la 

a¡rlcultura y la aanaderia, el comercio y el turismo, la 

urbanizaclbn,el consumo mismo van a reflejar y que no 

quepa duda, criterios ecolbgicos."C2> 

El plan considera también que la ciudad da H&xico es suma y 

herencia de tradlciones y v~lcres que forman parte de la 

identidad nacional. Aqu~lloa espacios que por su importancia 

y slgnlticado son patrimonio del pals ,come el Centra Hlsto

rico y Xochlmllco,reciblrAn una decidida atcncibn para resca

tarlos y preservarlos, fomentando en esa dlrecclOn el apoyo 

financiero social y privado y reglamentando las tlnalldades 
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de uso del suelo y las actividades que ellos realizan. 

El Plan de Rescate EcolOgico de Xochimilco est~ condicionado 

por la actual polltica y estrategia de desarrollo del pals 

basadas en la pr1vat1zac10n da la economla y en el criterio 

de realizar fundamentalmente inversiones rentables. De ah! el 

propos!to axpllcito en el Plan de Desarrollo de permitir la 

invers10n privada en Areas que tradlcionalmonte le correspon

dlan al Estado para beneficio de la comunidad. En el proyecto 

Xochimllco es evidente la lntenclOn de darle un contenido a 

la 1nverslbn con el fin de refuncionallzar el capital inmo

biliario y turlatlco en la zona. Esta Idea parte del an•lisls 

del Contenido del Plan 0.0.F. que presenta toda una serie de 

apreciaciones en cuanto al uso y destino del suelo despu~s de 

que se cumplieran las ex1eencla9 reales de 109 problemas hi

draClicos de la ciudad de M6xico. La escasa informacibn sobre 

el contenido real de lo que es "una conceslan operativa de 

69.5 ha. para poder tener recursos tinancieros para la oone

truccian del parque popular" que de hecho se intenta cons

truir en tierra altamente productiva,nos motiva a retlexioná. 

seriamente sobre cu&I va a ser el destino final de la zona •• 

Tambi~n es notoria una falta de lnformacibn en cuanto a como 

~e pretenden renctivnr l~~ p~rtc~ prcductivn~ del ejido y ln 

chlnampa. 

En Septiembre de 1909, el Regente de la ciudad de H~xlco Ll-
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cenciado Manuel Camacho Sol is, arÚ.Jn~~.~-··'':.~:~:~.l. HU'-~-~.a::~".1.-:i~a-.c~U

dad de_ Mbxico el Proyecto del _:.P·1~~··,'d~·~;_·Rescaf~--~.E:c~lbgico -de 
.'. ,• .-.. ,, -·: ' ' . -

Xochimi l ca. Este proyecto tiene fO_.s· ·~)_guÍ~ntes O~jei.(vos; se:-

g~n el documento slntesis: 

El Plan de Rescate EcolOgico de Xochlmilco, (3) siguiendo los 

lineamientos· del P.N.D. <Plan Nacional de Deserrol lo> 

1989-1984, a partir de un riguroso diagnostico y pronostico, 

define los usas , destinos y reservas del suelo para una. su-

perf1cie del lago y de las ci~negas ubicadas en la DelegaciOn 

Xochimilco. Los objetivos fundamentales de este Plan son re-

vertir un proceso de degradacibn ecolbgica propiciada por la 

sobreexplotaciOn de los mantos acutferos desde hace mAs de 

veinte anos. Se pretende tambi~n incentivar la produccibn 

agrtcola de este lugar. 

De manera complementaria, las acciones de este Plan podrtan 

conlribulr a la ampliaciOn de espacios verdes y de recreac!On 

para la zona sur de la ciudad de Mexfco, protegiendo asimismo 

al Area de Conservac16n EcolOgica del DisFrlto Federal. 

Los lugares especif lcos donde se piensa poner en practica es-

te Plan son los ejidos de Xochlmllco y San Greaoria Atta-

puteo los cuales -segun el Plan- estAn amenazados por el ere-

clmientc da la. :;.:i..ncha. urbana. ln. contamlnac1tin Ue los mantos 

aculferos y los hundimientos diterenclales que provocan inun-

daciones que disminuyen la potencialidad agricola de estos 
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lugares. Para detener estos procesos se solicita su expropia-

cion por parte del D.O.F. 

El Plan senala expllcitamente que la intencionalidad del pro

yecto es una alternativa inmediata al grave problema hldran-

llco de la ciudad de H~xico. 

El Plan reconoce el significado historico-cultural de lazo-

na, senala que esta regiOn representa el bltimo ejemplo de un . 
m·anejo hidroll:igico de la cuenca suroriental con un sistema 

de cultivo bnico en el mundo que recuerda et antiguo funcio-

namiento del valle de H~Kico. 

En suma y en slntesis, el Plan se propone: 

1),-El rescate ecolbgico de la zona, mejorando la calidad del 

agua de los canales con el mejoramiento de las aguas tratadas 

en las plantas del Cerro de la Estrella y de San Luis Tia-

xlaltemalco. 

2>.-La recarga del acu1t~ro y praventr 1nundnc1one2 de la 20-

na sur-oriental -en la cual no se ha terminnda de construir 

el sistema de drenaje profundo- a trav~s de cuatro lagunas de 

regulac1bn que se ubicar~n dos en el ejido Xochimilco y San 

Gregario Atlapulco, y dos en el ejido de Tlahuac. 
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Las lagunas de regulacibn de Xochimilco se denominarAn Cib 

nega Grande y Ci~nega Chica. La primera tendra una superficie 

de 97 ha. y almacenar& temporalmente las aguas pluviales de 

los canales de Chalco y canal Nacional. Su capacidad instala

da ser&. de 2 ml l Iones de metros cf.lbicos, con una profundidad 

promedio de dos metros. 

La segunda laguna ocuparA una superficie de 73 ha. con una ca 

pacidad de 1.5 millones de metros cbbicos y de profundidad 

promedio tambi~n de dos metros. Esta laguna regular& los es

currimientos provenientes del sur de la cabecera de la Dele

gaclOn y del ria San Buenaventura. En forma indirecta alivia

r& tambi&n el sistema de drenaje del colector Hiramontes. 

En relaciOn a la re~arga del acuifero se plantea que, en las 

partes altas de la DelegaciOn que son importantes tuentes de 

recarga se construir~n colectores marginales a fin de captar 

tas actuales descargas de aguas negras a cielo abierto que 

eKisten aumentando con ello la sanidad de Ja zona y evitando 

infiltraciones de agua contaminada n los mantos acuíferos. 

Estas obras se deben acampanar con la reforestac10n de la zo

na de recarga lo que detiene Ja erosion y eleva la calidad 

del ambiente. 

3J. -E:I impulso a la producclon agr1cola¡ la horticultura y 

floricultura. Con el rescate ecologtco de Xochimilco podrta 

me~orarse el tipo de suelo agricola, transformb.ndolo de tem-
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peral a riego bejo el sis~ema hidroagrtcola de las chinampas. 

Hay que recordar -dice el el Plan-DDF- que una chinampa es 

S.S vece~ mas productiva por unidad de superficie que la tie

rra de temporal. Se pretende transtormar una parte de la su

pertiole de los ejidos de Xochimllco y San Gregario en tierra 

chinampera C ••• ] que se dedicara estrictamente para uso agrt

cola, particularmente para la producclon de flores y hortali

zas. 

4).-El mejoramiento de las condiciones de vida de los habi

tantes de la zona, sin perder en este proceso la vitalidad de 

!lus ºtradiciones, eg tambi~n un objetivo del Plan. Enfoca Ion 

mecanismos para dicho mejoramiento en el hecho de la cona

truccibn d~ un mercado para que "los produ~toros de flores y 

hortali2as tengan un espacio para vender sus productos. 

Otro mecanl9mo que incidir& en el mejoramiento de la vida de 

los habitantes, segun el Plan, es el desarrollo de las acti

vidades turisticas 1 ya que generar~n significativos efectos 

multiplicadores de crecimiento econbmico para otras activida

des como el comercio en general y los servicios. Estas acti

vidades serAn reguladas a fin de integrarlas de la mejor ma

nera posible a la tradlcl~r1 de Xochimilco. 

Un dato importante que hay que anotar y subrayar 1 es el hecho 

de que en el cont8Kto de la intraestructura turlstica que se 
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piensa construir en el ejido, se habla_ de un ··1ago·---~/~t'rf1~·1a."1 
'.·. ---- · ___ ,!•: '. 

que va a mejorar el n~mero y calidad de los transportes la-

custres. Tambil!n se considera la construccibn de un :parque 

p~blico de 69.5 hectareas C5% de la superficie total del pro-

yecto) que tiene como objetivo, adem.&..s del turismo, evitar Ja 

expans!On urbana sobre suelo no apto Cvease agrlcola>. Como 

un dato trascendental para entender parte de los posibles ab-

jetlvos del Pian apuntamos que al parque p~blico se le anexa-

rA otra zona destinada para clubs recreativos y deportivos 

que tambi~n ocuparla el 5% del area del proyecto del parque 

pt:ibl ice <69.5 ha.>. Sobre este aspecto el Plan seiiala que se 

harA una concesibn operativa de esta superficie C69.5 has.> 

lo que va a permitir el f inanciam!ento para la construc~ion 

del parque p~blica. 
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V; 4. -RESPUESTA'sÓcúLYRt:¡1S.1'~NC!A. 
' / e < 

Es· Tmp~-~t.a-1~~~e .. _'.6-~~:i1:~.e~'.;r:_ ... :qu~ 1a comunidad de ·-~oc.himi l~o ha 
-,- -... _:_. -_ .. ' 

sostenido-duraiite·_cas1--cinCo--s1g10s u·na -tenaz e histbrica re-

sistencla por.·~a conservaciOn de su territorio y de sus re-

cursos naturales ante las diferentes termas de despojo; prl-

mero de los conquistadores espanotes, despu&s de los hacenda-

dos, caciques y t'uncionarios ptlbl ices y ahora de los modernos 

tecnOcratas del gobierno. 

Los xochimilcas han sido protagonistas importantes de nuestra 

historia¡ han mantenido una lucha constante, en el pasado}' 

en el presente, por la defensa de su tierra. En Ja actual 1-

dad, ante las amenaza de la desaparicion de sus recursos na-

turnles. han hecho uso de toda esa e~periencia acumulada con 

el propOslto de seguir manteniendo la herencia de sus anees-

tras y a partir de allt, seguir construyendo el presente para 

un futuro igualitario. 

Es ast, con base en esta conciencia hlstOrfca,que han logrado 

detener -hast& egtos tiempos- las dtterentes agresiones sobre 

sus recursos naturales. 

Sin embargo, desde hace aproximadamente 20 anos,el ODF ha 

inundado las tierras ejidales can aguas negras del canal de 

Chalco y del Barde pata tener pruebas de que el ejido es im-

prúdu~liva y jus~ittcar Ja "injustittcable"--legalmente ha-
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blarido~ decisibn de privatiz~rlo~--

De acuerdo con esta estrategia el 21 de Noviembra da 1969, 

el Departamento del Otstrtto·Federal emite el decreta e~pro

piatorio, que priva de la totalidad de las tierras ejldales 

a Xochimllca y San Gregario 

un proyecto hidra~Jico para 

argumentando la necesidad de 

satisfacer Jos graves problemas 

de abasto de agua de la poblacton del Valle y controlar los 

hundimientos e inundaciones que sufre la ciudad. 

Es un hecho que ha sida la comunidad la que ha lograda mante

ner sus recursos naturales que todavla son para muchos el mo

tivo de su vida,debtdo a que son los que hacen producir y 

de las que obtienen· ingresos para la economla familiar. As! 

pues, consideramos que sin su territorio, dettnttivamente 

se tiende a su destruccf~n. Algunos miembros de la comunidad 

expresan tamb1~n que la conservaciOn y desarrollo del lago y 

lns chinampas representa un importante valor histOrico en bo

neflcto de nuestra identidad cultural en esta epocn de crisis 

social y econbmfca. 

La forma de la resistencia se ha manifestado en diferentes 

intensidades seg~n el grado de violencia del exterior mate

rializada en pollticas del gobierno, leyes Y en el mismo 

crecimiento caOtico de Ja ciudad. As1 se han dado moviliza~ 

clones razonadas y otras violentas; en la epoca colonial, las 
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:-e.::.ur:=cs del lago fueron- codiciados por los espanoies lo ~ual 

prcvocb enfrentamientos con la gente de la' comunida~. Poste

riormente, las leyes de desamort1zac1on de bienes. como ya ex

presamos, tuvieron efectos negativos en la comunidad, fomen

tando el poder hacendario y en espéclfico el de la Hacienda 

de Coapa donde se acasillaba a los xochlmilcas. Tiempo des

puf!s, las compaf'lias deslindadoras agudizaron las contradiccio

nes sociales que estallan violentamente en 1910, movimiento 

campesino en el cual los xochimilcas participaron formando 

parte del ej~rcito de Zapata. 

En base a esta fuerza, se convirtieron en uno de los primeros 

pueblog 1 junto c:on las de lxtapatapa 1 que recuperaron las an

tiguas tierras comunales, aunque ya no en la terma de tenen

cia tradicional, sino en la nueva figura creada por la Revo

Jucion, el ejido. Asl,se les restituye la tierra mediante re

soluciOn presidencial de focha 14 de Marzo de 1918. publicada 

en el Diario Of 1cial de la Federacion el dla 26 de Marzo de 

1918, dotAndose una superficie de 820-07-11 has. y creAndosa 

asl el ejido Xochimi leo, beneficltmdose 2237 ejidatarios, Al 

Ejido de San Gregario se le restituyo la tierra ~n 1922 con 

una extensiOn de 476-37-44 has, beneflciAndose 796 ejidata

r-ios. 

A mediados de este siglo los gobiernos postrevolucionarios en 

aras del ~progresott, no consideran a las pueblos agrlcolas 

del valle y fomentan el procesa de urbanlzaclon caracterlzAn-

132 



dolo como un tenbmeno tipico e inevitable de la modernidad 

del pa1s. Se construyen pozos que provocan la alteracibn del 

medio y la desecacibn total de los canales de Xochimi~co gene 

randose la movilizacibn en los anos SO;el pueblo protesta y 

se manifiesta para que se le permita el control de algunos 

pozos, Se responde can tropas del e1ercito. 

En el transcurso de la d~cada de los sesenta hubo un intento 

de invasiOn de colonos que pretendlan asentarse en las tie

rras e11dales de San Gregario ; loa ejidatarios se opusieron 

a este hecho y los desalojaron. 

En 1967 se expropian para la construccion de la pista oltmpi

ca de Cuemanco, aproximadamente 40 has. del ejido de Xochl

milco; la indemnizacibn no se ·pagb y este acto quedb en la 

conciencla del xochlmilca y ha repercutido en su futuro trata 

con las instituciones, 

Considero que en la d~cada de los anos setenta, ante la ame

naza del crecimiento urbano que provoca el surgimiento de_ 

numerosos y complc1os problemas, junta con una agresiva po-

lttica del Estado hacia la zona, los xochimilcas se ven obli

gados a un rencomodo de sus estrateg1asy t~cticas • Hay cam

bios pollticos y econOmicos que los afoct~n y se define 

abiertamente una lucha de clases. Se siguen impulsando loa 

valores y tradiciones y al mismo tiempo ge hacen propuestas 
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poltt~ca,s mtls gJ·ob8.tesi se büsca gax:ant~iar las ·condiciones 

para--su aut~ge'~~io~. 

Su actitud hacia el Estado as de recelo y de ah1, el constan-

te choque de la comunidad con lag institucioneg y aparatos de 

control , actitud que es interpretada como una negacibn al 

cambio. 

Al misma tiempo se van polarizando la tuerzas sociales¡ el 

Estado fomenta la divisiOn de la comunidad a trav~s de la 

CNC, formando grupos progobiernistas. Otras sectores insisten 

en ta defensa razonada de sus chinampas y tierras mediante 

todo tipo de acciones civiles y populares. 

Con el proceso de degradaclbn de sus recursos naturales, los 

productores se enfrentan a nuevos problemas en el proceso 

productivo que requieren de asesorla t~cnica y financiamiento 

y tambi~n a la necesidad de mayores espacios para comercial!-

zar, lo cual se convierte en una demanda de la lucha )(Ochi-

milca. 

Se puede considerar que ege era el panorama social que preva-

lecia en la rcgiOn antes del anuncio del Plan del DDF de 

1989. 

En el contexto de los grandes cambios economices, polllicos y 

sociales por los que est&. pasando el pats, el 25 de sept.iem-
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bre ·de 1989, el gobierno de! DDF expone el P.lan de Rescate 

EcolOgico Xochimilco . Desde la presentaciOn del Plan ,en el 

Museo de la Ciudad, se hizo evidente que no eKistla consenso 

en las propuestas y Jos mecanismos del proyecto. Las manites

taciones que se real i=aron atuera del lugar de presentaclon 

del proyecto, demostraban abiertamente una oposicion social 

al plan que demandaba ser escuchada. Con la solicitud de eK

propiacion de los ejidos de Xochimilco y San Gregario dictada 

por el regente de la ciudad que tiene como argumentacion la 

ejecuciOn del Plan EcolOgico,se agudiza la alteraclOn en la 

comunidad de Xachimilco y la sensibilidad de algunos sectores 

de la ~ocledad. La terma y los mecanismos uti 1 izados en el 

proceso de elaboraci6n del proyecto son criticados, es de

cir, el hecho de no hacer consultas democrAticas que requeri

rla un proyecto de estas caracterlsticas, entra en contradlc

ci~n con tas declaraciones de Sal lnas de Gortari en el senti

do de considerar a todos los sectores sociales involucradas. 

La camunidad 1Cochimi lea, ya can muchos anos de experiencia en .. 

el trato con las diferentes sobiernos y sus instituciones, 

can una conciencia acerca de la gravedad de la crisis por la 

que atravieza la ciudad de H~1Clco 1 ha manifestado por prin

cipio. estar de acuerdo con la tilosofta del Plan de Rescate 

Eco!Oglco coincidiendo fundamentalmente con la idea de acti

var la zona en t~rminos de la productividad agr\cola que ade-
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mls es una condicibn esencial para que siga ·existiendo como 

e~~mplo de pasado grandiosa del pueblo de M~~ico,rescatando 

asl su valor histOrico cultural Considera tambibn en este 

sentida que, con la reactivaclOn de la actividad agrlcoia, se 

solucionarla el problema ecolbgico de la ciudad y tendrla 

efectos directos en la recarga del aculfera de Ja zona. Con 

est::>s argumentos, los ejidatarios algunos sectores sociales 

consideran que no es necesaria la exprapiacion para poder de

sarrollar el Plan del O.D.F. 

Durante el mes de octubre se entrevistaron los ejidatarios 

inconformes de Xochtmllco y San Gregario, con los ~esponsa

bles t~cnicos del Plan de Rescate-DDF. En esta reuniOn estu

vieron presentes tambi~n ejidatarios de Tlahuac, Comuneros de 

Contreras. académicos de la UNAN, ENAH, UAM-X y asambleistas 

del PRO. En el contexto de esta reun1lln 1 por el lado del De

partamento , el lng. Cruishanck, responsable de la parte hi

dratllicn del proyecto, sei"lalb que el plan respondia asencia

lemnte a necesidades hidra~Iicas de la ciudad de M~xico debi

do a que: 

1 J. La ciudad se e:3tS. hundiendo 45 cm. por ano 

2L Hay escases de agua paf'a sati:itecer la demanda 

3), Existen graves problemas de contaminaciOn de la cuenca 

que estAn afectando los mantos acuiferos del valle. 

4). Existen graves inundaciones en tiempos de lluvias en la 

~one sur-oriente donde no se ha construido la red del 
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'drenaje profundo y se tien.e que_ ~esolver inmediatamente 

el problema con la cons~r.uc.Ci_Ofi:-· d.~ .l~_s~· ~~guna_s da regula 

clbn 

Por Oltimo, sef'ialO que si no -sel ''á~t·aCa:-e1·-problema ahora, la 

ciudad se destruirla en 5 anos. 

Los ejidatarios xochimilcas manifestaron su acuerdo con la 

idea de rescatar Xochimilco y con la necesidad de re9olver 

los problemas hidratll teas de la ciudad. sin embargo, c~es-

tlonaron la parte turlstica del Plan y el enfoque pragmAlico 

en la ~Osqueda de las soluciones a la problem~tica de la ciu-

dad. 

Posteriormente, como parte de una polltica de alianzas, se 

rednen con asamblelstas del PRO; se diAloga con urbanistas y 

pollticos de la oposiciOn y se hacen senal~mientos importan-

tes en torno al fondo econOmico-polltico del Plan. Los ojidn-

tar1os utilizaron tambi~n otros espacios como la prensa, di-

versos foros, la radio y la televisiOn para difundir su posi- .. 

ctOn frente al Plan y sus alternativas. 

El gobierno de la ciudad implementa toda una eetrates1a de 

sensibil1zac10n de la comunidad ,de la reg1bn y de toda la 

ciudad, a trav~s de los medios de comunicaclbn de masas, para 

obtener su visto bueno ,ya no soto sobre al Plan Xochimilco 
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~!ne sobre su polltica urbana en general y ast, Camacho Sol is 

se pre~enta en la televisibn en el programa Nexos, donde ex

presa que los problemas de la ciudad san de tipo t~cnico y 

anuncio abiertamente que la ciudad es muy costosa y que se 

tendrlan que aumentar las tarifas de agua y del predial. 

En cuanto a las medidas pollticas para controlar la inconfor

midad frente a dichos P!Oyectos, Camacho S~Jts, piopone la 

concertaclOn al senalar que cualquier medida_ de "linea dura" 

serla altamente peligrosa por el peso qu~~t~·e~e la_ ciudad en 

Ja coyuntura nacional. 

Al mismo tiempo, algunos grupos de la comunidad se reunen en 

asambleas par barrios. En esos dlas los sectores que apoyan 

el plan del DDF hacen un mit1n el 18-X-89 en el DDF. 

En el mes de noviembre se presenta el Plan Ejidal Alternativo 

para ~I Rescat~ de Xochimilco y Tlahuac e( cual demuestra 

técnicamente que los proyectos hidra~licos se pueden realizar 

sin que se expropie el ejido garantt=anda la sobrev1venc1a 

del sistema de chinampas. 

En la propuesta alternativa de los ejldatarios se expresan 

algunas ideas que i·eilejan ~l esplritu de diAlogo que ha pre

valecido entre todos los interesados por et des~lno de la 20-

na. El Plan Alternativa de los tres poblados Xachimilcc, San 

'regarlo v TIAhuac,senata en sus pAginas tener una lntencibn 

138 



... ·. .·. •. 

=1mi lar ª-.-la·:;' ·qu_e - m_ari1tt.estan' las propuestas expJ tcitils del 

Pt\.n :de-r.~~~iF.'->->.-atinque. dlffer-e dt= él en la forma en que 

esos~ob_1:~tv9~-p~r·~·te.nden ser llevados a la pr.!.ctlca mediante 

·--",::'.:: 
el' p·rogrBma de acciones de Ja Oelegacibn de Xochimi leo. Los 

•,· .. · . " 
eji"d~¡~r~d~ b~san su proposiciOn en su voluntad de participar 

en las. ob:ras, y en su de:recho a seguir usufructuando las tie~ 

rras de labor que poseen por derecho agrario y por herencia 

histOrica: es decir, en lo Clnico que no estfin de acuerdo es 

en que se requler& expropiarles su tierra, nl en que se pien-

se usarla veladamente para t tnes urbanizatorios. Adem&.s. las 

propuestas ejidales complementan y enriquecen la propuesta 

oficial que se desprende de Los objetivos de rescate ecolOgi-

coque propone el D.D.F. 

Han e~isttdo otros puntos de vista sobre el Proyecta del 

D.O.F. que provienen de algunos estudiosos de la cuestlnn ur-

bana en Mttx ico. Estos puntos de vista fueron expresados en el 

Foro de Rescate de Xochimilco reaJi2ado en la Universidad Au-

tbnoma He tropo l 1 tana -Xochimi leo en noviembre de 1989. Las 

opiniones coincidieron en que es vital la conservac1en de los 

recursos naturales de la zona para m~jorar la calidad del am-

b1i::11t.; de la c1ud.:..d de M~x1co. Otro n1vel de l.:l dlscuslon gi-

rb en torno a cuestionar directamente la forma en que tue 

elaborado el Plan ya que cont l .:-n.:- tcd.:.. una eert~ 

de tallas de ccncepclOn metodolOgica y tbcnica que obscurecen 

los objetivos reales del Plan. Se comento tambihn que el ca-

139 



l'~cter: -a-ntl1iemo·{frfiti'Co cfel. proceso a~ ~l;abora-o"i~n se conjup• 
. ,. '" - . ~- ... ·' ' _, . ~. ..,-:· .. ·· . . .. ' 

~on.anterio'~:es-·_·m~d.i.~as:9_uf:'.,-t1e'ne·n,_· que:ver con la pl_anifica-

cibn de-la 6iüdad ·ro.::_c;~e·:-:·~~Sde_ ~eper.:cutir en la posibilidad 

rea 1 de 1a'apl1o·ai:i'! Hdád . deih ··proyecto Tambibn se hizo un 

llamado a-1 -~-~tad~~::/'.,·1a socledrli:i civil en t!!rminos de que es 

urgente un· -~:~·f·~;~.er·~'>ct_i~~-l~ga .. qu'e tenga como resultado un pro-
. . .. ' 

ye e to cuyo Ob'fet 1 vci se'a e 1 que 1 os habi ta.ntes de 1 a zona Y de 

la ciudad podamos mantener un contacta directo con la natura-

leza y enf~entar la tendencia del c~ecimiento de las ciudades 

que nos separa de la vida orgAnlca. " La discusiOn sobre Xo-

chlmllco éS un paso histbrtco para la construccibn de la ciu· 

dad m6s grande del mundo, si no es as1, una vez mAs se habrA 

impuesto la fuerza sobre la sensatez y seguiremos caminando 

hacia nuestra destruccion. 11 C4l 

üur.ante el tiempo en que se anunci.!:J el proyecta del D.D.F. y 

ta conformaciOn del Consejo Consultor sobre el Plan de Resca-

te enero 1990, sucedieron hecho9 sociales que exprt!-san que en 

cada proyecto se msnltlesta un 1nter&s de clase. 

Con base en el degarrollo que ha tenldo el dlatogo entre el 

pueblo xochlml tea y el gobierno, puede considerarse que el 

provecto esta lmpregn&ndo9e cada dla mAs de un contenido po-

11 t!co. 

La tormaci~n del Consejo par~ el Rescate de Xochlmtlco es un 

e.1emplo de ta puesta en prAct1ca del mecanismo de concerta-

140 



clbO propuesto por el Estado como un instrumento para poder 

llegar a alternativas viables sin alterar por ello el papel 

del mismo Estado como garante de la estabilidad social. El 

relativo estancamiento del proyecto debido a las evidentes 

manifestaciones de la sociedad civil en contra del Plan y de

bido tambl~n a fricciones entre la sociedad polltica y los 

intereses y la racionalidad de los grupos econOmicos que pre

tenden invertir en Ja zona, provocaron la necesidad de crear 

el espacio de discusiOn del Consejo donde se expresarhn ideas 

y pr~puestas t~cnicas y sociales al proyecto. 

En este contexto de contradicciones de clase e lnterclase , 

existe un sector de la comunidad xochlmilca que apoya al Plan 

del o.D.F. Considera que el Plan expresa el verdadero gentlr 

del aut~ntlco pueblo de Xochlmilco y da las gracias al Presi

dente de la RepOblica por haberlo tomado en cuenta. Esta po

slc16n fue clara en recientes declaraciones del comisarindo 

ejida1 de Xochlm11co y dijo ademas representar a tos aut&ntl

cos intereses del campesino y de Zapata. 

Son evidentes los intereses en pugna de distintos grupos so

ciales para garantizar la viabilidad de sus proyect~s u~ de· 

sarrollo: tambl~n es real la insistencla del Estado por man

tener la estabilidad social y conservar el poder de olas~ pa

ra su reproduccion, en base a una estrategia que permita se

guir manteniendo su hegemon1a pol1tica y econOmica para per-
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p1?tuar el sistema social . 

Puedo d1st1ngu1r a dos grupos sociales que estAn influyendo 

en la dinllmica del proceso en Xochimilco. La evidencia del 

interbs del capital turlstico e inmobiliario en la zona que 

busca refuncionali~arse y que visiblemente tiene como repre

sentante al responsable de la parte hidratJl ica del proyecto, 

lng. Crutshank, empresario de la construccHin. Al lado, como 

funcionario del Estado, el regente, al no haber evaluado ini

cialmente et sentir de la opinibn pUblica, reconsiderb los 

mecanismos de discusión y algunas partes de los objetivos del 

plan como la conceslOn operativa rara la construccibn de los 

clubs deportivos privados. Pero pienso que otra mOvi 1 impor

tante de la rediscusiOn del proyecto tiene qua ver can I~ os

casa leglt!m!dad pollt!ca que tiene el gobierno de la ciudad; 

la elecciones de 1988 demostraron una ciar& votaci~n por el 

cambio de las formas antidemocr&ticas y autoritarias a trav~s 

de tas cuales se ha venido tradicionalmente organizando l& 

ciudad de M~xico. El Estado, travbs del gobierno del D.F. 

distingue la implicaci~n polltica que tend~1a en oste contex

to ,tomar cualquier ttpo de medidas hacia l& capital y sus 

habitantes. Podrla haber efectos m~ltiples hacia toda la rea-

1 idad nacional y considera ast, en aras de la estabilidad del 

sistema social, utilizar la concertacton en l.::is tl!rminos ex

presadas por el presidente en el Plan Naclon&l de Desar~ollo 

que senala buscar el acuerdo entre todos los actores soci~

les: propiciar que dicho acuerdo influya en las acciones pn-
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bl icas que afecten laS c·ondlciiones de su eK!stencia pero, 

ademas se sehala en este plan que· el Estado no renuncia a sus 

re!:ponsabi 11 dad es de hacer preva 1 ecer e 1 i nter~s gena·ra l man

teniendo el Estado de Derecho y el imperio de la Ley. Can es

t~ mecanismo que el mismo Salinas llama "tormas modernas de 

autoridad'' se recurre a todo un discurso polltico que tien~ 

como fin el que la estabilidad social del pais no entre en 

una grave crisis que tendrla un carActer irreversible. 

"En la ciudad, hay que manejar bien los servicios ·y 

la adminlstraclbn, hay que tener gran dlsposicibn pa 

ra olr, escuchar, concl I lar y convencer porque si no 

hay esa disposicl~n, incluso si se cuenta con una 

gran administracibn, los problemas serian muy gra 

ves." ( 5) 

E11 el mes de enero algunos ejidatnrios,hactendo uso de sus 

derechos ciudadanos, recurren al amparo basAndose en que la 

expropiac1bn violaba la constituci6n y la Ley de Reforma 

Agraria , ya que las tierras del ejido si? encontraban pradu- .. 

cie11da blenes slimenticiós para las tam111ag A su vez,el DDF 

senata que la tierra expropiada tiene como objetivo también: 

"constituir reserva~ territoriales en tuncion de lo previsto 

en el Programa Parcial de Desarrollo Urbana de la D~lesaci~n 

Xochimt le.o". 
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El Programa Parcial de Desarrollo Delegacional fu~ modificado 

en forma tambi~n unilateral, violando la leyes, cambiando el 

uso agr1cota y pecuario a habitacional hasta 400 habitantes 

por hectbrea a usos recreativos. tur1sticos y de infraestruc

tura y a usos mixtos de atta densidad con lo que quedaba cla

ro que los objetivos del Departamento no estaban solamente en 

funciOn de realizar proyectos hidrablicos y ecolbgicos. 

Posteriormente, se declara la suspension de la obras 1 sin em

bargo, las autoridades responsables, espec1f icamente el DDF 

no acato la suspansibn y las obras continban; ya se ha 

construido la prolongaciOn del Anillo Periferico. Tampoco se 

han impuesto las sanciones que contempla la ley agr&ria CArt. 

206) en relacibn con el articulo 215 del cbdlgo penal en ma

teria federal. As\, ha sido evidente la pretenslbn del rbgi

men de pr1vatlznr los ejidos y comunidades ante la serte de 

violaciones a la ley de ampare agrarto. 

En este contexto, los ejidatartos de Xochi·milco_ exigen entre 

otras cosas le siguiente: 

"Que el jefe del DOF, en estricto cumplimiento de la suspen

slbn pare lnmedlatamnte las obras que realiza en_terr~nos 

ejidales y que se sujete a la Constltucion. 

Que el juez novena del Distrito en materia administrativa. en 
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el D.F.1 en bi~1:1_ d.~ Iá. auti::inomia,'- ~ndependenc!a,autonomta mo 
. . ... , 

ral ,autciest.l~a·:;¡. va.,(ta:prcpÚ d
0

eJ.' peder .judtclal de la tede-

racion~ se .s~.j~.l-a··~ .. ~_-t_r·i,.<:=_t~·m_erit~----.a ·ras 'normas que rige·n ei am

paro._ery ni'ater,ia ._agrar1~ y ap-1 tque las sanciont:ts ao.rNHipcn

dlenteg a l~s autoridades ·responsables." (6) 

El 1~.de marzo se realizo una reun!On con el regente Camacho 

Solls que considero clave para entender el posible destino de 

la resion. El regente sef"lalb los siguientes aspectos: 

1) El proyecta hidratlJ ice no se va a suspender. 

2) Se promover& la producc!On de las tierras que queden, pen-

sando en proyectas rentables, par~ aumentar los ingresos 

de la zona. 

3> No habrAn inversiones inmobiliBrlas mientras esta ~l en el 

DDF. 

Loa ejtdatartas responden que el proyecto hldrAullco no es 

detinttJvo y que en vez de lagunas se construyan canales • 

Esta alternativa serla menos costosa. Esta propuesta forma. 

parte del Pl~n Ejidal Alternativo elaborado por Xoohlmllco, 

San Gresorto y Tlahuac. 

TambJ~n se han realizado diversos foros a trav&s de los cua-

les se ha"dttundido su problemattca y sus demandas y en los 

que Jos ejidatarios amparados han reotbldo dlterentea muafi-
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tras de apoyo, tant;o. de a·cadémioo·s 'c<:>mº-··?.e._g~upos eCotOgis 

tas, organizaciones: ur~~.ñ-~~'.:~ 'd~.P~-~.b_lcl~· indios·. 

, :.\1s8. · :'<·;~ ·.:.-~;·. :./=-' · 

Re t 1ex1 onando sobre · 1.os ·.PI .. t-:f·m~~~~'.su"6'~~ci-~ ~~:e;;;·t.~C?:~:~ ~·.m ~·:1 ~;,·_~ ~;'.."~n ·as

pec 1 a I sobre la!3 diversas. -~~?ó,~~~.~·i:~_~· .'>i~<r:·e)aci~n-~:a·1.0.Cf~st.ino 
de la reglon, es evi~e~~i u~;c~Jl,1~?,~~;~~~".l~t~~~~'q'!fse ha 

expmado en 1 os pianes. d.e r~·'=~X·~~,~)trfRi('}i~:;(,~···~: ~esufue en 

los siguientes puntos:-,·- · ·. ·.:~?ij_ . .-'':;-;;: ~·l'.,li,:/f;Y;i~:/·'._, ·..e 

. c. 
,. 

ll. Rescate Hldrabl leo y Sa~ea~leni'i /n\,eg;~l ,';'¡ss-s3-s2 has. 

2l. Res ca.te Agricola: 447-70~01 hS:s·. 

3l. Rescate ArqueolOgico: no hay cifras 

4). Acciones complementarlas: 

-Parque Natural: 210 has. 

-Facilidades Deportivas: 51 has. 

-Mercado de Plantas y Flores: 19.3 has. 

-Vivienda campesina: 53.06 has. 

~consulta p~blica para Ja revtsiOn y actualizacibn del 

programa parcial de desarrollo urbano de la delegaclbn. 

Podemos senalar que Ja anterior propuesta se ha visto como un· 

triunfo por algunos sectores de la comunidad, ya 

algunas partes del plan orlginali- de hldracJ 

hidra~Jico-Agrtcola. 

S 1 n embar so 1 podemos comentar que 1 sest1Ti .. · l·a~·- c'~:~.r'~.~ '.:_eXp~:~s-: 
·;¡, 

ts.s, el provecto abiertamente senaJa qÚ~.·s~:ut'i11zar&:ri .. "4.47 
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ha9. para activida~es agrlcolas y ~p~oximadamente ]00 has. en 

obras de infraestructura urbana-ecol~gica 

Puedo caracterizar tres actitudes de la comunidad ante el 

Plan-DDF: 

Un sector de la comunidad estA por asumir los cambios on 

aras del progreso y de los ingresos que obtendran sumAndose 

de una u otra torma al proyecto. 

Otro sector critica al Plan en defensa del pasado que se di

suelve y del sentido sagrado que tiene la tierra. 

Otros grupos pretenden resistir en nombre del pasado mltico, 

apoyandose en sus valores comunitarios pero plantea un nuevo 

proyecto en el cual participen como sujetos de la historia. 

Es conveniente especificar que este tercer grupo es una tuer

za social al interior y al exterior de la region debido a ia 

solidaridad de distintos sectores sociales y que resiste pro-

poniendo un proyecto que no tractur~ el sistema cultural 

agrlcola-religioso. Es decir, busca la utop1a igualitaria Y 

no es~6 en contra del avance tecno!Ogico, pero busca que me-

joren sus cond1c1ones de vida como comunidad, 

Tambi~n es necesario subrayar que cualquiera que sea el con-
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tenido del proyecto repercutlrA en tcida la regibn Su~_del _va 

lle que hlstoricamente mantuvo una cohesl~~ nalural y_soCial. 

Esto significa que los erectos del proyecto seran mbltip!es 

en la zona, ya sea en el sentido de que la' comunidad siga 

existiendo o sobreviva como grupos e individuos inmersos en 

el mundo de la urbanlzacion. 
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CONCLUSIONES 

Xochimilco, una comunidad del sur del valle de México, ha 

mantenido un nexo h1stbrico con la ciudad, en t~rminos econb

micos pollticos y sociales. En el pasado, aportb productos 

agrlcolas para su mercado, y en el presente brinda et agua de 

sus manantiales y de su subsuelo para abastecer parte de la 

demanda de los millones de habitantes del valle. Hasta hoy, 

en menor medida, sigue proporcinando productos agricolas para 

abastecer el mercado de la region, y flores que ayudan a me

jorar la calidad del ambiente. 

La ciudad de H~xico ha crecido a costa del campo cercano y 

lejana. La historia de su desarrollo es la historia del pro

cesa de destrucciOn de los espacios rurales¡ es decir, de 

pueblos que sostenian tradiciones agrlcolas intimamente co

nectadas, con el mundo lndlgena habitante de estas tierras. 

Los xochimilcas,como una de las primeras tribus nahuatlacas 

asentadas en el valle de M~xico, mantuvjeron a lrav~s de su 

historia un nexo con su entorno inmediata natural y social. 

Han lnte~rado una comunidad que se caracterizo por tener un 

protundo conocimiento de las particularidades de su media am

biente y que Lo han transformado para los f lnes del grupo que 

se proyecta en la naturaleza lacustre y de hecho la ha recre

ado. De e9ta forma se apodero de algunos elementos materiales 

de su entorno: vegetaciOn acuAtica y terrestre, troncos, Jo-
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do, y tierra para construir la chinampa como sistema agrlcola 

donde el hombre. la energia solar, el agua, el suel'?, la flora 

y la fauna, son componentes interdependlentes. La eticacia 

del sistema depende de la lntervencibn de todos sus componen

tes. As1,cualquier modlficacibn que sufra alguno da ellos, 

afectar& al sistema en general, 

El hombre es uno de los elementos vitales para el buen manejo 

interno del sistema; es el que le da vida desde Ja &poca pre

hispanica y ha sabido responder mediante determlnadas pr&cti

cas sociales a las cambiantes condiciones naturales y a las 

necesidades locales, 

La comunidad xochimilca se ha transformado debido al contacto 

con otras realidades sociales, influencl~ndose con los dife

rentes grupos asentados en el val le y sobre todo, con las 

termas de vida que se desarrollaron en Ja c1udad de Tenocht1-

ttan y en la ciudad de M~xico. 

A trav~s de la historla, los habitantes de la reg1bn se han 

caracterizado por manteneT una relacion orgA.nica con sus tie

rras y recursos naturales, nexo que se expresa en una concep

cion especifica de la realidad donde se combinan en la coti

dianidad las actividades agricolas con los valores religio-

sos. 
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De esta manera el ciclo agrlcola est& influenciado por valo

res de contenido religioso que se expresan en comportamientos 

que denotan la tusibn de dos culturas: la tradicibn agrlcola 

prehtspanica con la del mundo occidental. Estas expre2iones 

culturales se plasman en la cotidianidad de la regibn: la 

bendiciOn de semillas el dla 2 de febrero, dla de la Candela

ria,. la tralda de semilla de Xlco a San Luis Tlaxialtemalco 

el 28, 29 y 30 de Diciembre, la espantada de grani~o con co

hetes lan=ados desde el atrio de la iglesia o la peticibn de 

lluvias sacando a pasear la imagen del santo patr~n por los 

campos de cultivo. 

Es de esta forma como la cotidianidad de loe xochimilcae estA 

relacionada directamente con la agricultura que tes otorga 

una identidad a loe individuos que se reaonocen a trav~s de 

bsta pr~ctica lo que ha venido funcionando como elemento de 

coheslOn y resistencia ante las amenazas de la destrucclbn de 

su terma de vida agrtcota. 

Las actividades agrtcolas y las prActic~s religiosas se han 

mantenido como una unidad que ha dependido de una condiclbn 

material fundamental, el medio lacustre que le da sustento al 

nexo agrtcultura-rellgiOn. Ast al ir cambiando los elementos 

que dan vida a esa unidad van traneformAndose lambi~n las es

trategias de ta comunidad para sobrevivir. 

En su terma geogr~fica original, la cuenca de M~xico estaba 
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integrada por varias cuencas menores por donde drenaban las 

diferentes fuentes de agua que alimentaban a cad~ uno de las 

lagos. En la actualidad han desaparecido debido a la deseca

cibn progresiva del gran sistema lacustre. Sblo la subcuenca 

de Xochimilco mantuvo ciertas condiciones naturales que la 

hicieron viable para las actividades agrlcolas chinamperas. 

Tenla condiciones flsicas particulares que la convirtieron en 

la finica zona lacustre que logro persistir con los elementos 

necesarios para seguir funcionando como sustento de la chl

nampa. 

Al Ser alteradas radicalmente las elementos que la haclan 

tunclonar,al entubarse los manantiales de agua dulce,al ace

lerarse el proceso de destorestaciOn del valle y en particu

lar de la parte Sur, al conslrulrse pozas para la extracci~n 

de agua de los mantos aculferos de la subcuenca que provocan 

hundimientos en la zona, y sobe todo, al acelerarse el creci

miento tlsico de la ciudad hacia la zona a mediados de los 

anos setenta, se transformaron los usos agrlcolas del suelo 

en usos urbanos habitaclonales, se altero la forma original 

de la naturaleza lacustre de la subcuenca xochimilco, las ac

tividades agrtcolas fueron desapareciendo y tos xochimilcaa 

empezaron a buscar otras formas de ingreso para la economta 

familt~r como la ocupaclOn en actlvidade~ urbanas, lo que in

f luirA en Jos ritmos y valores de la vida de los habitantes 

de la regtbn. 
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La importancia del estudio y conservac10n de la chinampa ra

dica en las particularidades intrinsecas que Ja convitieron 

en un agroecosistema sostenible y con altos niveles de pro

ductividad y en una posible opciOn de producclbn agrlcola a 

desarrollarse en el futuro. 

La chinsmpa. como sistema que permite practicar una agricul

tura independiente del r~gimen de lluvias, surge aproximada

mente en el siglo 11 antes de Cristo • aunque se desarrolla y 

se expande como sistema agrlcola que abastece de alimentos a 

los habitantes del valle entre los anos 1400 a 1600 después 

de Cristo. 

Las chinampas constituyeron el "granero" de Tenochtltlan en 

la bpoca del esplendor de los mexicas y representaron una 

prueba elocuente del esplritu creador, asl como de Jos es

fuerzos de las antiguas culturas por adaptarse a su medio. 

La utlllzaclon de las chinampas como agroecosistemas se debib 

a dos cambios soclo-politicos: 1> La caida del Estado Teotl

huacano y 2> La presi~n del urbanismo de los mexicas. 

Las chlnampas son importantes para en~ender parl~ d~ nue;tra 

histot1a ya que son un tes~imonio de un terma de produccion 

que alimentó e hizo prosperar a vastos grupos humanos en las 

diferentes etapas de nuestra historia. 
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Los chlnamperos han propiciado el reciclaje de materiales e 

incrementado la eficacia energética del sistema y han ido in

corporando nuevos instrumentos y nuevas tecnicas en el ciclo 

productivo adaptAndose a las condiciones ambientales que pre-

dominan en el area. 

Basicamente existen tres procesos productivos importantes en 

la regi6n chinampera: el malz, las hortalizas y las flores. 

Las hortalizas ocupan el 70~ del total de esta Area y se pro

ducen principalmente en San Gregario y Mixquic, mientras que 

las flores 9e cultivan principalmente en Xochimilco <cabecera 

deleg~clonall. La ganaderta ha existido como una actividad 

complementarla de estos pueblos. 

Como muestra de la rentabilidad de lns actividnes de los pro 

ductores chinamperos en sys diferentes proceaos, horticultu

ra y floricultura, la FAO ha caloulada que el ingresa medio 

estimado de los productores que se dedic~n por comfJ1~lü a es

ta actividad oscila entre 300 y 500 dolares al mes. 

La forma que tu& adquiriendo la ciudad de Hbxico como reali

dad que repercute directamente en la zona xoch1milca, tuvo 

relacl~n con el proceso de lndustrializaciOn y la construci6n 

de la infraestructura urbana que se sustento en leyes y meca

nismos de planeaci~n del espacio creados por el Estado a cos-

154 



ta del medio lacustre caracterlstico ___ del_,val J_e d~ H~xico •. 

Existieron tres grandes perlodos __ de -~ª 'r~~,;;;:~i"bn. éiU~ad- ·de NtJ-

xlco, desarrollo del capitalismo y m~~io·;ambiente que aan 

'· .· -· -.·, ... 
cultura de. los pueblos del valle,-~,_:e~l~e_·~_,ilos,Xochimilco. 

El primero tuvo que ver con la o~upaCion espanola del val le y 

la llegada de una racionalidad que desconecta los mecanismos 

que reglan la naturaleza de la cuenca; vislbn que no entendió 

el equilibrio que existta entre la vida urbana de Tenochtl-

tlan y los lagos. 

El segundo periodo se inici6 con la "lnstauraciOn del Estado 

Liberal, espectficamente cuando se aplicaron como medidas so-

cioeconbmicas el fomento a la industrial izacibn y las madi-

das de corte agrario que afectaron las formas de propiedad de 

las comunldDdes indlgenas al ser privatizadas y acaparadas 

por las haciendas. Estos cambios repercutieron en el medio 

ambiente del valle al transformarse la racionalidad de la re-

lac10n hombre-naturaleza y los fines de la produccibn. 

Existe un tercer perlado que dio comienzo en la dbcada de los 

treinta. Se instaura un proyecto de desarrollo que tambibn 

busca modernizar al pats. Este objetivo se sustenta en un 

proyecto econOmico cuya estrategia se basa en la sustitucibn 

de importaciones. Este modelo de desarrollo econbmico capita-

lista da a la ciudad de H~xico el papel de principal centro 
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de 1ocal1zacibn de las actividades econOmicas provocando de 

esta forma que ls ciudad se convierta en un g~an ~entro urba

no Y un espacio donde se concentra la Industria. As1,existan 

en 1940, l mlll~n 760 mil habitantes en un espacio de 11,753 

h~s.,poster1ormente en 1988. 18 millones de habitantea en 

125,600 has .• 

De e~ta torma,el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad 

de M&xlco so ha dado a casta de espacios rural~s perdi~ndose 

en los ~\timos 40 anos el 80% de los suelos con vocaciOn 

ag~lcola. 

Se h~ observado tambi&n una disminucíOn del Area chinamp~ra 

ya que en et sigJo XV abarcaba 20 mil has. aproximadamente y 

RU superficie actual de es de 2, 297 has. donde se conserva 

su potencial praductlvo, pero Cntcamente en t,070 has se rea

lizan actividades agropecuarias. 

Podemos detlnir en base a los elementos histOrico-soctales 

expuesto9,que la tacionaliciad del desarrollo adoptada pñra 

nuestro pats, que se proponia mejorar los niveles de vlda de 

la poblacion, no considero al factor ambiental coma integran

te del modelo de desarrollo• 

Todo proceso de desarrollo soc1oeconomtco 1mpl1ca la utl11za

c1en de recursos, generaciOn de desechos y desperdicios, des-
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plazamiento de actividades "productivas ·y otros procesos que 

alteran los ecosistemas, afectan con su dln~~ica-de d
0

lversas 

maneras a Ja biostera, y con ello a eu ve2, el propio deaa

rrollo. 

Este estilo de desarrollo ha traldo consecuencias especificas 

para la ciudad de H~xico, como severas transformaciones en el 

ambiente natural y consecuencias sociales negativas para la 

estabilidad social, ya que la elevada concentracibn indus

trial y de poblacibn ha generado una grave contaminacibn y 

tambi~n la sobreexplotaci6n de los bosques y los mantos acu!

teros han ocasionado la desorganlzacibn de los ciclos regene

radores y reproductores del mismo ambiente natural. 

La comunidad xochimllca se estudlb en el marco del concepto 

de tormacibn social, su lnsercibn en la dinAmica que va ad

quiriendo la ciudad de H&xico y el pals entero dentro dol 

contexto econOmico mundial, es decir, el de la historia de 

nustra tormac1bn socioeconbmica. Esta concopcibn nos obliga a 

reconocer la gran diversidad de elementos.sociales que inter

vienen en la reglbn, visibn que nos ayuda a explicar la pro

blem~tica de la zona en sus diferentes dimensiones, lo cual 

es conceptualmente necesario para la busqueda de &lternat1vaa 

viables. 

E! un hecho que las transformaciones que ha padecido la comu

nidad xochimilca han sido resultado de coyunturas sociales 
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que incidieron en el destino de la region y han estado permea 

das.por proyectos de desarrollo que tentan como opjetivo mo

dernizar la sociedad mexicana. Estos cambios se han expresado 

en contradicciones econOmicas, politicas y sociales que re

percutieron en la cotidianidad de los habitantes de la reglon 

No es casual que cuando se presentaron los discursos politi

ces y los planes ecanOmicas que pretendian modernizar nuestra 

sociedad se hayan destruido las comunidades indlgenas. 

Con ta conquista empieza un largo proceso y gradual de des

trucclon de los recursos naturales que dan sustancia a los 

valores comunitarios de los Kochimllcas. Comien:n asi una 

larga lucha entre dos concepciones del mundo opuestas, la del 

capital y la comunitaria; al mismo tiempo ~e inicia una his

t~rica resistencia por parte de la comunidad ante los inten

tos del eKterior por disolverla. 

El modo de vida de las comunidades estaba regido por la b~s

queda de la satisfecc\On de las necesidades reales objetivas 

y subjetivas de sus integrantes. El capital se coneolid~ a 

partir de la subvalorizaciOn de la tuerza de trabajo y los 

productos de las comunidades. Asi, la cultura comunitaria en-

trO en un procc~c acelerado de deterioro al " modernizarse" 

las relaciones sociales comunitarias y los fines de la repro-

ducciOn comunal por la mercantllizaciOn y cosificaciOn de los 

procesos sacia-productivos de la sociedad me~icana. 
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La prlvat1=ac1bn de los recursos naturales basada en una se

rie de valores fincados en la domlnaciOn, promueve la 

competencia , el individualismo y el at&TI de lucro que estAn 

latentes en la comunidad xochimilca. 

Sin embargo, es un hecho social la resistencia a partir de 

algunos valores comunitarios relacionados con la tenencia y 

la produccibn de la tierra que promueven la cooperaclbn y la 

solidaridad. Se presenta asi una permanente contradiccibn en

tre quienes difunden y promueven la cooperaclOn y quienes 

reivindican la mercantili=aclOn de las relaciones sociales. 

Estas contradicclones se expresan en el terreno polltico do 

la lucha clases, a través de una pugna de dos visiones dis

tintas de la realidad, de donde surgen proyectos sobre el 

futuro de la zona; 

la-comunitario. 

el urbano-turistico y el agrlco-

Estas perspectivas sociales distintas uti~izan procedimientos 

y mecanismos tambl~n distintos; la capitalista instrumentara 

el discurso polltico o lo que se llama ahora la concertaciOn 

como la forma moderna de hacer po11tica con el fin de repro

ducir y ensanchar la ganancia capitalista dentro de la reglon 

que responde a su vis10n e inter~s de ubicar a la ciudad de 

H~xico como un espacio para hacer negocios. 
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La v1s10n comunitaria expresa su resistencia en el terreno de 

la lucha de clases ali~ndose con otros sectores spciales que 

tambi~n han sido violentados por el proyecto modernizador Y 

sobre todo reivindicando su trad1clon agr1cola y cultural co

mo una forma humana de sobrevivir en el marco de la ciudad 

mAs grande del mundo. En esta coyuntura los xochimilcas 

aprenden las normas que rigen ambas din~mfcas sociales e in

ciden para que se construyan otras que los reaonQ~aan como 

sujetos sociales que hacen historia. 

· ~n la comunidad xochlmilca exl9lén necesldndes objetivas y 

subjetivas. De ahl que las necesidades de la comunidad, hls-

tbric$mente se hayan expresdao real objetiva y subjetivamen

te y busquen ser satisfechas en ambos sentidos para poder 

seguir conservando su identidad. 

Aunque estas necesidades se expresen po11tlcamente, en t~rmi

nos de una lucha de clases, pueden no ser resueltas en lo ab-

soJuto por la 1mplicacibn directa que tienen sobre las noce

sldades del capital y sus objetivos de mercantllizaci~n e 1~

dlvidualizaclOn de toda la sociedad. Estos intereses pueden 

provocar la dlsolucJOn de la comunidad y negar la poelb1l1dad 

de que el xochimllca se convierta en sujeto social. üe esta 

torma y a partir de la lucha pol1ticn, se ~sta moldeanado el 

futuro de la reg16n, 
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