
!r.· 

UNIVERSIDAD NA,CIONAL AUTONOMA 
DE ·MEXIco 

FACUL TAO DE ECONOMIA 

CAPITAL INMOBILIARIO Y METROPOLI. ANALISIS 
DE LA TRANSFOAMACION DE UN ESPACIO EN EL 
ACTUAL CONTEXTO DE DESARROLLO URBANO 

DE LA CIUDAD DE MEXICO: PROYECTO 
SANTA FE. 1984 • 1996 

TRABAJO DE INVESTIGACION 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LleeNCIADO •N •CONOMIA 
P R E S E N T A 

OMAR CUESTA ZARCO 

•SESOR' SERGIO W•LTER SOSA B•R....i•s. 

CIUDAD UNIVERSITARIA. 

TESIS 111 
FALLA DI OIDI 

1997 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A la memoria de mi abuela, Guadalupe Dlaz Villa 

A mi madre Lucila Zarco Ofaz .... con profundo respeto, carino y admiración 

A Miguel Antonio, Román, Jaisibi y Yuriria .•. con carino y respeto 



A Eisa Aguilar ... Como un reconocimiento a su disposición incondicional e 

indispensable, por haber acampanado y apoyado el desarrollo de la 

investigación desde su inicio hasta su fase final. Con carino. 



Agradecimientos 

Deseo expresar mi gratitud • tod•s aquell8s personas que directa e 

indirectamente apoyaron la realización de este tralljo, especialmente a Lucia 

Garcla y •I Seminario de Economl• Mexlclln• del Instituto de lnv-tigaciones 

Econ6miClls. ya que sin su ayuda diflcilmente - hubier8 concluido. A todos 

ellos gracias. 

Agradezco infinitamente la desinteresad• ayuda del Dr. Sergio Walter 

Sosa Barajas, director de esta investigación. quien creyó en la importancia del 

trabajo y me brindó toda su confianza y apoyo par8 18 realización de éste. 

A la muy estimada Maestra Mercedes 0.itán, lectora y sinodal, por toda 

su confianza, paciencia, disposición y apoyo p•ra la investigación. Mil gracias. 

Gracias a Jorge Tellitud por su interés para participar como lector y 

sinodal en este trabajo. 

A ta Dra. Consuelo Gonzélez por sus útiles comentarios y su disposición 

para leer este trabajo y participar tambi6n como sinodal. 

Agradezco también loa valiosos comentarios y sugerencias del Maestro 

Adolfo Sénchez encaminados a mejorar la calidad de este trabajo, asi como el 

apoyo bibllogr6foco que puso a mi disposición. 

Asimismo. doy gracias al Lic. Humberto Sánchez Morales y al lng. 

Roberto Flores de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. por las entrevistas y la 

inform•ci6n proporcionada concerniente al proyecto Santa Fe. A ellos. mi más 

sincera gratitud. 



Al Uc. M•nuel Barros Nock, ex director de Servicios Melropoltt.nos, por 

I• impofhlnte entr9Visr. concedida! pai,. •mPli•r i. información •cerc.m de -te 

,...croproyecto urtNano. 

A I• M-tre Socorro Arzalluz y • I• Lic. Ang61iea de I• Comisión de 

Oeurrollo Urt>•no y Establecimiento de R-rv•s Territoriales de la Asamblea 

de Represenr.n- del Dialrito F..,.,.I por i. muestra fotogr•llca de los 

proyectos de Reich,...n lntem.tion.i en i. ciudmd de M6>dco. 

T•mbi6n expreso mi ••conocimiento y g,.titud a Miguel Antonio Cuesta y 

Mercedes Agull•r por el aipoyo brindmdo en esta investigación. A Miguel 

Antonio, por i. muesa falognlllfic:ll del proyecto Santa Fe y el pro119Cto 

inmobiliario "Tornl Arcos". •si como por su ayuda en la realización de planos y 

m•pas. A Mercedes Aguii.r por su disposición desinteresada para la 

elmboración de los pi.nos que - ubiclln en el anexo de este trabajo. 



CAPITAL INMOBILIARIO Y METROPOLI: ANAUSIS DE LA 

TRANSFORMACION DE UN ESPACIO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE 

DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MEXICO, '"PROYECTO SANTA 

FE"19M-1 .... 

INDICE Pag. 

INTRODUCCION 1 

CAPITULO l. LA CIUDAD DE MEXICO. NUEVAS TENDENCIAS 

INTERNACIONALES 

A. La ciudad de México y la economia global 

B. Algunos indicadores macroeconómicos 

C. La ciudad como espacio de reproducción del capital 

i) La nueva zonificación del capital en la ciudad de México 

2 

10 

15 

20 

ii) Contradicciones entre la actual trayectoria de urbanización y la polltica de 

desarrollo urbano en la ciudad de México 31 

D. Las actuales transformaciones en la ciudad de México 41 

CAPITULO 11. EL PROYECTO SANTA FE COMO COMPONENTE 

ECONOMICO DE LA CIUDAD DE MEXICO 49 

A. Del uso extensivo al uso intensivo del territorio metropolitano. Nuevas 

modalidades en su consumo 50 

B. Hacia el aprovechamiento del uso del suelo en la zona de estudio (de Vasco 

a Reichman) 62 

C El espacio como un bien de consumo en Santa Fe: reconversión en el uso 

del suelo 72 

D. Valores comerciales y catastrales del suelo para el proyecto Santa Fe 82 

E. USos comerciales del suelo para el macroproyecto Santa Fe por etapas 88 



CAPITULO 111. ACTUALES CARACTERISTICAS EN EL DESARROLLO DEL 

CAPITAL INMOBILIARIO DENTRO DEL PROCESO DE 

GLOBALIZACION. PROYECTO SANTA FE. 99 

A. Delimihlción geográfü:a del entorno 99 

B. Antecedentes y objetivos del proyecto inmobiliario 100 

C. Origen y clase de los financiamientos que Intervienen en el proyecto 105 

i) Clasif"icación de firmas por proyecto en la zona 113 

ii) Funciones actuales en el C01nplejo S.nta Fe: financieras, comerciales 

y otros servicios 

O. Papel del proyecto Santa Fe para el desarrollo de la ciudad 

E. Perspectivas de Santa Fe en el actual contexto de crisis 

CAPITULO IV. SINTESIS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

A. Sintesis 

B. Conclusiones 

C. Propuestas 

ANEXO ESTADISTICO 

BIBLIOGRAFIA 

117 

120 

129 

136 

136 

142 

148 

156 
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INTRODUCCION 

El anélisis que se desarrolla en esta investigación se centra en un escenario 

primordial de la globalizaci6n en marcha: la ciudad de M6xico. 

La ciudad como lugar socialmente privilegiado. desde el punto de vista de sus 

actividades productoras y consumidoras. encara un proceso de modernización acelerado 

a partir de una relación, ya necesaria, entre gobierno y empresa. 

La ciudad de México ha sido por décadas, y continua siendo, un importante centro 

urbano en donde se siguen operando las grandes transacciones económicas a escala 

nacional e intemacional. De esta manera. la metrópoli sigue concentrando un importante 

número de funciones y actividades que le han conferido una primacia económica sobre 

otras regiones del pals. 

Sin embargo, esta ciudad se distingue por ser una metrópoli homogénea y 

fragmentada; homogénea. por estar inscrita dentro de la nueva ~6gica del capitalismo 

contemporéneo. y fragmentada, por la coexistencia de fuertes contrastes sociales en su 

te"itorio. 

La ciudad de Mé:idco se ha venido transformado en función de procesos globales 

acelerados. Estos procesos de reestructuración han estado asociados durante los 

úHimos anos a una dinémica del mercado inmobiliario. para articular la participación de 

la inversión privada con la regulación de nuevos usos del suelo. Como ejemplo de lo 

anterior destacan los macroproyectos comerciales. cuya tendencia de aparición se inicia 

a partir de 1980 tratando de favorecer las actividades relacionadas con los servicios 

tecnológicos y financieros para poder vincular el espacio de la ciudad de México a las 

actuales condiciones de reproducción nacional abierta hacia la economia internacional. 



Cabe mencionar que estos procesos de renovación urbana tan acelerados han 

sido el resultado de acciones intensas sobre el manejo del espacio en la ciudad a partir 

de acuerdos püblico-privados. Destaca además la importante participación que al 

respecto ha tenido el capital inmobiliario para adecuar el espacio y articularlo a las 

nuevas exigencias de la economia mundial. 

El estudio que se presenta se propone distinguir las nuevas relaciones que 

generan estos procesos de renovación en la ciudad de México como parte de una 

estrategia de refuncionalizaci6n y modernización urbana. De particular interés para la 

investigación es el análisis del Proyecto Santa Fe ubicado al poniente de la ciudad, entre 

los limites de las delegaciones Alvaro Obregón y Cuajimalpa. Este es un proyecto 

urbano de reciente creación (década de los ochenta). cuyas funciones en mucho definen 

la forma como la ciudad. con este tipo de acciones sobre el espacio, crea nuevas 

relaciones económicas en su entorno. a partir de actividades comerciales impulsadas 

por el capital inmobiliario. 

El principal objetivo de este trabajo es el análisis del macroproyecto Santa Fe 

como resultado de una cadena de proyectos comerciales metropolitanos de carácter 

privado, a partir de procesos modernizadores que reflejan la distribución de los recursos 

en el espacio y el auge inmobiliario con la importante participación de agentes

promotores nacionales y foráneos. La participación de dichos agentes ha implicado la 

derrama de cuantiosas inversiones en el espacio construido que han ayudado, entre 

otros aspectos. a la reactivación financiera de la ciudad. asl como a la transformación 

del nuevo peñil urbano. 

Otro objetivo es el análisis de este tipo de proyectos. que concentran de la misma 

manera comercio y servicios, en función del desarrollo urbano residencial, con énfasis 

en grupos de altos ingresos (estratos medios-altos y altos) con una gran capacidad de 

consumo. distribuidos diferencialmente en el territorio de la ciudad de México. Al 

respecto. puede encontrarse una correspondencia entre las transformaciones 

modernizadoras que experimenta el espacio de la metrópoli y los beneficiarios de estas. 
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Por ejemplo. el proyecto Santa Fe se ubica en una amplia franja residencial donde la 

concentración del ingreso permite el acceso a este nuevo tipo de consumo. 

Por su parte, las hipótesis que guían este trabajo establecen en primer lugar que 

las transformaciones urbanas, apoyadas en el establecimiento de nuevos soportes 

comerciales, como es el caso del ºProyecto Santa Fe", han readecuado la estructura 

fisica del territorio de la ciudad de México creando múltiples centralidades, 

relocalizándose de esta manera nuevas formas para el consumo de estratos de ingresos 

medios-altos y altos. 

En segundo lugar se plantea que los proyectos de refuncionalización y 

modernización en la ciudad, como lo demuestra el caso de estudio, presentan una doble 

configuración, social y territorial ya que han forzado cambios en el uso y valor del suelo 

para articular la participación de la inversión pública y privada dentro del nuevo esquema 

de organización del territorio metropolitano. constituyendo una presión adicional sobre la 

población de escasos recursos. 

METODOLOGIA 

El trabajo se desarrolló a partir de la consulta de material bibliográfico para la 

elaboración de algunas categorias teóricas: la de fuentes estadlsticas, como los censos 

de población y vivienda; asi como la información obtenida con arrendadores de 

inmuebles en la zona de Santa Fe a partir de las entrevistas sobre el valor comercial del 

suelo en la zona y en lugares como la Tesorerla del Departamento del Distrito Federal 

(Oficina de Catastro), a la cual se acudió para identificar el valor unitario promedio del 

suelo en la zona. 

La investigación contempló trabajo de campo en la zona para determinar los 

avances en cada uno de los pollgonos del proyecto Santa Fe, asl como de las firmas, 

comerciales y financieras. ya establecidas ubicando al promotor inmobiliario que invierte 
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en la zona y el tipo de proyecto con el cual participa. El trabajo de campo se 

complementa con una muestra fotográfica del proyecto Santa Fe y de un nuevo proyecto 

inmobiliario funcional de la zona: la Torre Arcos. Las imágenes pretenden mostrar el 

nuevo perfil urbano de la ciudad de México, la cual comienza a albergar una serie de 

actividades económicas distintas a las industriales de hace unas décadas. 

Se contó con el apoyo de personal especializado para la realización de mapas y 

planos que muestran la concentración de las rentas corporativas producidas en 

corredores y áreas específicamente localizadas en la ciudad, destacando el proyecto 

Santa Fe como uno de esos puntos dentro la ciudad que producen y concentran 

importantes cantidades de rentas corporativas. Los planos ubican el proyecto 

destacando la distribución de los predios. las etapas de urbanización y los usos 

comerciales del suelo. 

Asimismo, se realizaron algunas entrevistas a empleados de Servicios 

Metropolitanos, S.A. encargados de la comercialización de los predios en la zona y al ex 

Director Inmobiliario de esta misma empresa, Lic. Manuel Barros Nock, los cuales 

proporcionaron información muy importante sobre el proyecto, desde datos cuantitativos 

hasta información no publicada en otros medios lo cual brindó nuevos elementos sobre 

este macroproyecto multifuncional. 

ESTRUCTURA 

El trabajo consta de cuatro capitulas. El primero, tiene por objeto definir la 

importancia económica de la ciudad de México en el actual contexto de integración 

global, para lo cual se destaca la contribución de este centro económico en la vida del 

país. Asimismo, se describen algunos de Jos procesos por los que ha transitado la 

ciudad, mostrando algunas de tas implicaciones que estos han tenido y el impacto en el 

espacio metropolitano. 
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La investigación parte de un planteamiento general que busca contextualizar a la 

ciudad en un marco ya no sólo nacional sino también mundial. Con este fin, se destacan 

las ventajas con que cuenta la ciudad de México para poder insertarse en este nuevo 

tipo de funciones que desempenan fas ciudades globafes, por la cantidad de recursos 

tBcnicoa y humanos altamente calificados, un amplio mercado interno y suficientes redes 

de comunicación etcétera. 

En este capitulo se consideran las nuevas circunstancias que envuelven a este 

gran centro urbano y el nuevo papel estratégico que tendrá en el desarrollo nacional 

tratando de aprovechar sus ventajas. que resultan potenciadas por el proceso de 

inserción de la economia nacional en los flujos internacionales. 

Asimismo, se destaca la relevancia que ha tenido la ciudad de México, su 

participación en la macroeconomia del pais, tomando algunos de los indicadores 

económicos más sobresalientes que sustentan la importancia de dicho centro y el papel 

de liderazgo que se le ha conferido a partir de ello. 

Al respecto, se dedica un apartado sobre la reproducción del capital a partir de 

nuevos y posibles ejes. apoyados en funciones globales y estratégicas, propios de 

ciudades como Nueva York, Londres o Tokio (Ciudades Globales}. En este sentido, se 

conceptualizan de distinta manera los usos productivos de la ciudad, a partir de 

transformaciones que propicia la internacionalización del espacio. 

Por otro lado, se sitúan las nuevas formas en que el capital se distribuye 

estratégicamente en la capital del pais transformando, a partir de los procesos 

modemizadores recientes, la fisonomia urbana. Puntos en donde la calidad de vida 

contrasta con el común del espacio construido, es decir, verdaderos enclaves de la 

modernidad que definen a esta como una ciudad dividida y segmentada. 

Por último. se consideró pertinente subrayar dentro del capitulo la participación 

del proyecto Santa Fe con el objeto de identificarlo con toda esta serie de cambios para 
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la refuncionalización de la ciudad, dentro de la lógica modermzadora de fin de siglo. Las 

nuevas circunstancias mundiales han asignado a las ciudades nuevos papeles dentro de 

la competencia económica. por ser centros que concentran servicios especializados, 

principalmente financieros e informacionales, asi como los principales avances 

cientlficos y tecnológicos. 

El segundo capitulo se centra en una cuestión fundamental: Ja valorización del 

suelo en la metrópoli. que redefine el papel de este factor irreproducible como recurso 

necesario para la modernización de nuevas infraestructuras comerciales y financieras. 

El capitulo se propone analizar y definir. dentro de la actual naturaleza urbana. 

algunos modelos de apropiación y uso del territorio metropolitano como parte de ese 

per1il moderno que se apoya en un factor económico tan importante como lo es el suelo. 

Para ello. se toman algunos ejemplos representativos de esas formas en que además 

comienza a valorarse el suelo. Sin embargo, es el movimiento de esa misma dinámica 

urbana la que ha generado nuevas modalidades en los patrones de apropiación del 

espacio 

En este capitulo se considera además, cómo la participación de agentes 

económicos que usan y transfonnan el espacio actual se integran a Ja economía de la 

ciudad bajo circunstancias muy especificas. La valorización del suelo la llevan a cabo en 

el aprovechamiento del espacio urbano existente, a partir de estrategias de negociación 

público.privadas que en la práctica. su acción económica, ha resultado en profundas 

transformaciones modernizadoras. 

Se propone por otro lado, plantear cómo. a partir de la reconversión en el uso del 

suelo en el ámbito actual de la producción del espacio. proyectos como Santa Fe se 

orientan hacia el uso y consumo de grupos de altos ingresos, valorizando 

exponencialmente los usos del suelo. Pero ademas se senala como estos grupos, 

socialmente diferenciados en fa ciudad, se convierten en consumidores del espacio 

construido. 
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Por ultimo, se hace una valoración del proyecto aquf analizado, a partir de 

cuestiones tales como la acción que ha tenido Ja participación de Ja inversión privada en 

el espacio para su valorización tan extrema, siendo el proyecto Santa Fe una prueba de 

ello. Al respecto, se utilizan algunos indicadores comparativos que explican tal iniciativa. 

En el tercer capitulo se desarrolla el estudio de caso del Proyecto Santa Fe, con 

el objeto de tener '""ª aproximación más cercana a los elementos, pero sobre todo a los 

actores, que intervienen en la gestión de este tipo de proyectos urbanos. 

Aquf se consideran la delimitación geográfica del entorno, los antecedentes y 

objetivos del proyecto, el origen y clase de los financiamientos económicos (firmas 

inmobiliarias, comerciales y financieras) para el proyecto, fas funciones actuales, el 

papel del proyecto para la ciudad y cuáles son las perspectivas de este macroproyecto 

bajo el actual contexto económico. Se incorpora la información obtenida en la empresa 

inmobiliaria Servicios Metropolitanos (Departamento del Distrito Federal) sobre el 

proyecto comercial más detalladamente. 

En el capitulo cuatro se hace una sintesis del trabajo, se presentan las 

conclusiones del mismo y se formulan algunas propuestas pertinentes. En este capitulo 

se recuperan algunos de los principales planteamientos teóricos manejados a lo largo de 

la investigación. Finalmente, en el apartado dedicado a las propuestas se expresan 

algunas inquietudes, tomando como elementos de apoyo los propios resultados de fa 

investigación. para sugerir algunas cuestiones de orden social y económico que el 

proyecto podrla considerar a futuro o en próximas investigaciones. 
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CAPITULO/ 

LA CIUDAD DE MEXICO. 

NUEVAS TENDENCIAS INTERNACIONALES 



CAPITULO l. LA CIUDAD DE MEXICO. NUEVAS TENDENCIAS 

INTERNACIONALES 

La temática que se aborda en este capitulo requiere algunas aclaraciones 

previas concernientes al ámbito espacial de la zona de estudio. intentando dejar claro 

que la ciudad de México. asi corno otras ciudades grandes y medianas del pais. se 

convierten cada dia en escenarios importantes dentro del nuevo esquema de relaciones 

mundiales. desarrollando sus propios y caracteristicos entomos económicos y sociales 

con sus respectivas realidades y procesos de segregación o de integración urbana. 

Sin lugar a dudas, la ciudad de México y su zona metropolitana son el centro 

urbano más dinámico e importante del pafs, ya que cuentan con el aparato económico 

más poderoso y diversmcado de todo el territorio nacional. Sin embargo. actualmente 

encara un proceso de transformación y uno de los desafíos más importantes que haya 

enfrentado a lo largo de su historia. En lo inmediato, afronta una serie de problemas que 

son el resultado de un modelo de desarrollo urbano que ya ha mostrado serios limites y 

cuya acumulación de problemas amenaza con deteriorar aún más las condiciones de 

vida de la población. Pero en lo futuro tiene que sentar las bases que le permitan 

ingresar al nuevo siglo como una ciudad moderna, competitiva v capaz de garantizar un 

nivel de vida acorde a la realidad económica. 

Sin embargo, cierto es que a pesar de los problemas que la aquejan, la ciudad 

de México continúa respondiendo a las expectativas de millones de mexicanos que 

tratan de encontrar en ella oportunidades de progreso económico, educativo, cultural y 

politico. dadas las cualidades y atractivos que posee dicho espacio metropolitano. 

además de las ventajas que puede ofrecer en el mediano y largo plazo. 

A continuación, se describen algunos efectos de los procesos globalizadores que 

redefinen a las ciudades en este nuevo ámbito mundial, tomando como ejemplo de 

estudio un proyecto urbano que, más que ser una simple cuestión territorial urbana, 



guarda una importante relación con la economfa de la ciudad y ese proceso de 

reestructuración económica iniciado en los anos ochenta. 

A La ciud•d de México '11 I• economl• glob•I 

Para analizar el caso de estudio que corresponde a la presente investigación es 

necesario caracterizar una serie de procesos que condicionan una dinámica de 

transformación al interior de esta gran urbe y que al proporcionar una visión de conjunto 

ofrece como resultado una mezcla de indicadores representativos de un territorio 

económico complejo, contradictorio. donde conviven lo viejo y lo nuevo: donde chocan 

estructuras eficientes con obsoletas: en donde se mezclan los valores locales con los 

nacionales e internacionales y en donde se redefinen estructuras que ocupan tanto 

grupos sociales como actividades económicas. 

A partir de los siguientes procesos se tratará de inducir el presente análisis hacia 

algo concreto que es representativo de toda esta vasta transformación que experimenta 

el principal centro poblacional y económico del pafs. transformación y funcionamiento 

que se encuentra ligado a un mayor crecimiento y diversificación de Ja estructura 

económica interna. asi como a las relaciones impuestas por el sistema mundial. 1 

Los procesos de evolución que ha seguido esta ciudad en su conformación 

como espacio polltico-económico pueden caracterizarse de la siguiente manera: 

1. Esta gran urbe ha transitado de una ciudad capital a una ciudad metropolitana. Esto 

es. hasta la década de los cincuenta la ciudad se encontraba dentro de los limites del 

"El proyecto global se desarrolla a través de una incorporación selectiva al crecimiento y a la 
modemizaciOn de ciertas regkmes. paises. ciudades. ramas y empresas económicas. fracciones de clases 
y grupos en conjunto minoritarios". Kaplan, Marcos. El Sistema Myndial en la era de la incertidumbre 
UNAM. 1994 
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Oistriro Federal (D.F.), pero en la actualidad se integra con el propio rerritorio del D.F. 

y varios municipios conurbados del Esrado de México. 2 

2. De un fácil acceso al suelo de la ciudad se ha pasado a una dispula por el mismo. 

Esto ha implicado que de un modelo de apropiación y uso del rerrilorio de la ciudad, 

duranre mucho tiempo incontrolado. haya resultado una contención de los 

asentamientos humanos del érea urbana. 

3. Se ha pasado de un crecimiento acelerado de su población a una disminución 

paulatina de ésra. Cabe recordar que el ritma de crecimiento pobfadonaf de la ciudad 

de México ha descendido con respecto a décadas anteriores. 3 

4. El espacio urbano se ha aprovechado intensivamente. De una ciudad con crecimiento 

horizonral, bajas densidades y uso extensivo del suelo, se ha rransilado a una ciudad 

con crecimiento vertical, aira densidad y uso intensivo del suelo. 

5. La ciudad ha rransitado de una concentración abierta a una selectiva. Es decir, se ha 

evolucionado de un proceso de concenlración de actividades y personas abierto y 

masivo, a un proceso selectivo y competitivo. Esro ha implicado que la ciudad se 

convierta en un escenario donde privan algunos islotes de modernidad y prosperidad, 

imperando una polarización contrastante en fa concentración del ingreso entre 

secrores sociales y entre los espacios intra-urt>anos. 

2 La zona metropolitana cJe la ciudad de México (ZMCM) se compone por las 16 delegack>nes pollticas del 
01strilo Federal y los 2 7 municipios conurbados del Estado de M6xico. Los municipios que se consideran 
conurbados son· Huixquilucan. Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapén de Zaragoza. Nicolás Romero. 
Cuaut1tlán. Cuautitloin lzcalli. TultiUán. Coacalco, Ecatepec, Tullepec, Melchor Ocampo, TepotzoU<in. 
Teoloyucan. Jaltenco. Zumpango. Ne.ldJillpan, T~mac. AcOlman, Ateneo. Texcoco. Chimalhuacan. 
Nezahualcóyotl. La Paz. Ch;coJoaipan, Jxtapafuca y Chaico. ln1tituro Ngional de E'•tadl•tiei! Geografla e 
lnforma«iiea <INEGJ> XI Censo Generar de Población y Yiviend• D F. 1991. 

3 Por ejemplo, mientras en 1950 siete de cada diez habtt.antes del Oistnto Federal vivlan en las cua1ro 
delegaciones centrales. hacia 1990 ya solamente vivlan ahl dos cJe cada diez re1identes: igualmente el 
numero de ocupantes por vivienda en el Distrito Federal se ha reducido de 5.6 a <4.6 de 1970 a 1990. en 
tanto que, en Jos mismos a,,os, en las delegaciones Benito Ju<.trez y Cuauhtémoc fue de 3.5 y 3. 7, 
respectivamente. INEGI XI Censo General de Población y Vivienda 1990 Distrito Federal. Resultados 
Definitivos. México. 1991. 



6. De una ciudad protegida se ha pasado a una ciudad competitiva. Esto ha implicado 

que de una etapa de protección estatal (fiscal. educativa. industrial) en ta cual se 

estimuló la localización de empresas otorgándoles ventajas comparativas subsidiadas 

con respecto al resto del pais, se haya transitado a otra de condiciones más 

equitativas e incluso desventajas comparativas debido a la aplicación de potiticas de 

áutosuf"aciencia financiera y contención en su crecimiento. 

7. Por último es importante senalar que és.ta ha dejado de ser una simple ciudad 

nacional para tratar de interconectarse en los nuevos circuitos de la economia global, 

con mayor presencia de relaciones de carácter competitivo y selectivo con el exterior. 

Los procesos anteriores en los que se desenvuelve la ciudad son un punto de 

partida importante que reflejan un nuevo tipo de orientación económica en fa ciudad a 

partir de un sistema de relaciones nacionales que se enmarcan dentro del actual 

esquema de competencia comercial a nivel mundial. 

La ciudad ha experimentado acelerados y complejos procesos de urbanización, 

lo que ha planteado variados y evidentes retos. Algunos de estos procesos eran ya de 

una magnitud considerable cuando la economía del pais implementó lo que se dio en 

llamar el proceso de sustitución de imponaciones {economia cerrada) a partir de una 

coyuntura mundial muy especifica, como to fue la Segunda Guerra Mundial. 

Asimismo, el valor de la actividad económica que genera la ciudad ha estado 

vinculado con diversos procesos económicos. En primer Jugar, ta poUtica de desarrollo 

económico º'hacia adentro", instrumentada hasta 1982, que buscaba consolidar una 

planta productiva industrial como fuente de crecimiento del pafs. Dicha politica se 

sustentó en aislar a las empresas nacionales de Ja competencia exterior impidiendo la 

penetración de importaciones, lo que inhibió el desarrollo de una planta industrial 

moderna capaz de insertarse en la economfa mundial de exportación. Dicho esquema 

de incentivos provocó que las plantas productivas se localizaran cerca de los principales 

centros proveedores de insumos o de fácil transporte a los centros consumidores. 



El sistema de comunicaciones carreteras. ferroviarias y portuarias que se derivó 

de ese modelo de crecimiento. estuvo orientado a interconectar los principales centros 

de consumo norte-sur. La ciudad de México se convirtió, paulatinamente, en el punto 

sobre el cual confluian las principales vfas de comunicación del pais, facilitando la 

transportación y abaratando costos a empresas que se ubicaran en dicha entidad.4 

Ahora, las condiciones mundiales han cambiado con las consecuentes 

exigencias del nuevo orden mundial: mayor competitividad nacional e internacional; esto 

por supuesto ha acentuado aún más la problemática de los nuevos rumbos del 

desarroUo urbano. 

·en un contexto potitico y económico mundial, la conceptualización del 

fenómeno metropolitano cobra otras dimensiones, lo cual tiende a reflejarse en las 

tendencias que va adquiriendo la conformación del espacio". 5 

Es importante mencionar que mucha de la competencia económica que se libra 

a nivel mundial se lleva a cabo entre regiones y ciudades del mismo pais y del mundo, 

més que entre empresas y naciones, por ser hoy las ciudades el principal escenario de 

innovación tecnológica y de competencia económica a nivel mundial. 

Saskia Sassen. al abordar los aspectos del nuevo orden económico de la ciudad 

global, seftala que una transformación importante en la composición de la nueva 

economla mundial ha sido fa internacionalización de Ja actividad financiera. asi como de 

fas transacciones de servicios que se llevan a cabo en paises altamente desarrollados y 

sus ciudades más importantes, como en Estados Unidos. Nueva York; en Inglaterra. 

Londres y en Japón, Tokio.6 

• Departamento del Distnto Federal (DDF). Nacional Financiera S.A. (NAFINSA) y Grupo de Economistas 
Asociados (GEA) 1994. Componente de Fomento Económico Sectorial para el Distrito Federal. ~ 
Gran y¡sión del Oistnto Federal Septiembre de 1994, p. 1. 

' lracheta Genocorta. Alfonso X. "Espacio Metropolitano: Realidades y Planeamiento". En ~ 
Planeacibn Urbana Procesos Polllicos v Realidades Ed. Instituto de Investigaciones Eeonómicas·UNAM 
M4)xk:o, 1992. pp. 195-203. 

• Sassen. Sask1a. The Global C1ty Pnnceton University Press. Prmceton New Jersey, 1991, p. 87. 
s 



Los acuerdos comerciales cada dia imponen nuevos retos, amenazas y 

oportunidades a las ciudades, pero también exigen respuestas de las economías 

urbanas. En este sentido. la ciudad de México no puede permanecer fuera de los 

cambios que va imponiendo la internacionalización de las economias. 

Sin embargo, de cara al nuevo siglo la ciudad de México enfrenta uno de los 

retos más importantes en su historia dentro las nuevas reglas del sistema mundial. En lo 

inmediato, uno de estos retos, y el más apremiante, es dar solución a los problemas 

acumulados que ha generado dicho modelo de desarrollo urbano v que muestra ya 

serios limites a su reproducción. Esto ha repe,-cutido de manera considerable en los 

distintos sectores económicos y grupos de población. 

Bajo los actuales esquemas de liberación comercial el modelo urbano plantea 

otra problemática que engloba aspectos tales como Ja eficiencia y macroeconomías 

urbanas; el financiamiento de ia infraestructura: los efectos de la liberación comercial y 

de la integración económica en áreas urbanas: la repercusión de las telecomunicaciones 

en el futuro de las ciudades, asf como la creciente preponderancia de los servicios en la 

economia, entre algunos problemas. 

Las dimensiones macroeconómicas del crecimiento urbano abarcan cuestiones 

que van desde el papel que desemper'\a el cambio tecnológico, hasta las distintas 

opciones de politica, pasando por la presión demográfica, las fuerzas de los mercados 

mundiales, el capital extranjero etcétera. 

Destacando la importancia económica de la ciudad desde su perspectiva de 

inserción en el campo de la economfa mundial, debe decirse que ésta ha sufrido 

transformaciones en su ritmo de crecimiento, así como en su productividad. En esto ha 

tenido influencia decisiva un conjunto de factores de naturaleza muy diversa y de 

impacto diferente, como son la internacionalización de la economía, la aplicación de 

6 



poUticas que buscaron la desconcentración económica de fa región centro y las 

deaeconomfas generadas por la sobreacumulación de problemas urbanos. 

Dichos factores han provocado una disminución en los ritmos de crecimiento 

económico del Distrito Federal, integrado por las 16 delegaciones pollticas. Por ejemplo, 

la participación del Producto Interno Bruto (PIB) generado únicamente en el D.F. ha 

observado dos tendencias durante los últimos 22 anos: una decreciente entre el periodo 

1970-1985. en el que su participación pasó de 27.6o/o a 21.0% y. una estable entre 1986 

y 1992, en el que su participación se mantuvo alrededor de 21.5%. Esta última tendencia 

se debió a que el D.F. mantuvo un ritmo de crecimiento similar al de la economfa·en su 

conjunto. 7 

Actualmente la ciudad enfrenta un proceso de reestructuración de su base 

material. Este cambio en su ritmo de orientación económica ha generado una ser-ie de 

impactos negativos en su entorno macroeconómico que se manifiestan en una 

importante p6rdida de empleos, reducción de la base fiscal y también una disminución 

relativa de la inversión económica en la ciudad. 

La ciudad de México, a pesar de no haber perdido su importancia en el conjunto 

de la economfa nacional, ha visto disminuir su crecimiento económico, en primer fugar 

por las medidas adoptadas con el fin de reorientar el modelo de desarrollo nacional, 

emprendidas en la década pasada, afectando principalmente a la industria de la ciudad, 

al modif"tcarse el esquema económico que favorecfa su presencia en la metrópoli. por 

medio de un mercado cautivo, servicios subsidiados. estimulas fiscales etcétera. 

Las medidas de desconcentración. que pretendieron disminuir el tama.,o de la 

ciudad a través de politicas discriminatorias. como fue la eliminación de los estimules 

fiscales que se mantuvieron en el resto del pafs. asi como las políticas de 

adelgazamiento del aparato estatal, han generado la pérdida de empleos y una 

disminución de la derrama económica en la ciudad. 

7 DDF, Nafinsa y GEA, op_ cit .. p. 6. 



Este cambio en la economfa ha afectado de manera desigual a tos distintos 

sectores de la ciudad. Por ejemplo. el sector servicios dentro del PIB urbano ha 

experimentado un vigoroso crecimiento. asi como un aumento de su participación dentro 

del PIB de la ciudad. destacando actividades como servicios financieros. seguros, 

bienes inmuebles. comercio, restaurantes y hoteles. Pero las ramas del sector industrial 

han experimentado un decrecimiento que se ha traducido en una sensible reducción de 

su participación en el PIB (ver a continuación cuadro anexo). 

En la actualidad se asiste a una reorientación del perfil económico de la ciudad. 

reduciendo su importancia sectores como la industria manufacturera y el sector 

gobierno. incrementando su peso el sector servicios, el cual cobra cada vez más 

importancia en la vida económica del pafs y de la ciudad. 

Sin embargo. el sector servicios aún no alcanza el grado de madurez para cubrir 

las necesidades de la economla metropolitana en materia de empleo. El sector servicios 

aún mantiene un ritmo de crecimiento menor en cuanto a la generación de empleo y es 

insuficiente para absorber las pérdidas de otros sectores.ª 

La ciudad tiene un doble reto: por un lado. ser competitiva a partir de su sistema 

económico, el cual comprende el conjunto de actividades productivas que sustentan su 

vida económica, incluyendo las acciones de producción, circulación y consumo de 

bienes y servicios que realizan cotidianamente los habitantes de la urbe. Por otro. 

enfrentar los retos de la globalización si se desea evitar que ésta siga un curso selectivo 

y no competitivo: es decir, de segregación más que de integración. 

Parte esencial de su sistema económico lo constituyen las actividades 

generadoras de bienes y servicios colectivos, suministrados por el Estado o por el sector 

privado, que sustentan el funcionamiento de la ciudad. tales corno transporte. seguridad. 

servicios de agua y drenaje, electricidad etcétera. 

• RETOS V PROPUESTA§: CIUDAQ QE MEXICO. Fundac10n mexicana cambio XXI. pp. 20-24, 1994. 



PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL DISTRITO FEDERAL Ell EL TOTAL NACIONAL POR GW DMSIOll, 1170.IHJ. 

(Participación porcentual) 

Gran división 1970 1975 1980 1985 1988 1992 1993 

Agrcpecuario, silvicuftura, caza y pesca 0.6 0.8 0.7 0.5 0.3 0.5 0.5 
Minería 3.6 3.5 2.6 1.2 1.8 2.6 3.7 
Industria 111111ufacturera 32.2 29.8 29.5 24.7 23.4 24.6 25.8 
Coostrucción 24.7 18.9 21.4 23.1 22.8 18.9 27.7 
ElldrDdad 18.3 18.9 14.9 12.5 11.1 10.0 9.8 
Comln:io, restaulllltes y hcltles 33.3 29.7 27.6 18.3 19.4 22.1 22.7 
Trenspolle, almlcenlmienlo y comunicaciones 32.9 32.4 30.7 25.9 27.9 26.5 27.0 
SINicios í111111CieroS. seguros y bienes mebles 25.2 25.8 26.7 30.1 31.3 18.1 27.8 
StNicios ~. socilles y personales 40.4 39.1 36.9 32.5 31.0 30.8 33.2 

Producto !memo Bruto Total Nacional 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Distrito Ftderal 27.6 26.1 25.2 21.0 21.4 21.5 24.1 
Resto del País 72.4 73.9 74.8 79.0 78.6. 78.5 75.9 

FUENTE: INEGJ. Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB poi Entidad Ftderativa 1993. México, 1994 



Este sistema articulador que provee una base material que permite el 

funcionamiento de la ciudad y que a su vez es fuente generadora de los recursos que 

sostienen a la urbe y también es origen del bienestar y promotor de las expectativas 

económicas. individuales y colectivas. define la vocación económica de la ciudad. la cual 

a su vez marca y define las pautas y naturaleza del crecimiento metropolitano. De este 

perfil productivo se desprende el impacto en el entorno ambiental. el uso de los espacios 

flaicoa. la estructura y calidad de la población. influyendo ademés en las interacciones 

sociales y politicas de sus habitantes. 

Las actividades económicas de la ciudad han influido en el sistema de 

organización del espacio urbano, usos y destinos del suelo. generando consecuentes 

diferencias entre el interés particular y colectivo. 

En ta actualidad, a nivel nacional la ciudad de México es la entidad que menos 

rezagos presenta en cuanto a infraestructura productiva urbana se refiere. lo cual le ha 

permitido consagrarse como un espacio atractivo para el desarrollo económico y social 

de sus habitantes. Sin embargo, un sector importante de ta población todavia no tiene 

acceso a los servicios urbanos básicos. 

Es importante set\alar que la ciudad de México y su zona metropolitana 

constituyen el núcleo de población y actividad económica más importante del pais. Casi 

un 34% del PIB nacional se genera tanta en el D.F. como en los 28 municipios 

conurbados contiguos a este. Por tal motivo, su desarrollo y contribución. a pesar de los 

pronósticos un tanto indefinidos en el futuro de este espacio económico es importante 

para la economla en su conjunto y para el bienestar de la quinta parte de la población 

del pals. Aunque cabe senalar que la mayor parte del PIB que es generado por la 

totalidad de la zona metropolitana corresponde un 24.1º/o al Distrito Federal y el restante 

10% al Estado de México, para 1993.9 

9 INEGI. Sistema do Cuentas Nacionales de Mé•K:o PIB oor Entidad Fede@tiva 1993. 

q 



Para fines de la inveatQmción se pretende sólo destacar la importancia 

económica del Distrito Federal (que por decreto de ley es la ciudad de México) a panir 

del esquema de cambio estructur•I. para relacionar a nuestro espacio de estudio, el 

proyecto Santa Fe. D.F .. con el nuevo modelo de ciudad dentro del conjunto de la 

actividad económica. 

Anteriormente se destacó cómo la participación del PIB generado por el D.F. 

habia observado dos periodos ciclicos en su fase productiva: uno decreciente entre 

1970-1985 y otro estable que iba del periodo de 1986-1992: sin embargo, es necesario 

mencionar que su crecimiento ha mostrado una variabilidad mucho mayor, ya que las 

medidas de politica económica han incidido con mayor fuerza y celeridad en este 

espacio que en el resto del pais. debido a la concentración de actividades y empresas 

que reaccionan, en una u otra medida, con mayor rapidez que el promedio de la 

economfa a estos cambios. 

Haciendo un seguimiento del PIB del D.F., la mayor parte de éste proviene de 

los servicios comerciales. sociales y personales (27.4%). le sigue el sector comercio, 

restaurantes y hoteles (24.6o/o) y. finalmente, la industria manufacturera (24.2%). lo que 

indica que el proceso de terciarización de la economla. y sobre todo Ja economia del 

D.F .. ha evolucionado considerablemente. En conjunto, estos tres sectores absorben el 

76.2º/o del PIB de la ciudad de México. Para el pais en su conjunto. dicho porcentaje es 

de69.6%. 

En otros sectores de servicios. como transporte. almacenamiento. 

comunicaciones y servicios financieros, seguros y bienes inmuebles, la participación 

correspondiente al D.F. también es sustancialmente más elevada que la del país. 
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La composición del PJB del D.F. es importante. ya que Jos sectores de mayor 

crecimiento a nivel nacional a partir de 1986. cuando se acentuaron las 

transformaciones estructurales de la economia, han sido electricidad. transporte, 

algunas manufacturas y servicios financieros. 

El comportamiento del PIB descrito arriba respondió, como ya se mencionó. por 

un lado, a la politica económica instrumentada durante la última parte de los setenta 

denominado .. desarrollo compartido", que favoreció más al interior de Ja República que al 

propio D.F. y. por otro. al cambio estructural registrado a partir de 1986, que afectó en 

mayor medida a la industria del D.F. 

No es objeto de este capitulo hacer un análisis detallado de cada sector 

económico del D.F.: sólo se trata de conducir la investigación destacando los aspectos 

más relevantes de la ciudad y su entorno macroespacial, así como su futuro económico 

de metrópoli, a partir de una nueva distribución de los capitales en un contexto urbano 

de apertura. 

Por ejemplo, la contribución del PIB generado por el D.F. en Jos rubros de 

servicios financieros, seguros y bienes inmuebles. a experimentado variaciones en su 

participación dentro del total nacional de un 25.2o/o en 1970 a 27.8º/o en 1993. Esto 

puede interpretarse de dos maneras: 1) que Ja ciudad de México y su zona 

metropolitana han tendido a especializarse de manera natural en las actividades antes 

mencionadas y. 2) que hay una pérdida de competitividad en otras ramas. Sin embargo, 

la contribución del D.F. a la economfa nacional sigue siendo elevada en diversos 

sectores para 1993: destacando entre otros los servicios comunales. sociales y 

personales (33.15%). transporte. almacenamiento y comunicaciones (26.97°/o), industria 

manufacturera (25.8%) y construcción (27.72o/o). 

De las manufacturas. aunque con tendencia decreciente. la participación del 

D.F. sigue siendo sustancial. En 1988. del total de establecimientos manufactureros del 

pafs, 16% se ubicaron en el D.F .. en comparación con 30% en 1965. Para 1993 
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destacan aquellos dedicados a la manuf.:ctura del papel, imprenta y editoriales (30.6%). 

quimica, caucho y pléstico (25.4%), otras manufacturas (13.6%) e industria metélica 

básica (12.8%); para ninguna rama aumentó fa participación (ver acontinuación cuadro 

anexo). 

El mayor número de establecimientos en la zona metropolitana de la ciudad de 

M6xico corresponde al comercio, en part;cular, al menudeo. Sin embargo, la industria 

manufacturera continúa siendo de la mayor trascendencia para el D.F. 

La industria manufacturera. de la construcción y el comercio al mayoreo. 

obtienen en promedio ingresos anuales entre 3 y 7 millones de nuevos pesos (mdnp) de 

1988, generando un valor agregado de entre 16.7% y 38.5% del ingreso tolal. Sin 

embargo, cabe destacar que en esos mismos sectores Jos indicadores mencionados son 

significativamente mayores at promedio nacional. 

Tras lo anterior puede decirse que todo apunta a una pérdida de dinamismo de 

las economlas del D.F .• dentro del conjunto de la economia del pafs. 

Pero a pesar de la dinámica de retroceso que experimenta la economfa del D.F .. 

asf como de la emigración de la planta product;va industrial de la ZMCM, y en especial 

del D.F. hacia el centro y norte del país y, una concentración relativa de servicios en el 

D.F., éste sigue constituyéndose en uno de los principales mercados del país. 

Por lo anterior. se pueden observar tres tendencias básicas de comportamiento a 

partir de una relativa pérdida de dinamismo en la actividad económica de ta ciudad de 

México: 

1. Una dinámica de crecimiento más intensa en el norte del pals. en particular en la 

frontera, 
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PIB dt 11 lnduñll Manu!Ktunta dtl Dlt•~ Fldtral con fHPRlo al Total Natlonll ltTO-llll 
Participlti611 Pt<Cllllllll 

1970 1975 19e0 1985 1988 

inUll\l lllrúll1ln!I 32.2 29.9 29.5 24.7 23.4 

1. Alimtntos, bebidas y tlblCo 23.5 22.0 222 19.1 18.2 
2. Tutiles, pr!fllll5 de vHtir e iOOustria del cuero 33.7 29.9 31.2 25.2 24.6 
3.lrCssl!iadela~ 23.6 2U 20.5 19.3 1!.0 
4. PlllllJdos de papel, im¡nntas y edilooales 45.7 44.7 44.7 38.3 38.2 
5. Sustmas qui micas, derivados del pelllileo 44.1 40.9 35.5 33.6 29.0 
6. Produtlos de mine!Rs no mtllli<m 18.7 18.5 16.1 12.5 12.1 
7. lnClusllias metálicas básicas 156 15.7 IS.O 17.1 17.9 
8. Prodlttos metalioos, ~a v eq!Apo 37.5 34.2 33.8 25.5 23.8 
9. Olras indus1nas manufad.nras 57.3 53.8 55.2 43.0 42.0 

FUENTE: INEGL Sistema de Cuentas Nacionales de Mé<ito. PIB por Enlidid Federativa. 1993 

Plltitlpatlón de 101 ea1&ble<lmlento1 de 11 lndijflri& Manllfa<ture!I en et Dial!~ Fedtfal 
con respecto al Tolll dtl País, 1115-1113 

1 1965 1970 1975 1985 1988 

\induslria Marufact""ra 301 2U 25.0 18.9 15.9 

1. Alimentos, ~!idas y tabaco 14.9 13.1 14.3 15.5 13.3 
2. Texliles, prendas de vestir e industria del cuero 41.4 39.2 40.2 22.5 21.6 
3. lnClusllia de la madera 33.0 28.7 • 31.9 18.2 10.4 
4. Productos de papel, imprenlas y editoriales 60.5 55.8 53.7 38.5 37.3 
s. SUSUlleias químicas. deóvados del petróleo 43.0 38.8 .a.2 35.6 31.6 
6. Productos de minerales no mé1ar1cos 18.3 9.5 7.9 6.1 3.9 
7. loduslrias me!Micas básicas 41.1 36.7 34.3 25.5 27.0 
8. Prodll:tos metálicos. maqliliaia y eq~po 36.0 41.2 37.7 19.6 16.B 
9. Otras induslrias manufacttn!as 48.1 48.3 53.0 38.0 34.4 

FUENTE Censos lndu~rtales de 1965 a 1993. INEGI 

1993 

25.8 

21.7 
30.1 
21.3 

~-º 
34.5 
11.0 
14.6 
25.0 
38.1 

1993 

10.6 

9.7 
10.2 
7.0' 
30.6 
25.4 
2.5 
12.9 
12.2 
13.e 



2. Una emigración de 1• planta industrial de la ZMCM (en eapecial del D.F.) hacia el 

centro y norte del país y 

3. Una concentración relativa de servicios en el D.F. 1º 

En particular. la emigración de la planta productiva industrial de la ZMCM 

responde en especial al encarecimiento. real o esperado, de algunos insumos en esta 

zona, por ejemplo: agua. suelo, asl como a regulaciones mAs estrictas en materia de 

impacto ecológico. 

Por lo que toca al punto tercero, surge la cuestión de en qué medida debe de 

actuarse para poder inducir un reemplazo en el D.F. y su zona metropolitana, de la 

industria que emigra. por otras actividades alternativas que sean capaces de insertar a la 

ciudad de México en ese nuevo contexto de economia global. 

En la actualidad, la ciudad de México presenta necesidades económicas y 

limitaciones en cuanto a la generación de recursos. Sin embargo, existen ramas las 

cuales a partir del cambio estructural presentan mejores perspectivas de 

desenvolvimiento en el entorno productivo del D.F. y dentro de su sistema económico. 

Para esto. dichas actividades buscarian integrarse y tener respuesta al cambio 

estructural observado por la economia mexicana a partir de 1987. Se trata de ubicar en 

el D.F. aquellas actividades que durante 1987·1993. periodo del cambio estructural, 

evolucionaron favorablemente en el comportamiento de la actividad económica en su 

conjunto, a la evolución del consumo del gobierno. al desempeno de la inversión pública 

y privada. a los movimientos de la "tasa de interés real" y a las variaciones del "tipo de 

cambio'' real. 

'ºEn 1991. en el Distrito Federal se concentraban 832 sucursales bancarias, lo que representaba un 20% 
del total y. el credito vigente para la ciudad de Mexico alcanzaba casi un 50 % del total del pals. 

Asimismo. 39 de las 52 arrendadoras financteras tienen sus ofactnaa centrales aqul y en contunto 
controlan el 95% de I• cartera de arrendam~nto a nivel nacional. Tambi6n se ubican en la metrópoli 56 de 
las 75 empresas de factoraje. Ballinas, Vlctor y Urrutia. Alonso. "Aporta el Distrito Federal casi el 36 % del 
Producto Nacional Bruto", en La Jom@da 9 de marzo. 1993 



Sin embargo, la clasirtCación de las ramas de acuerdo con su respuesta al 

cambio estructural no ea suficiente para garantizar su desenvolvimiento dentro de la 

ciudad. 

Algunas ramas que destacan por generar empleo calificado corno proporción del 

empleo total son: servicios en especial. servicios comunales. sociales v personales, asl 

como servicios financieros v alquiler de vivienda .. Precisamente son esos sectores los de 

mayor crecimiento relativo durante la última década en Ja ciudad de México. 

Lo anterior serati importante considerarlo por Ja orientación exportadora que 

deberá mantener esta ciudad. Además en los próximos anos uno de los componentes 

de la demanda agregada que se caracterizará por ser motor de crecimiento de la 

economfa en su conjunto (en especial del D.F.) serán las exportaciones no petroleras, 

con Jo cual se pretende generar empleos y propiciar un balance favorable del sector 

externo. 

Para concluir este apartado es necesario hacer algunas observaciones 

concernientes al sistema económico que envuelve a fa ciudad y que a partir de los 

procesos de reestructuración y refuncionalización del espacio enfrentará sin lugar a 

dudas el reto de la competencia dentro de las nuevas pautas mundiales. 

Las pérdidas absolutas del sector manufacturero y Ja expansión del sector 

servicios son importantes para medir los cambios que experimenta la economía del D.F. 

Sin embargo, a pesar de fa importancia que tiene este espacio desde un punto de vista 

estrictamente económico. en la actualidad no se asegura el crecimiento sostenido de 

dicha metrópoli. 

Las nuevas oportunidades que se abren para el pafs en materia de 

exportaciones, atracción de inversiones e Introducción de nuevas tecnologfas, son 

aplicables para la ciudad de México, pero no hay que olvidar que dentro del nuevo 

esquema económico se han generado pérdidas. 

,. 



Se toma como punto de partida el conjunto del sistema económico de la ciudad 

para exponer desde esta perspectiva una problemática en los siguientes capitulo& que 

emana del actual ritmo de producción y concentración del capital dentro del proceso de 

reestructuración de la base económica de la ciudad. 

El caso de estudio. es reflejo de un proceso de reestructuración de la base 

económica que ha enfrentado la ciudad durante la última década. plasmándose en 

grandes transformaciones espaciales impulsadas por procesos modernizadores de 

renovación urbana acelerada. 

Desde la década de los ochenta tales renovaciones han sido fiel reflejo de un 

interés directo de la inversión privada sobre el espacio. apoyándose en polfticas 

gubernamentales urbanas especificas a partir de acuerdos y negociaciones entre el 

sector público v privado. 

C. La ciudad como espacio de reproducción del capital 

Para hablar de una reproducción del capital en la ciudad es necesario destacar 

ta creciente importancia de dicho espacio en el ámbito económico mundial como sistema 

técnico y organizativo fundamental, en la medida en que la productividad y la 

competencia de empresas y economias regionales y nacionales dependen cada vez 

mils de la generación y tratamiento de la información. Son las grandes ciudades las que. 

con su concentración y articulación de actividades direccionales, de empresas 

innovadoras y sistemas de gestión decisión y producción de conocimientos, se 

constituyen en los nudos determinantes del nuevo modelo de crecimiento. 

En el apartado anterior se buscó destacar la importancia de la ciudad de México 

desde una perspectiva de sus actividades económicas, pero dicha importancia al 

parecer ha perdido dinamismo en comparación con otras regiones del pals. de 

conformidad con las tendencias mencionadas en dicho apartado. 



Especfficamente puede senalarse que la tendencia a la expansión de los 

servicios no parece suficiente para contrarrestar el efecto de la emigración de la 

industria sobre el empleo, surg;endo una cuestión, esto es, en qué medida debe de 

actuarse para inducir un reemplazo en el D.F. de Ja industria que emigra. por otro tipo de 

actividades. 

El proyecto Santa Fe tat vez, al ser reflejo o expresión de ese cambio estructural 

sobre la economla del pais, busca incentivar un nuevo tipo de actividades en la ciudad 

que respondan a las exigencias de ese esquema de integración con fa economía 

mundial ven las cuales la ciudad de México comienza a destacar, como son servicios 

financieros v comunicaciones. 

La reproducción del capital podrfa ubicarse bajo este último eje. Esto es. la 

ciudad de México, al haber transitado de un esquema de acumulación (del 

intervencionismo estatal al nuevo paradigma neoliberal) a otro modernista busca en su 

espacio, integrarse como una wciudad global" en el actual contexto mundial. 

Las funciones de las ciudades que han logrado integrarse y articufarse 

exitosamente en el engranaje de Ja economia mundial, como Nueva York, Londres o 

Tokio. ya no son como en el pasado; es decir, aquellas que concentraban el comercio y 

la banca. Estas "'ciudades globales" han logrado integrarse como "puntos de control 

altamente concenrrados de una nueva economla mundial en donde la manufactura ha 

sido desplazada y descentralizada. con una internacionaJización de los mercados de 

capital, transformándose en centros financieros. gerenciales y de servicios globales ... 11 

Ahora sus tareas giran alrededor de cuatro nuevos ejes: 

• Como puntos de control y de mando altamente concentrados en la organización de la 

economfa mundial; 

" Saskia S.saen. The Global Cfly. Pfincelon Unrvers;ty Press. Princeton. New Jerssey, 1991. Citado en 
Manuel Perto. ·Las ciudades mexicanas: Plataforma eslralégica para el desarrollo nacionai-. op. cit .. p 9 
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Como locaciones clave para las finanzas y para las empresas de servicios 

especializados que han reemplazltdo • I• manuf•ctura como los sectores económicos 

dominantes: 

Como lugares de producción (incluyendo la producción de innovaciones de las 

industrias de punta) y 

• Como mercados para los productos e innovaciones productivas. 

Desde ese punto de vista es probable que las grandes ciudades, en particular la 

ciudad de México. continúen creciendo en términos absolutos. aunque disminuyan en 

ténninos relativos y concentren una parte importante de la población y de las actividades 

económicas del pala puesto que: 

" ... ni la p6rdida poblacional ni la desindustrialización suponen necesariamente 

un debilitamiento de las relaciones de control; por el contrario, si ambas son sustituidas 

por una población altamente calificada y por actividades financieras de alta gestión. el 

control puede ser aún más intenso y efectivo ... 12 

Claro es que como consecuencia de múltiples factores, tales como 

deseconomlas de escala que afectan al aparato productivo, el proceso de 

desindustrialización. el cierre de oportunidades, desempleo, subempleo, deterioro 

ambiental y de la calidad de vida, sólo por mencionar algunos, esta metrópoli ha 

mostrado una pérdkta de dinamismo en su inercia de crecimiento. 

Sin embargo. si se observan los datos del cuadro 1, puede decirse que a pesar 

de que muchas ciudades fronterizas ganan importancia en el contexto de la economia 

nacional, su proceso de maduración es a futuro y la ciudad de México diffcilmente se 

' 2 lbld .• p. 17. 
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!:'i,,,,., ... ___ _._. __ .. ,..--·----·---·"'"v',,___.,., ____ .-... 

CUADR01 

DISTRIBUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR llAC~EGION 
EN LA REPUBLICA MEXICANA, 1170-1•3. 

(participación poruntulll 

MACRO·REGION 1970 1975 1980 1985 

TOTAL NACIONAL 1000 1000 1000 1000 

NOROESTE 87 81 72 76 

NORTE CENTRO 4.8 4.6 4.1 44 

NORESTE 11.9 11.8 11.5 115 

CENTRO NORTE Y OCCIDENTE 17.5 17.2 16.1 16.8 

CENTRO 44.7 45.3 45.1 41.7 

D.F. 27.6 26.1 25.2 210 

Gueílero 1.7 1.8 1.7 1.7 

Hidalgo 1.3 1.4 1.5 1.5 

México 8.6 10.3 11.0 11.1 

More los 1.1 1.1 1.1 1.2 

Puebla 3.2 3.2 3.2 3.3 

o~ 0.8 0.9 1.0 1.3 
Tlaxcala 0.4 0.5 0.5 0.6 

GOLFO 7.7 7.7 9.8 8.4 

PACIFICO SUR 3.1 3.2 4.1 4.1 

PENINSULA DE YUCATAN 1.7 2.2 2.1 5.6 

1988 1993 

1000 1000 

8.0 7.8 

4.6 41 

12.1 11.8 

17.5 17.2 

42.6 45.0 
21.4 24.1 
1.9 2.0 
1.7 1.6 

11.4 10.5 
1.3 1.6 
3.1 3.2 
1.3 u 
0.6 0.6 

7.5 6.4 

3.7 3.5 

4.1 4.2 

Cuadra e~bOrado con base en· INEGI, Sostema de Cuentas Naoonales de M!x<O, Producto Interno Bruto por Enbdlcl F-1. 1993. 



veQI desplazada por estas ciudades, por tener un importante grado de integración con la 

economla del pats. dada su primacta dentro del sistema de ciudades nacionales, asf 

corno de zonas metropolitanas. 13 

Si bien la ciudad de México se ha constituido como una palanca que ha 

potenciado la acumulación del capital en su contribución al resto del país por las 

actividades que alberga, dicha acumulación ha emanado de su utilización capitalista que 

interactúa con el resto de la economia mundial. El tipo de acumulación que ésta ha 

propiciado se ha desarrollado conjuntamente con su proceso de urbanización, 

dependiendo e interrelacionéndose el uno con el otro. 14 

La urbanización que ha experimentado el D.F. desde los anos cuarenta y la 

ocupación de su territorio ha emanado bésicamente de decisiones individuales, tomadas 

a partir de los objetivos de la renta urbana. Por tal motivo. la .ocupación de su territorio, 

que ha pasado a depender de este tipo de decisiones, también ha provocado que el 

crecimiento desequilibrado ínter e intra industrial se plasme en el espacio, generando 

desigualdades en la estructura y organización urbanas. 

Ast. la ciudad de México no sólo ha jugado un papel importante en la 

reproducción y acumulación del capital nacional, sino que en la actualidad ésta sigue 

experimentando cambios que en mucho tienen qué ver con la internacionalización de los 

mercados y los cambios en la gestión del uso del suelo. 

La ciudad de M6xico ha experimentado una serie de cambios en su organización 

ftsico-espacial, asi como en su estructura social y económica: la reiteración del carácter 

'
31 SAnchez Almanza. Adolfo. "Crecimiento y perspectivas ele las ciudades de México 1910-2020 ... En Ln 

grandes ciudades de México en el marco actual del ajuste ostructur•I. UNAM. Instituto de Investigaciones 
econom.cas. 1992. 

,. Estadlsttcamente, México es la 1•a. economfa del mundo; la ciudad de México corresponde a la 35a. 
economla, mayor que 169 de Jos 204 paises. La economla de la ciudad es casi igu•I a la de toda 
Argentina. Genera tambten mas del doble del total de la producción que genera toda Centroam6rica (30 
billones de dólares), la ciudad de M6xico genera EM billones de dOlares de &os 176 billones que genera el 
pala. LA. CIUDAQ DE MEXICQ EN CIFRAS. Departamento del DiltnJo Federal 
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excluyente-clasista y segregativo de las formas de urbanización y de las polfticas 

urbanas; la acumulación histórica de necesidades no satisfechas de viviend•: servicios y 

equipamientos para las mayorfas urbanas. Precisamente en el momento en que las 

condiciones de explotación y reproducción de la fuerza de trabajo colocan en un primer 

lugar las condiciones de vida del trabajador, hacen emerger para estos anos diversas 

contradicciones urbanas latentes dificuttando su conducción y mediatización por parte 

del Estado. 

En la d6cada de los ª"ºs setenta se intensifican los procesos de reorganización 

espacial y funcional dentro del D.F .• dándose un fuerte crecimiento de los municipios 

conurbados. Con esto. las politicas urbanas sufren grandes transformaciones. 

Asimismo, continúa la descentralización comercial, habitacional e industrial. En 

el centro de la ciudad se concentran los servicio.s de alta y media especialización, asi 

como las funciones administrativas y financieras. Sin embargo, el centro de la ciudad. 

por la problemática que se circunscribe en torno a su dinámica, empieza a dejar de 

cumplir ciertas expectativas en la reproducción del capital. 

Por tal motivo, si en los anos setenta lo que se pretendfa era transformar la 

estructura urbana para que ésta permitiese adecuar la ciudad a los requerimientos que 

el capital monopolista imponia ante su necesidad de profundizar y ampliar su desarrollo 

intensivo, para que respondiera a las necesidades de producción y circulación de los 

capitales més concentrados, principalmente el financiero, en ª"ºs recientes se asiste a 

una dinámica que continúa con lo que se ha dado en llamar "refuncionalización urbana", 

siendo imperativo para esta acción: 

a) La regularización en la tenencia de la tierra para habilitar zonas de la ciudad para que 

el capital tenga condiciones de rentabilidad en sus inversiones. En dicho punto bien 

encaja nuestro espacio de estudio. 

IQ 



b) El impulso a inversiones en infraestructura para alcanzar una utilización más 

productiva en ciertos espacios de la ciudad de M6xico. 

e) Controlar la inmigración al D.F. mediante el desalojo y represión a las invasiones, asi 

como acciones contra algunos fraccionadores clandestinos. 

d) Readaptación del centro histórico mediante la realización de grandes obras que 

persiguen la recuperación de la identidad histórica de la ciudad y paralelamente la 

refuncionalización de esta gran érea. 

El proyecto Santa Fe, puede insertarse en todo esto a partir del conjunto de 

polfticaa urbanas que han puesto en el centro de su atención ta refuncionalización de la 

ciudad. manteniendo su intencionalidad de responder no especfficamente a los grandes 

problemas y desequilibrios regionales del D.F., sino más bien tendientes a beneficiar 

fundamentalmente a los intereses del gran capital "en una ciudad que el gobierno disena 

para el ano 2000, con bastante ayuda del capital inmobiliario".15 

lt Lai nueve zonificación del capital en la ciudad de M6xlco 

El propósito de este apartado es destacar cómo ha evolucionado la ciudad de 

México en su actual ritmo de urbanización durante tos últimos anos. poniendo énfasis en 

sua politicas sobre varias zonas especificas de la ciudad, debido a la dinámica del 

rnel'Clldo inmobiliario que se ha venido ajustando a las actuales circunstancias. La nueva 

zonificación responde a una evolución de las cualidades económicas del uso del suelo 

urbano como un bien escaso e irreproducible. 

Este cambio ocurrido se puede constatar a partir del surgimiento de grandes 

proyectos de renovación y modernización urbana a cargo de promotores inmobiliarios, y 

" Monjar6a Moreno, .Jorge. Entrevista realtzada al coordinador gene..-1 de Reorden.ciOn Urbana y Vivienda 
del DOF .Jorge Gamboa de Buen ... Que la ciudad valga mais·. ~. M6xk:o, D.F., abril 1• de 1993. 



consisten fundamentalmente en el establecimiento de grandes centros comerciales para 

el mercado medio y alto, sobretodo al sur y poniente de la ciudad. Ejemptos ilustrativos 

son el Centro Coyoacán, Galerias Insurgentes, Perisur, Pabellón Altavista, World Trade 

Center, la Torre Insurgentes y el Centro Santa Fe. 

Este aprovechamiento del espacio urbano corresponde, entre otros factores. al 

tipo de crecimiento urbano que ha implicado entre otras cosas, como ya se mencionó, 

una declinación de buena parte de las actividades del área central, así como también a 

una extensión y expansión de las mismas, pero en el área periférica. 

Uno de los objetivos dentro de la investigación, que consiste en analizar cómo el 

ritmo de crecimiento de la ciudad de México ha implicado transformaciones y 

aprovechamiento del espacio dentro de las pautas actuales de valorización del uso del 

suelo, guarda una estrecha relación con la nueva zonificación y distribución de los 

capitales. Esto es. se trata de refuncionalizar no sólo al espacio, sino al capital, a partir 

de cambios en el ritmo de nuevas actividades tales como servicios ó comercio . 

.. Los servicios centralizados tienden a segregarse en ciertos lugares: esto suele 

ocurrir a intervalos bastante regulares en los distritos residenciales de la zona media y 

en menor medida y regularidad en las zonas periféricas o suburbanas. Por ejemplo, las 

tiendas del distrito central (ciudad central) han mostrado una clara tendencia a 

desplazarse hacia los distritos residenciales de las clases de altos ingresos, en tanto que 

las tiendas populares no sólo se han distribuido en calles separadas, sino que se 

agrupan cada vez más". 18 

Asimismo, la ubicación y tamano de estas instituciones de servicios dependen 

de la densidad de la población, el carácter social y el estándar de las áreas a las cuales 

sirven. 

,. Corona Renterla. Alfonso ... Los centros comerciales en el Area Urbana". En La Economia Urbana 
Cjudades y Regfgnes Mexicanas. Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM, 1974, p. 107. 



En la reciente década puede apreciarse cómo la función del distrito central ha 

cambiado considerablemente; ea decir. la zonificación responde a la creación de estos 

nuevos centros. que se han ubicado en lugares estratégicos dentro de zonas 

residenciales. absorbiendo en forma creciente las ventas que antes se hacian en el 

distrito central. 17 

Esta zonificación del capital induce a un conjunto de actividades estrechamente 

ligadas a los consumos finales de las familias. ante Jo cual se podría decir que los 

efectos de la saturación en las partes centrales y el aumento obligado en los costos de 

instalación han obligado a un desplazamiento relativo de las ubicaciones de las 

empresas. 

Cada nueva zona de poblamiento induce efectos de aglomeración y las zonas 

residenciales, al igual que su expansión. inducen a actividades de servicios y comercios 

locales necesarias para su aprovechamiento. En este caso las macrodecisiones públicas 

han consistido en programas de instalación de infraestructura y sucursales, mientras que 

fas macrodecisiones privadas se han orientado o ligado a fas dimensiones de los nuevos 

" Algunos de estoa nuevos centros de servicios se ubican en lugares tales como Perinorte (Metropol). 
lntenomas (Metrodome). Perisur (Metrostar). Bosques de las Lomas, Santa Fe, Paseo de la Reforma 
(Torre Reforma. Rilz Cartton), Wortd Trade Center Mé•ico. Centro Insurgentes. "Que la ciudad valga 
mas··.Expan1ton abriJ-14-1993./ 

Otros colTILtdores comerciales importanles de la ciudad de Mé•ico como Presidente Masaryk o 
Jnaurgentea y centro9 comerciales exclusivos como Perisur. Polanco, Santa Fe y San Angel, se convierten 
en puntos clave donde •lgunas de las principales cadenas comerciales eJCtranjeras han encontrado una 
opción de e•p.ansiOn en nuevo• mercados para hacer crecer sus negocios. Por ejemplo Presidente 
Masaryk, sobre aua tres kilómetros de elCtensión que la conforman, alberga a algunos propietarios de 
boutiques de marcas internacionales como Hugo Boss. Mondi. Natitica y Giorgio Amani. asf como de 
firmas restauranteraa tales como Freedom. que están dispuestos a pagar hasta 30.00 6 40.00 dOtares al 
mes por uno de tos 25,000 m• de espacio. Asf en el corredor que va de viaducto a LiverPoOI Insurgentes, 
calificado por empre .. no. como Ja .. milla de oro"'. la renta por local es de hasta 170.000.00 pesos. 

Uno de los casos m•• destacados es el de fnter1omas. que luego de haber sido denominado '"El Mali de 
M6xk:o". se convterte ahora en un complejo de entretenimiento con pista de hiek>. salas mültiples de 
exhibición con cintas cinematográficas '"Dolarizado el mercado de inmuebtes comerciales... a 
FINANCIERO enero-23 .. 1998.I 

En otros sitios de la periferia de la ciudad, en lugares como Hui•quilucan. Estado de M6•ico. se 
deaanouan los magnocentros comerciales que se conectan ya con el macroproyecto Santa Fe. Además 
tales centros de servicios se encuentran enclavados en una eJCtensa zona resjdenclal. 

En I• zona de Tecamaehalco se crean otro tipo de servicios para la gente de muy altos recursos, como Jo 
es el Country Club. "Ofrecen macroproyectos urbanos en el D.F. a inversionistas eJCtranjeros ... La Jornada 
marzo-10-1993. 



establecimientos y de los mercados que crean su actividad, para el empleo y servicios 

"C0111unes"'. 1a 

Por lo anterior cabe destacar que el conjunto de actividades de comercio y 

servicio que en un primer momento obtenian ventajas de localización central puesto que 

el centro era un lugar de atracción, de encuentro o de paso de una clientela especifica 

por lo general dispersa en el érea urbana, ha perdido importancia relativa por la 

declinación del papel atractivo ejercido por el centro, pero se ha compensado 

indiscriminadamente con la formación de centros de competencia. quizá más 

especializados y complementarios, como el proyecto Santa Fe. 

Dichos centros han explotado economias de escala que han estado 

subordinadas a dos tipos de condicionantes: 

• De una parte, la disponibilidad de un espacio extenso. costoso y dotado de una 

infraestructura que proporcione servicios especializados a sectores muy especificas. 

• De otra, la disponibilidad de una red de transporte accesible que facilite la fluidez de 

la circulación, reduciendo asi el costo de transporte. 

La creación de grandes centros comerciales periféricos en la ciudad de México 

ha inducido cierto tipo de efectos sobre los alrededores inmediatos, los cuales tienden a 

transformarse en centros de negocios. de manera que el centro comercial puede 

considerarse como una locación muy dinámica. 

En este sentido puede suponerse que la región urbana, en el curso de su 

expansión residencial, difunde la aparición de complejos centros de distribución y de 

,. lbld .• p. 
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servicios con un radio de influencia variable, que a su vez ha inducido a un conjunto de 

actividades tales como centros de negocios demasiado especializados.19 

La ciudad de Mt!txico viene experimentando desde hace algunos anos un auge 

en el ramo de bienes rafees. Las nuevas construcciones se han aglomerado en distintos 

corredores básicos de espacios para oficinas y comercios. Por ejemplo, según la 

Asociación de Desarrollo Inmobiliario. en 1994 se construyeron 6.100,000 m 2
• con una 

inversión total de 17,800 mdnp (más de 3,500 millones de dólares (USO)). 

En tal periodo, el 88º/o de la construcción considerada en metros cuadrados y el 

91º/o por lo que se ref"tere a la inversión, se ha concentrado en seis de las 15 

delegaciones o distritos (en orden de ímportancia por volumen de construcción): 

Cuajimalpa, Alvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Tlalpan. 

19 Un caso muy ilustrativo y especmco puede apreciarse en la zona de estudio. en donde al norponiente de 
6sta. en la zona residencial conocid• como Bosques de las Lomas. se ha construido una supertorre 
empresanal "Arcos Bosques Corporativo.. (un caso por demás representativo de esa arquitectura 
inmobiliaria modernista). entre cuyos inquilinos f'tguran algunas de las empresas más importantes a nivel 
mundial, como el Bankers Trust. Banque Natlonal de Paris. Dresdner Bank, First National Bank ot Boston, 
Frigus Therme, Grupo OESC. Grupo Esteve, Grupo Financiero Caterpillar. ING Barings Grupo Financiero, 
Sociét6 Gén6rale. 

Puede apreciarse que las funciones centrales de la ciudad ya no son asumidas forzosamente por el 
espacio central. E,uste un sector modemo en la economla que se esta relocalizando y comienza a destacar 
mas en el manejo de la información que en el de bienes. 

Comienzan a formarse nuevos nUcleos cercanos a zonas res1denc1ales nuevas y tradicionales. 
refuncionalizadas y dotadas de la mejor infraestructura inmob1haria (como el caso que se senalaba lineas 
arriba) para destacar como centros financieros de punta en la ciudad. 

Al parecer buscan aumentar su destino para usos de alta productividad, como centros financieros 
especializados. actividades turlsticas. centros culturales etc. todo ello conectado con los circuitos de la 
econornla mundial. 

Puede decirse que el proyecto Santa Fe es por naluraleza un centro de distnbuciOn y de servicios muy 
especializados cuyas actividades, al parecer, se han proyectado sobre las aireas circunvecinas 
residenciales pana convertirse en un imporUlnte centro de negocios, influenciado ademas por ubicarse en 
uno de k>s principales corredores exportadore& del pals: Lerma·Toluca·Naucalpan. 

Sin embargo. debe de aclararse que la aparición de estos supercentros financieros en el área 
circunvecina al proyecto Santa fe puede ser producto de cuestiones tales como: 
i) La propia presión inmobiliaria que busca espacios disponibles para poder cubrir esa demanda de 

espacios para oficinas corporativas o espacios comerciales. 
ii) La internacionalizaceón del capital inmobiliario. ya que a panir de la liberalización comercial han hecho 

su arribo al pala importantes firmas inmobiliarias que buscan espacios ideales para capitaliz8r este tipo 
de inversiones especulativas. 
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Sin embargo, dado que la ciudad de México presta un soporte importante a 

tranafonnaciones económicas estructurales. demogr6ficaa y regionales. aclemllls de las 

sociales. dicho soporte ya ea insuficiente y su tendencia ae ha modificado hacia una 

nueva forma de ordenamiento del territorio urbano, ordenamiento que n.-d• tiene qué ver 

con un desarrollo urbano equilibrado al servicio del interés general. por los umbrates de 

cara11cter territorial y estructural que ya se presentan. 

Tras lo anterior el espacio se transforma, pero a la vez que esto sucede provoca 

distorsiones en los patrones del uso del suelo. Es decir, el suelo urbano y sus 

construcciones inmobiliarias tienden a convertirse en un factor altamente especulativo y 

en fuente primaria para la acumulación del capital en la ciudad. 

Desde hace algunos anos se ha generado un proceso de renovación urbana, en 

donde los nuevos usos que se comienzan a asignar a los diferentes sectores y las 

reglamentaciones que los acompa;,an excluyen la posibilidad de que los propietarios de 

menores recursos puedan reutilizar sus predios y. por tanto, que numerosos inquilinos 

permanezcan fuera de su lugar de origen (casos tipicos: proyectos Santa Fe y Alameda). 

Debe de quedar claro que las transformaciones que experimenta la ciudad a 

nivel territorial están profundamente relacionadas con los cambios ocurridos en el orden 

económico. 

Existe a su vez una desigualdad en cuanto a la distribución de las inversiones 

realizadas a nivel estatal o local, lo cual ha provocado un fuerte proceso de segregación 

urbana y residencial, con la consecuente aparición de zonas fuertemente rezagadas 

dentro del proceso modernizador. 

Algunos de los proyectos urbanos concentran una de las manifestaciones 

especificas bajo la cual el capital se empieza a reproducir en la ciudad: es decir, el 

capital inmobiliario, el cual expresa territorialmente las diferentes formas de acumulación 
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del ingreso al interior de la ciudad y de sus estratos sociales. factor que ha incidido en la 

distribución especifica de las condiciones generales de la reproducción de la población. 

Existe una tendencia dominante (hacia altas densidades y desparramamiento en 

la urbanización fuera de la ciudad central) que refleja la demanda por espacio urbano 

privado para ciertas funciones ... ya sean macrocentros comerciales. departamentos de 

lujo, campos de golf privados etc .. reforzando aún més la tendencia a la especulación 

del espacio por la via del capital inmobiliario. 

Las divisiones sociales entre residentes de la ciudad de México (perimetro 

central) y zonas más caras como el proyecto Santa Fe son cada vez más agudas. Estas 

divisiones son creadas por el modelo residencialista senalado por Alfonso Renteria en 

páginas anteriores. 20 En cuanto al espacio comercial. este resulta ser cada vez más 

sofisticado en las zonas de altos recursos en la ciudad, debido a las mismas exigencias 

del mercado inmobiliario que se alcanza a nivel mundial. 

La zonificación responde a las actuales tendencias que ha tomado la nueva 

urbanización de la ciudad: una via de sustitución de usos del suelo, siendo el proceso 

que actualmente opera en forma continua y permanente, originando se incremente el 

valor de los inmuebles exponencialmente. 

10 Este autor seftala que ·e1 crecimiento de 6stas zonas residenciales suburbanas. de rec._,nte creación y 
expansión en la ciudad de M6xic0. ha traido consigo t. apariciOn de centros comercia\es. perifencos 
ancladOs en zonas de prestigto, donde se combinan hAbltoa de consumo con grandes volúmenes de 
ventas". Renterla, Alfonso."Los centros comerciak!s ... "op.cit.. p.108. 

Recientemente ha surgtdo una nueva mod•Udad de centros comerciales en la ciudad de Méxtco: los 
power center, nombre con el que en Estados Untdos se conoce a los centros comerciales con tiendas de 
descuento, como K-Mart ._:> W•l·Mart. Estas tiendas de descuento impulsan los nuevos centros comerciales. 

La principal caracterlst1ca comercial que integra a un Power center es que esta formado por tiendas de 
descuento que ofrecen surtido ilimitado de productos. Los principales miembros de k>s power center son 
tiendas taleS como Wal..Uart. K+Mart. Sam's. Home Mart. Off1ee Depot, Office Max, "estas últimas están 
comenzando a posicionarse en el me~o·. La idea de este tipo de centros es aprovechar otros tipos de 
ancla. no sO\o bOutiques como ocurre con \os fashfon malls (Liverpool o El Palacto de t'tie1To), sino tambien 
tiendas de articules de ofJCina. lugares de entretenimiento. comida raplda, bancos y cines. Rizo, Arantzatzú. 
"'El poOer de tos power centers·,.en El Asesor Comercial vol. 1 nüm 4. México. o. F .• noviembre y dlelttmbre 
de 1996, p. 3. 
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La nueva densidad en el uso del suelo está implicando una modemización a 

partir de una perspectiva territorial. Sin embargo, al parecer es una cuestión que va más 

allá de modernizar a las grandes metrópolis como la de México. 

Las transformaciones espaciales impulsadas por procesos modemizadores de 

renovación urbana acelerada están relacionadas a cuestiones que tienen qu6 ver tanto 

con la distribución de los recursos urbanos. como con las formas de usos y apropiación 

de los espacios públicos. colectivos y privados, por parte de los actores sociales que 

participan en la producción, uso y consumo del espacio construido. Cuestiones que 

además demuestran los intereses tan contrapuestos entre la población que habita, usa y 

transforma el espacio. 

Los procesos de transformación ocurridos en anos recientes, que por una parte 

han modificado Ja imagen urbana de la ciudad de México. expresan su adecuación para 

articularse a la economfa internacional y al nuevo tipo de mercado mundial, con otro tipo 

de exigencias. Cabe mencionar que en la reconstrucción y renovación urbana han 

actuado distintos factores como los principales impulsores del cambio. 

Por una parte, el agotamiento y desgaste del modelo económico y sociopofitico 

vigente hasta los últimos anos de la década de los setenta, caracterizado por un Estado 

benefactor y regulador que parecfa no tener proyecto alternativo ante la crisis. Por otra. 

surge el Estado neoliberal y conservador que viene a instrumentar grandes cambios 

económicos. politicos, sociales. culturales e ideológicos. tanto en Gran Bretana como en 

Estados Unidos. 

En el caso de Ja ciudad de México Ja modernización y renovación urbana son 

parte de la revalorización del espacio que corresponde a un momento clave de la historia 

urbana que conduce a cambios sustanciales de la economía y su m~nejo, bajo la nueva 

ideologia neoliberal, a partir del sexenio delamadridista. 
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En materia de politica urbana se ha asistido a fuerte• cambios que se asocian a 

un nuevo modelo de ciudad que se aleja progresivamente de su papel de centro de 

localización de la actividad económica, para constituirse en un centro financiero que 

trata de integrarse al nuevo orden mundial. 

Otros indicadores, como la presencia de las empresas sede de los nuevos 

capitales en la ciudad de México (en el caso del sector inmobiliario; empresas tales 

como Fondo Opción, ICA-Reichman. Grupo Ciervo, DESC, Terrum etc.) son elementos 

que apuntan a la reorientación de la ciudad de México hacia un modelo diferente en 

cuanto a las actividades económicas que alberga. 

Por una parte se esté logrando la desconcentraci6n, no solamente de la 

industria, sino de cierta parte de la población asociada a la actividad industrial. Pero por 

otra, se incrementa la centralización. al ser cada vez m6s evidente que la ciudad de 

México se perfila como centro de decisiones, el puesto de mando a partir del cual se 

orienta ta politica económica, dirigiéndose las relaciones de la economia mexicana con 

el resto de la economia capitalista mundial. 

Al respecto, Castells ha observado la creciente segregación del espacio urbano 

de las ciudades capitalistas, marcadas por desigualdades crecientes entre zonas en las 

que habita un escaso 10°/o de la población insertada en el modelo dinámico. en las 

actividades formales, bien remuneradas, y el resto de la población cada vez en 

condiciones més adversas.21 

La segregación en la ciudad hace pensar en una dualidad territorial cada vez 

más inminente que opera a partir de la formación de nuevos núcleos de actividad 

central. cercanos a zonas residenciales tradicionales, refuncionalizadas y dotadas de 

21 Castells. Manuel. The lnformational City, lnformation technology, economk: reatructunng and the urban
regtonal procesa. Basil Blackwell, Masaaehusetts (1990). Citado en Htemaux, Cantel. / Hacia la ciudad 
~p.38. 
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todos los servicios necesarios para sus óptimas operaciones: es el caso de Perisur. 

Polanco·Lomas. Bosques de las Lomas. 

En tomo a estos núcleos se articulan espacios de recreación y cultura, formación 

educativa de alto nivel, funciones estatales modernas, comercios y nuevos servicios. 

Dichos centros funcionales, han sido apoyados totalmente por las polfticas 

gubernamentales urbanas recientes, que han favorecido un tipo de segregación 

socioeconómica en la ciudad. muy particular en cuanto a la distribución y concentración 

del ingreso. Se tes ha dotado de servicios privilegiados y se ha vigilado que no 

interf'teran en ellos áreas informales. 

No cabe duda que no se puede hablar de zonificación sin destacar su lado 

oscuro: la segregación social, económica y finalmente territorial. La ciudad de México se 

ha constituido progresivamente en una ciudad dual, en el sentido de que su estructura 

urbanizada muestra una dicotomia cada vez más creciente. pel'"o integral. 

Asf pues, se perfila un nuevo modelo de ciudad capital. que reúne dos circuitos 

de la economfa: el circuito formal o superior y el circuito inferior estrechamente 

relacionado con la informalidad. Castells habla acerca de la constitución de una ciudad 

dual, separada en dos esferas, con escasa permeabilidad entre ambas. Los sectores o 

circuitos que se desarrollan en la economfa urbana no son sólo analizados por el tipo de 

actividad (moderna, altamente remunerada. integl'"ada a la economfa mundial etc.), sino 

que también se analizan en función de los patrones culturales de sus integrantes 

(intemacionalización de la cultura). además desde la existencia de espacios urbanos 

especificas. calificables. por ejemplo, por su aislamiento parcial, su alta calidad 

inmobiliaria, sus elevadfsimos precios y la disponibilidad de servicios urbanos y 

equipamientos diversos a distancias cortas o perfectamente comunicados. 

La ciudad ha visto cambiar su fisonomfa por la renovación y densificación de la 

arquitectura, lo que supone entre otras cosas pérdida de valores culturales. ambientales 
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v cambios en la gestión de la utilización de los usos del suelo. En la dura competencia 

económica que se establece por medio de la especulación del suelo, los usos menos 

lucr•tivoa van siendo expulsados hacia posiciones que resultan menos apetitosas por su 

menor centralidad. 22 

Sin embargo. una observación que se podrfa hacer al argumento anterior radica 

en el hecho de que en la actualidad. por ejemplo, en el caso de la ciudad de Mt!t>cico ya 

no ea sólo el centro el cual tiende a experimentar cambios en la organización y 

composición de su espacio. es decir, del centro están saliendo no necesariamente las 

actividades menos lucrativas en cuanto a usos del suelo se refiere. 

Por el contrario, se están trasladando las actividades de fas usos económicos 

del suelo que. por el tipo de crecimiento económico que está experimentando la ciudad 

de ~>deo, empezaron a gestarse en el centro de la ciudad. Estos usos def suelo se 

están reaídencializando hacia Ja periferia del centro, pero con otras caracterfsticas. 

marcadas bajo el estigma de la ciudad moderna. 

En la actualidad las actividades de la ciudad central se desplazan hacia las 

zonas resktenciales, dando por resultado una dispersión ya no de tipo poblacional, sino 

da usos del suelo y que manifiestan entre otras cosas un carácter de lujo, restringido a 

los nuevos espacios urbanos dentro de la ciudad y que entre otras co-s aon imposibles 

de generalizar. Como menciona Fernando De Terán "es posible qua el desequilibrio 

económico mundial permita en algunos paises la continuidad de esta tendencia 

dispersora, pero claro esté que esto no será una forma da urbanización general 

esperada". 23 

Actualmente una parte de la futura urbanización en el caso de la ciudad se ha 

ido desarrollando con niveles de infraestructura de primer mundo, dotada de servicios de 

u De Ter•n. Femando. El erob!em• urbano. Ediciones Satvat, Espana. 1985. 

Z> /bfd., p. 31. 
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primera calid..:t. •nticipando entre otr•• cosas un modelo contraat•nte de ciudad (la 

ciudad dual. de la cual habla Caatella) en cuanto a su ritmo de urbanización de alta 

calidad que parte de otra conflgu...,ción urbana. apoyada en transformaciones espaciales 

a partir de una aociedad cmpitaliata contemporánea. que imprime caracterfaticas 

especiales a la organización del espacio. sin olvidar parte importante de loa procesos 

sociales que tambi6n imprimen otro tipo de caracteristicas a la organización del espacio 

urbano. 

Para concluir este apartado, puede decirse que la nueva organización del 

espacio está determinada en mucho por Ja sociedad, por las relaciones sociales 

generadas en ésta, por la incorporación y acumulación de capital, trabajo, tecnologia y 

cultura en un territorio que experimenta cambios constantes y contrastantes. 

ii Contradicciones entra la actual tray•ctoria de urbanización y la politlca 

de deearrollo urbano en la ciudad d• México 

En este apartado se trata de destacar cómo el actual ritmo de urbanización que 

desarrolla la ciudad de México plantea objetivos contrarios a fas politicas de planificación 

del territorio implementadas desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Se toma 

como punto de partida este sexenio porque fue durante este periodo cuando se llevó a 

un mayor nivel de precisión la estructura legal integral que fundamentarla jurídicamente 

toda práctica de planificación en México bajo la rectorfa del Estado. 

Uno de loa objetivos en este punto será tratar de insertar el espacio de estudio 

en este movimiento contradictorio de poUticas oficiales en cuanto a la densificación de 

usos del suelo urbano. dando por resuttado un paradigma modernista que transforma y 

revoluciona la estructura del espacio, favoreciendo un auge inusitado de capital 

inmobiliario. tanto en las zonas céntricas de la ciudad (en muchos casos apoyado por las 

polfticas oficialea, tendientes a reconquistar el centro. para funciones de servicios. 

finanzas y recreación) como en su periferia: caso concreto el proyecto Santa Fe. 
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Este punto se apoya en primer lugar en un documento que expone lo que debió 

de haber •Ido el actual modelo de ciudad. Eate documento, formulado durante el 

sexenio delamlldridiata, ea el Programa de Reordenación Urbana y Protección EcolOgica 

del OOF, ciudad de México: 2010 (PRUPE, 1984-1985). Dicho Programa, entre muchos 

otros aspectos, presentaba un esquema claro y congruente de ciudad a través de la 

reordenación del crecimiento y recuperación del equilibrio ecológico, regularizando el 

desarrollo urb•no. 

Cabe mencionar que este programa, entre otras cosas, proponla un modelo 

integral para la ciudad de MélCiCO hacia el a,,o 2000, planteando una reestructuración 

administrativa del Distrito Federal en sectores rurales y sectores urbanos, asl como una 

refuncionalización del espacio intraurbano mediante el impulso a centros (en primer 

fugar), subcentros (en segundo fugar) y corredores urbanos vinculados entre si por vlas 

rápidas y lineas de transporte colectivo. con objeto de lograr una mejor distribución de 

las actividades económicas, los servicios y la población, para asl crear y asegurar un 

mejor equiUbrio entre fa ciudad y su entorno. 

El objetivo de este programa era enriquecer a la ciudad de México a través de la 

implementación de modemas instalaciones culturales, plazas y monumentos que 

coadyuvaran a reafirmar la historia de esta ciudad. 

Es necesario apoyamos en este programa para ver qué tan congruente es la 

trayectoria de urt>anización actual (casi en manos del capital inmobiliario) con la que 

planteó la polltica urbana oficial durante el sexenio de MMH. Ea decir, qué tan 

contra•tante y contradictoria re•ulta ser en la actualidad dicha política en una ciudad 

donde al interior conviven múttiptes centros de dinamismo económico con otros que 

frente a la imagen modema de la ciudad actual hacen evidente su condición de atraso y 

pobreza. 
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El proyecto Santa Fe. D.F. enCllja en esta contradicción urbana como muchos 

otros proyectos privados-clasistas que van en contra de las propuestas oficiales para 

alcanzar la total reordenación urbana del D.F. El proyecto de ciudad 2010 formulado 

durante este periodo por el gobiemo se aleja cada vez mjis de la realidad. dando pauta 

a una propuesta modemista con gran intervención del capital inmobiliario en el espacio 

de la ciudad. 

El Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica proponia una 

reordenación del crecimiento así como una regularización del desarrollo urbano de fa 

éiudad a partir de dos vertientes fundamentales: la implementación de instrumentos 1) 

de desarrollo urbano y 2) ecológico. Por lo que se refiere a las acciones a realizar, 

proponia 1) la creación de centros urbanos. 2) establecimiento de zonas de 

regularización de desarrollo urbano del Distrito Federal, 3) constitución de reservas 

naturales para la protección ecológica, 4) reorientación del crecimiento de la población 

hacia ubicaciones más convenientes en la región centro v reorganización centro y 

reorganización territorial v urbana de las delegaciones. 

Dentro de las acciones a realizar como parte de esta estrategia metropolitana 

destaca la creación de centros urbanos como apoyo efectivo para alcanzar la total 

reordenación del Distrito Federal. 

La estrategia contemplaba la concentración de los servicios de equipamiento 

metropolitano en 14 centros. Siete en el D.F.(Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya. 

Culhuacán. lztapalapa. Pantitlán y Tepeyac) y siete en el Estado de México (Atizapán de 

Zaragoza, Nazahualcóyotl-Chimalhuacén. Tlalnepantla. Ecatepec, Cuautitlán lzcalli, 

Coacalco y Naucalpan). Mediante el impulso a estos centros se esperaba introducir un 

mayor orden en ta estructura urbana de la zona metropolitana. 

Por el lado del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

(PGOUDF) éste presenta politicas, directrices y zonificación primaria, y contempla la 

reordenación del D.F. mediante dos 6reas básicas: área de desarrollo urbano y área de 
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conservación ecológicm. Es importante reseftar la primera para fines de la investigación 

(área básica de desarrollo urb•no) porque a partir de ella se podrén apreciar los 

contrastes con las actuales p•utas de aprovechamiento y transformación del espacio de 

la ciudad de México. 

La estrategia que el PGDUDF prevé como elemento de planeación del área de 

desarrollo urbano (ADU), es el Centro Histórico de la Ciudad. que tanto por su carácter 

patrimonial como por constituir la sede de los poderes de la Unión, amerita especial 

atención, así como ocho unidades de planeación flsica denominados sectores urbanos. 

Dichos sectores, sin constituir las funciones politice-administrativas de las delegaciones 

del D.F., proporcionarfan un esquema de ordenamiento territorial tendiente a 

constituirlos en unidades autosuficientes en materia de equipamiento, servicios 

administrativos, comercio, empteo y vivienda, a manera de pequenas ciudades dentro de 

la ciudad que evitasen los desplazamientos masivos y satisficiesen las necesidades 

básicas de la población. 

Para esto, se inducirla I• dotación del equipamiento y servicios en sus distintos 

niveles de cobertura: centros. subcentros y corredores urbanos. con el fin de racionalizar 

la concentración espacial exiatente. 

Los sectores urbanos propuestos eran: Azcapotzatco, Tacuba, Tacubaya, 

Tizapán, Culhuacán, Pantitl6n y Tepeyac. Dichos sectores eran puntos estratégicos para 

la dotación de servicios. La superficie destinada a cada centro variaria entre 72 y 169 ha 

(el proyecto Santa Fe cuenta con casi 850 ha). 

Por otro lado, dentro de la estrategia se consideran otro tipo de áreas como lo 

son los llamados subcentros urbanos. Estos serian zonas complementarias a los centros 

urbanos y ofrecerian a I• pobt•ción servicios de nivel intermedio necesarios para la 

reproducción social y humana de esos lugares. 
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Es necesario destacar esto porque dentro de dichos subcentros se encuentra la 

zona de estudio: Santa Fe. El PRUPE (1984-1985) plantea el desarrollo de 28 

subcentroa: 13 de los cuates con acciones de mejoramiento: San Jerónimo. Coyoacán. 

Perisur. Campestre Aragón. San Antonio Culhuacan, Santa Teresa, Cuatro Caminos, 

Galerias. Bosques de las Lomas, San Pedro Tláhuac, Jamaica. Aeropuerto y 

Xochimilco; los restantes son subcentros a conaoUdar: Santa Fe, El Rosario, 

Camarones. Los Venados. Xola, Mixcoac, La Salud, Santa Ursula, Huavamilpas. 

Bosques de Cedros, El Yaqui, Arbolillo, Ejército Constitucionalista, Canal de Garay y 

Tlalpan. 

Sin embargo, en la realidad, la zona de Santa Fe, más que ser un simple 

subcentro con acciones de mejoramiento, se ha convertido en un magnocentro funcional 

como resultado de intensas acciones privadas en la ciudad con importante participación 

del capital privado inmobiliario. 

Dicha zona no era considerada como un punto estratégico para alcanzar fa total 

reordenación del D.F. En términos generales tampoco era una zona que pudiese 

contribuir a optimizar la inversión pública, asr como organizar en forma racional la 

operación de los servicios y el equipamiento urbano. 

Actualmente Ja zona de estudio se ha convertido en un área de valor altamente 

estratégica entre la ciudad de México y la ciudad de Toluca. Además Santa Fe se 

conecta por medio de otra vialidad con ta zona de lntertomas. donde existe una marcada 

resk:tencialización del espacio y de los servicios. 

La zona de lnterlomas cuenta ya con los magnocentros comerciales. Esta zona, 

dotada con los mejores servicios de infraestructura para las zonas residenciales, 

además de los habitacionales. refleja el efecto de la residencialización de los servicios 

fuera del perimetro central, con grandes espacios comerciales, cada vez más 

sofisticados, impulsados por el capital inmobiliario. 
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El proyecto Santa Fe, de mayores dimensiones que los magnocentros 

comerciates, por sus caracteristicas, dominantemente comerciales y de servicios, induce 

a un ritmo acelerado de metropolización, dado a partir de un espacio territorial de 

influencia dominante como lo puede ser Santa Fe y ya no el centro tradicional de la 

ciudad de México. Esto tiene mucho qué ver con el actual proceso de urbanización que 

atraviesa por varias etapas desde el punto de vista poblacional-espacial. 

En una de las etapas de dicho proceso, la ciudad central comienza a perder 

importancia relativa en cuanto a ritmo de crecimiento y extensión con respecto al érea 

urbana total. Lo anterior provoca fenómenos como la descentralización de actividades 

comerciales, de servicios y de población. hacia las áreas periféricas o suburbanas, con 

lo cual se inicia la formación de subcentras urbanos que fortalecen. a su vez, el proceso 

de conurbación. 

Volviendo a los planes y programas sustentadas en una concepción de la 

planeación urbana "ideal" orientada al logro de un orden urbano que combinara equidad 

y eficiencia, se argumenta que éstos, al igual que el marco juridico-administrativo de uso 

del suelo que los respalda, han sido rebasados por la realidad urbana actua1.2
• 

En la actualidad, las politicas urbanas se ubican dentro del modelo de gestión 

neoliberal, distinguiéndose entre otras cosas por acciones de negociación y acuerdos 

público-privados que se expresan en grandes transformaciones espaciales. 

Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se 

disenaron e instrumentaran politicas especificas que replantearon la problemática 

metropolitana de la ciudad de México. Los objetivos y estrategias que se plantearon 

describen un nuevo rumbo para la ciudad. La politica urbana de crecimiento para la 

ciudad de México se divide en tres grandes rubros: 

u Mon1ar6s Moreno. Jorge A. ·construir o no construir-, en Exoansión M6•ico, 1• de abril de 1993, pp. 
110-114 
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El primero consiste en tratar de igualar las condiciones de infraestructura y de 

inversión en la ciudad. esto a partir de una politica fiscal y la reestructuración 

administrativa. que ha dado como resultado el saneamiento de las fin•nzaa públicas. Al 

respecto Jorge Gamboa de Buen, coordinador general de Reordenación Urbana y 

Protección Ecológica del DDF senala que gracias a la nueva polltica fiscal el DDF tiene 

capacidad para ampliar su infraestructura con recursos propios.25 

Además, explica que la política que se ha seguido, en un esfuerzo deliberado 

para canalizar recursos a las zonas que tenían menos infraestructura, ha sido a partir de 

la reforma fiscal que se hizo en 1990. Dicha reforma fiscal progresiva ha significado 

aumentos a los derechos de agua. por ejemplo, o al impuesto predial en las zonas de 

ingresos medios y altos de la ciudad, los cuales fueron muy sustanciales, generando 

recursos que se han estado canalizando de manera importante hacia zonas de menores 

ingresos y a realizar obras públicas que han beneficiado a un grupo importante de 

población, como la linea 8 del Metro. que es la más importante y la más costosa en la 

historia de la ciudad. o la línea A del tren ligero. 

El segundo propone contener la expansión horizontal del área urbana, a partir de 

ta creación de un "'cinturón verde propiedad de la ciudad", con la expropiación de 30,000 

ha. En la actualidad se han expropiado ya un total de 3,000 ha. en el Ajusco, en 

Xochimilco. lo que queda de la sierra de Guadalupe y en el cerro de la Estrella. Por 

medio de esta politica se ha tratado de contener lo más posible el crecimiento del área 

urbana sobre las zonas de conservación con acciones de planeación y con acciones 

directas. 

La última se refiere a la densificación del espacio urbano de la ciudad de México 

para un mejor uso y aprovechamiento de éste, asi como la renovación. regeneración y 

H Gamboa de Buen, Jorge. ·La pollt1ca urbana del Distrito Federal". En La zona metrooolitana de la ciudad 
de Mtxk:Q pfOb!em•tica actual y oer1pectiva1 demoorificas y urbanas. México, Consejo Nacional de 
PoblaciOn (CONAPO), 1a. ed 1992 pp. 240. 
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refuncionalizaci6n del territorio metropolitano. para evitar que la ciudad salga de sus 

bordes. 

Las medidas para lograrlo h_an sido de tipo fiscal y administrativo; otras de 

promoción, por ejemplo, en ciertas zonas de la ciudad, internas al área urbana, que 

podian aceptar buena parte de ta presión inmobiliaria adicional que actualmente tiene la 

ciudad, han actuado como puntos clave para captar importantes inversiones en el rubro 

del capital inmobiliario. La zona de estudio es un claro ejemplo de ello. donde se está 

albergando buena parte de esta promoción inmobiliaria de superoficinas. magnocentros 

comerciales etcétera_ 

El crecimiento del capital inmobiliario dentro del ámbito urbano, senala el 

Coordinador de Reordenación Urbana del DDF, se ha tratado de dirigir no sólo a zonas 

donde los promotores han querido invertir (Cuajimalpa, Las Aguilas), sino a zonas o 

colonias tradicionales. como Narvarte, Del Valle. Obrera, Portales, San Rafael, Santa 

Maria la Ribera. Cuauhtémoc; lugares que experimentan constantes cambios en el uso 

del suelo. 

Las políticas urbanas que tratan de disenar el nuevo modelo de ciudad, por la 

via de acuerdos público-privados, con ayuda del capital inmobiliario, se han llevado a 

cabo a través de diversas medidas articuladas, entre las que destacan : 

1. Un cobro fiscal, via incremento del valor predial a terrenos urbanos baldios 

dentro del área urbana. Estos terrenos ... al carecer de uso especifico y estar ubicados en 

zonas consolidadas con disponibilidad de infraestructura no utilizada, representan un 

costo para la ciudad, dado que a ésta le cuesta tener toda una infraestructura y no 

usarla, además de que dichos terrenos representan un espacio potencial para el capital 

inmobiliario. d8ndole la oportunidad de hacer un negocio demasiado lucrativo, por lo que 

el gobierno de la ciudad, a través de la Coordinación de Reordenación Urbana, ha 
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cobrado tres veces et valor del impuesto predial a estos terrenos baldios ubicados en el 

área urbana. Es decir. se está forzando una cierta densificación por la via fiscaf'".29 

2. Pennitir, tras un apoyo deliberado, un nuevo tipo de densificación en materia 

de vivienda. en algunas zonas de la ciudad, otorgando licencias de construcción. Esto 

permite reorientar y flexibilizar las zonas habitacionales en espacios urbanos ya 

consolidados, esto es, levantar nuevas densidades en algunas zonas de fa ciudad. 

Al respecto el Coordinador de Reordenación Urbana y Vivienda del OOF 

menciona que "si en un terreno los planes permiten hacer 20 casas, et proyecto se 

reevatúa para que se puedan construir 30 6 35 casas más, creando asi una oferta 

adicional de este bien. Por ejemplo. en lugares donde se podian haber hecho 27,000 

viviendas. se hicieron 60,000"27 (a dicho fenómeno se le conoce como expansión 

vertical). 

Se trata de promover el desarrollo, como ya se dijo, en zonas o áreas que los 

promotores inmobiliarios no consideraban viables para la inversión o con potencial para 

la renovación y modernización. 

3. Otra medida que apoya las actuales políticas urbanas (aqui en mayor medida 

por acuerdos público-privados) es la creación de proyectos "para la regeneración 

urbana" en 6reas abandonadas dentro de la ciudad. 

"'Santa Fe. seftala Gamboa de Buen.28 es el más espectacular proyecto de 

regeneración urbana. El proyecto se realizó para regresar a la gente a su lugar o hábitat. 

afinnando que por primera vez se ha llevado infraestructura -de primerlsimo nivel- por 

delante de la demanda y no al reVés'". Sin embargo. lo anterior necesitarla analizarse y 

lbld .• p. 2•2. 

lbld., p. 2•31 Monjar•s. op. cit., p. •9. 

:11 Monjaraa. lbld. 
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ver si en verdad la infraestructura de "'primer mundo". llevada para satisfacer 

necesidades de estratos de altos recursos. ha hecho extensivos sus beneficios a la 

gente de dicha zona. 

4. Las zonas especiales de desarrollo controlado (Zedecs), instrumentos de 

planeación detallados socialmente para zonas especfficas. 29 Esta denominación de 

Zedec se postuló en el Programa General de Desarrollo Urbano, versión 1987-1988 y 

hacia referencia a un instrumento de ordenamiento y administración de uso del suelo 

que imponfa reglas tanto para los habitantes como para los inversionistas inmobiliarios, 

siendo un "'instrumento sólo para zonas que lo ameritaran'", por ser una planeación a 

mucho detalle.con objeto de preservar y controlar el desarrollo durante 15 6 20 afies. 

Estos instrumentos de planeación se aplicaban a zonas con caracteristicas y 

problemas singulares y, o se requiriese de la acción concertada entre autoridades y 

particulares para realizar proyectos especlficos, de naturafeza muy diaimbola -tales 

como Ja Refinerfa 18 de Marzo, barrios afectados por los sismos, centros urbanos, ejes 

patrimoniales, poblados tradicionales en el área urbana, áreas boscosas. barrancas al 

poniente de Ja ciudad e industrias en proceso de reubicación- con base en lo cual se 

expidieron Programas para Zonas Especiales de Desarrollo Controlado. Algunos 

ejemplos de zonas especiales de desarrollo controlado eran PoJanco, Las Lomas, San 

Angel, La Florida y San Miguel Teotongo, asf como también Santa Fe. 

Sin embargo, tales programas al haber generado reacciones diversas: 

• por una parte. de quienes los calificaban de arbitrarios e ilegales. con los 

consecuentes reclamos sobre Jos actos de autoridad; 

ª Para tal er.ao. la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. aprobada el 23 de diciembre de 1995. 
auatitu)'e ef tenntno de Zedec. introduciendo en su •rtfculo 20 la categorf• de Programas Pseiales de 
Desarrolk> Utbano. (Crr. Ley de OeAn'Ollo Urbano del D1stn10 Feder•). 
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por otro. de quienes los consideraban como un instrumento idóneo para la 

organización de la población para enfrentar situaciones que afectaban su entorno. asi 

como la ünica manera o alternativa para canalizar los conflictos de intereses entre 

organizaciones vecinales, promotores inmobiliarios e instancias de gobierno de la 

ciudad. 

De ahi derivó la importancia de revisar sus fundamentos juridicos, a fin de 

incorporarlos al ~istema de planeación previsto en la legislación vigente. 

La actual politica urbana. que se resume a grandes rasgos arriba, expresa como 

una de las estrategias centrales de la actual administración las negociaciones v 
acuerdos público-privados entre el gobierno de la ciudad y el capital inmobiliario. 

Dentro de los sectores de la producción capitalista el sector inmobiliario va a ser 

el encargado de hacer circular las mercancfas inmobiliarias. Son agentes privados que 

incorporan capital en equipamiento, infraestructura, edificaciones etc., transformando la 

tierra urbana sólo a partir de su monopolización. Este sector abarca tanto a promotores, 

desarrolladores y/o capital de construcción. a rentistas inmobiliarios y al crédito 

inmobiliario. 

Esto entre otros aspectos ha implicado para la ciudad hacerse de recursos 

propios. dando como resultado un auge inusitado del rubro inmobiliario, como ya se 

mencionó, canalizando las grandes inversiones que llevan a cabo los agentes privados 

sobre el espacio construido. 

D. Laa actualea tranaformaclon•• en la ciudad de M6xlco 

Las transformaciones del espacio metropolitano dentro del actual contexto 

modemizador de la ciudad de México parte de una cultura de la globalización de los 

espacios. E• decir. el concepto de ciudad ha cambiado radicalmente; la ciudad histórica 
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y la ciudad industrial han trascendido a la existencia de una 'ºciudad globalizadaº', que 

trata de conectarse con las redes mundiales de la economía, las finanzas y las 

comunicaciones. 

La ciudad de México enfrenta un proceso muy marcado de terciarización en su 

economla. de hecho el agente más dinámico dentro de su composición económica ya no 

es fa industrialización, sino los procesos informacionales y financieros. Este cambio está 

llevando a reconceptualizar fas funciones de las grandes ciudades, dado que lo que 

comienza a caracterizar a la economia del presente no es tanto el paso de la agricultura 

a la industria y de ésta a los servicios, sino la interacción constante entre estos sectores, 

en base a procesos de información (tanto en la tecnología como en la gestión y fa 

comercialización). permitiendo que las ciudades se conviertan en el nudo en que se 

realizan toda esta serie de movimientos. 

La economía de la ciudad de México, al haberse convertido en un campo 

altamente productivo para el capital por el grado de integración que guarda con la 

economfa nacional a partir del conjunto de sus actividades. está siendo refuncionalizada 

por el capital transnacional y nacional (inmobiliario). para conectarla entre sí y con las 

economfas de las diversas sociedades, tratando de articularla en ese nuevo engranaje 

de la cultura informativa especializada, a partir de proyectos como el World Trade Center 

y Ja Torre Arcos Bosques Corporativo (proyectos inmobiliarios. disenados para los 

nuevos intermediarios financieros que han hecho su arribo a partir del Tratado de Libre 

COfllttrcio y que para desempenar sus funciones necesitan espacios dise.,ados acordes 

a las nuevas exigencias mundiales). 

A nivel mundial este proceso se ha dado en las concentraciones urbanas que al 

mismo tiempo son puntos de alto poder económico. como Nueva Yortc y Tokio, pero 

además se articulan con gran complejidad a esa nueva dinámica de gestión empresarial 

y comunicacional cada vez más sofisticada. En la actualidad ese ritmo de terciarización y 

de cambio de funciones de las grandes ciudades es lo que está pasando a ocupar un 



lugar de avanzada en la generación de información especializada. asf como de grandes 

inversiones. 

En la ciudad de México. está cobrando fuerza la reorganización del espacio a 

partir de una evidente explosión en su arquitectura, de informática y turfstica, que ha 

cambiado el paisaje urbano en distintos puntos de la ciudad. El Proyecto Santa Fe (el 

fenómeno urbano que para fines de nuestra investigación es Jo que toca analizar). el 

Wortd Trade Center o la Torre Arcos Corporativo. asi como los proyectos Alameda y 

Xochimilco (entre algunos), con concursos de proyectos e inversiones internacionales, 

pretenden reubicar a la cultura local urbana en las redes de la globalización. 

Lo anterior se relaciona con una nueva acepción de contextualizar la integración 

de un espacio como lo es la ciudad. en una época que obliga a trascender lo local. Esto 

podria sintetizarse en el neologismo .. glocalize" (giro en la lengua inventado por los 

japoneses), que alude al nuevo esquema del ''empresario-mundo'". que articula en su 

cultura infonnación que va más allá de lo local. lo nacional y lo internacional.30 

Las ciudades empiezan a ser administradas globalmente tanto por poUticos 

como por funcionarios y la problemática que envuelve a estos centros de alta dinámica, 

como la contaminación, el tránsito. las interacciones con el mercado nacional e 

internacional. debe de ser apreciada desde otra perspectiva; es decir, como elementos 

dinámicos del mercado internacional. 

Al respecto, Garcia Canclini31 plantea una problemática que involucra a la crisis 

de una megaciudad como la de México desde varios puntos de vista, tomando para 

nuestros fines dos de los más importantes: 

JO GArcla canefini, N6stor. "'México: La globalizaciOn cultural de una ciudad que se desintegra"'. En 
~ nUm. 20, M6xico, octubre-diciembre 1993. pp. 3·11. 

u lbfd .. p. 3. 
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• En primer lugar, expone un problema de calidad dentro del ámbito urbano. Esto es. 

¿cómo hablar de una ciudad y de vida urbana en una metrópoli que supera a los 10 

millones de habitantes?. 

• En segundo lugar. y ésta es una problemática que va más en el sentido de la 

investigación, aborda el problema de la cultura local en una 6poea en que la cultura 

se desterritorializa y las ciudades se reordenan para formar sistemas transnacionales 

de información, comunicación, comercio y turismo. 

Este último punto de vista se relaciona con la investigación a partir de uno de los 

objetivos que ésta persigue. es decir, cómo proyectos privados (Santa Fe, por ejemplo) 

al haber sido creados en función de la demanda de sectores especificas de la sociedad, 

favorecen un tipo especifico de necesidades: el consumo suntuario de las élites, que se 

asocia a formas de vida con patrones culturales que se yuxtaponen a los existentes. 

formando esto, parte sustancial de la dinámica de crecimiento y modernización de la 

ciudad (realidad con la cual se tendrá que vivir durante los próximos anos). 

Lo anterior sin duda está relacionado con la "modernización económica", 

entendida también como un proceso transformador del espacio, que ha impactado en la 

relocalización y reproducción de actividades y funciones que en un tiempo fueron 

propias del área central. En la actualidad muchas de las transformaciones espaciales 

m•• sobresalientes, sustentadas en esta lógica modernista, se relacionan asimismo con 

la exp•nai6n y desarrollo de actividades comerciales y de servicios, asociadas al 

surgimiento de nuevos espacios de consumo que impulsan el desarrollo de formas 

culturales distintas. al influir en gustos, preferencias y comportamiento del consumidor.32 

Obviamente que estos centros de dinamismo econ6n1ico con funciones 

comerciales han propiciado cambios en el uso del suelo, de h•bitacional a comercial, 

incrementando con esto la demanda de servicios creada por esta •ctividad. 

22 Ramlrez Patricia, Kuri. Transformaciones Espaciales y Modemizaci6n Urbana: La Ciudad de M6xico y los 
M9Cr0Proyectos Comercia&es: "'Centro Comerci•l·Coyoacan". 1989·1993. Tesís de Maestrla. 
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Si durante el proceso de sustitución de importaciones en México. localizado 

principalmente en el territorio de la ciudad de México, se favoreció un ritmo acelerado de 

urbanización. asi como un proceso de readecuación del espacio urbano a las 

necesidades de la urbanización capitalista,33 en la actualidad el otro ritmo de 

urbanización que experimenta la ciudad de México implica para la presente coyuntura 

una readaptación de necesidades del espacio metropolitano dentro de la actual 

dinámica mundial. asi como de sus sectores sociales más identificados con los 

proyectos culturales y prácticas simbólicas, orientadas a la construcción de la sociedad 

moderna. 

Con lo anterior. indudablemente. se percibe una redefinición de lo urbano a 

través de los comportamientos culturales cotidianos que reordenan a la ciudad a través 

de vinculas telemáticos y electrónicos. Sin embargo, "no deja de ser la gra.n ciudad que 

ha crecido junto con la industria"; ahora es una ciudad que comienza a conectarse 

dentro de si misma y con el extranjero. ya no sólo por los tradicionales medios de 

transporte, por correos y por teléfono, sino por medios electrónicos más sofisticados. 

como el cable o el satélite. Tales transformaciones están conduciendo a una redefinición 

teórica y territorial de la ciudad. 

La ciudad de México está encontrando un nuevo sentido en una época que ya 

ha trascendido a lo global, para dejar de constituirse sólo por lo que sucede en su 

territorio: es decir, empieza a organizarse en otros procesos: en lazos del comercio y los 

ritos ligados a la comunicación financiera transnacional. 

Sin embargo. lo anterior conlleva a ubicarnos en otro plano. esto es, la aparente 

mayor comunicación y racionalidad de la globalización suscita formas nuevas de 

exclusión urbana, sucumbiendo en muchos casos el arraigo de la multiculturalidad 

constitutiva de la ciudad a la transnacionalización mercantilizada de la ciudad. La ciudad 

de México es una ciudad que no para de crecer y que cada vez se fragmenta más, para 

33 Ziccardi, Alicia. Las obras públicas de la ciudad de México <1976·1982). UNAM-llS, 1991. 



fa cual los hombres de negocios ya la consideran como la capital de los servicios, tanto 

por lo que ofrecerá como por lo que consumirá su población. 34 

El "equilibrio" en el uso del suelo es otro problema que plantea este 

rompecabezas urbano. La ciudad ofrece por un lado un poniente. norponiente y sur 

ostentosos en miles de metros cuadrados que contienen oficinas lujosas y caras tanto 

en renta como en venta (adelante se mostrarán los precios por metro cuadrado en 

estadfsticas), grandes centros comerciales y viviendas de nivel medio-alto y residencial. 

Mientras que en el oriente continúa el crecimiento de la vivienda económica y de tipo 

social. 

En palabras de Jorge Gamboa de Buen (coordinador general de Reordenación 

Urbana y Vivienda del Departamento del Distrito Federal), "la ciudad de México es una 

ciudad que puede crecer mejor y la actual administración se ha coordinado con las 

empresas desarrolladoras de bienes ralees para tal efecto. Esto ha dado como resultado 

un boom inmobiliario que ha permitido al DDF continuar su trabajo con recursos propios 

sin subsidios federales. Sin embargo, faltan muchos problemas por resolver en una 

ciudad cada vez más dividida transversalmente entre un poniente que genera empleos y 

un oriente que alojará cada vez más a buscadores de ellos". 35 

Los "desarrolladores inmobiliarios" en los últimos anos han escogido para la 

realización de sus proyectos (oficinas y viviendas altas) lugares tales como Santa Fe, 

Insurgentes Sur (de Viaducto a Periférico). la propia zona de Perisur. Lomas, Palanca y 

Reforma Centro. 

Para las sociedades de inversión en capitales enfocadas al desarrollo 

inmobiliario, tales como Fondo Opción. Terrum o Grupo Ciervo. las zonas antes 

mencionadas son y serán los centros de negocios de alto nivel en Ja ciudad de México. 

~ Monjaras Moreno, Jorge. A. ·e1 rompecabezas urbano·, en~. México, 14 de abril de 1993, 
pp.34~7. 

35 /bid .• p. 34. 
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Por ejemplo, sociedades como Fondo Opción han sido importantes promotoras del 

crecimiento en estas zonas. De su autoria son el Centro Corporativo Opción Santa Fe 

(uno de los primeros en el fugar) y el Centro Insurgentes. que agrupará oficinas, 

comercios y vivienda en un solo complejo. 

Para grupos como Terrum, firma especializada en vivienda (media y residencial). 

la única posibilidad de desarrollo es hacia el poniente: Cuajimalpa y Santa Fe. De hecho, 

los principales proyectos de Terrum están en fa zona y en diversos puntos de esta parte 

de fa ciudad de México y Toluca. en donde el boom inmobiliario ha disparado Jos precios 

de los inmuebles. convirtiendo el poniente en "una zona donde se ubica fa mayor parte 

del mercado de nivel medio alto .. y es también en esa zona donde firmas inmobiliarias 

como Grupo Ciervo han promovido centros habitacionafes y comerciales como Pasaje 

Santa Fe y Plaza Santa Fe interviniendo además en la gestión de otros proyectos tales 

como Lomas Reforma. 

Sin embargo, para fimlas de desarrolladores como Sare, una de fas firmas 

inmobiliarias más antiguas y que actualmente tienen proyectos del tamaño de Torre 

Diamante (en Insurgentes Sur) y Torre Reforma, el desarrollo más espectacular del 

momento: Santa Fe, es un proyecto demasiado elitista y el gobierno hace un gran 

esfuerzo para que la zona sea un lugar excelente. 

Para concluir este apartado podriamos decir que proyectos como Santa Fe se 

integran dentro de una nueva situación global, asi como también surge a partir de ella, 

situación que plantea oportunidades y riesgos para economfas como la nuestra. y para 

la misma ciudad de México. Dichos riesgos se agravan evidenciando deficiencias y 

rezagos y la ciudad se convierte en escenario prediiecto de estos riesgos, enfrentando 

uno de los crecimientos más dinámicos del pafs. 

La ciudad ha sido vulnerable a una especie de reclasificación de sus espacios. 

pero también lo ha sido a la marginación que ha impuesto el nuevo orden mundial. 
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En la actualidad no puede descartarse la idea de que las ciudades son un claro 

conflicto de intereses en la lucha por la hegemonfa global, tratando de conservar su 

importancia como fuentes de recursos y como factores o componentes de viejos y 

nuevos riesgos globales. 

No serla aventurado decir que el proyecto en cuestión. trata de convertirse en un 

riesgo global, porque el proyecto intemacionaf tambi6n reduce posibilidades para la 

incorporación parcial de ciertos grupos y sectores a determinados beneficios en la 

reestructuración de las economfas. 

Los cambios ocurridos a nivel mundial han inducido transformaciones 

sustanciales en las ciudades. caracterizadas por una integración en la nueva división del 

trabajo a partir de un cambio estructural, dado entre otras cosas por un entrelazamiento 

de la alta centralización del capital en las ciudades, una marcada integración a la 

economia mundial, cambios en la gestión del uso del suelo, asf como escasas formas en 

Ja administración del espacio urbano, entre muchas otras cosas. 
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CAPITULO 11. EL PROYECTO SANTA FE COMO COMPONENTE 

ECONOMICO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

En este capitulo serán analizadas algunas particularidades del proyecto Santa Fe 

en su relación con fa ciudad de México. es decir. como un componente activo dentro de 

la estructura del suelo urbano en la cual intervienen factores tales como capitales 

invertidos por promotores privados en el espacio urbano o bien la adaptabilidad 

económica del suelo al proceso de distribución del ingreso nacional. 

El capitulo se divide en cinco apartados. El primero busca dar una explicación de 

las nuevas formas que experimenta el aprovechamiento del suelo en la ciudad, tomando 

algunos ejemplos representativos de esa nueva estructura urbana, en donde se puede 

apreciar cómo la lógica que subyace en el uso del espacio (residencial. histórico o 

marginal) es en gran medida la especulación de un bien en manos de grandes 

consorcios inmobiliarios. 

El segundo apartado trata de destacar cómo las tendencias globalizadoras utilizan 

al suelo urbano como plataforma de una estrategia para acelerar la circulación de este 

tipo de capitales. que en la actualidad cobran importancia en los procesos de renovación 

y modernización urbana. 

En el apartado número tres. a partir de la categorfa de .. consumo•• y su aplicación 

a un factor urbano tan importante como lo es el suelo. se senala la función de este 

recurso como un bien de consumo, al poseer las condiciones que permiten obtener 

satisfacción directa de éste. dada su reconversión. ya sea acelerando la satisfacción de 

necesidades sociales o sirviendo de plataforma para la valorización de distintas formas y 

manifestaciones del capital. 

Para el cuarto apartado se investigaron los valores catastrales y comerciales de la 

zona de Santa Fe. a partir de los cuales se hace una comparación para determinar cómo 
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el valor comercial en la zona supera por mucho al propio valor catastral. aunque ambos 

valores resultan ser muy útiles, pues en buena medida son los indicadores más 

representativos para determinar la rentabilidad del suelo en la zona de estudio. 

En el último apartado se establecen los distintos usos del suelo en base a la 

zonificación establecida por el plan maestro para el proyecto Santa Fe. También se 

senalan las distintas etapas de urbanización de los polfgonos que confonnan el área de 

estudio. Para esto. se contó con información proporcionada por Servicios Metropolitanos 

del Distrito Federal (Servimet). 

Asimismo. en este último punto se hacen algunas observaciones sobre algunos 

polígonos importantes, ya sea por su contenido social tan contrastante dentro de la zona 

(como el sector de reubicados Jalalpa-Tlayapaca o la colonia popular Carlos A. 

Madr"zo) y algunos otros como el fraccionamiento residencial Portal del Sol, en donde 

se ubica el club de golf, que actualmente se ha extendido a tierras ejidales. 

A. Del uso extensivo al uso intensivo del territorio metropolitano. 

Nuevas modalidades en su consumo 

El uso del espacio y la redensificación en la ciudad de México es un tema 

complejo por fa problemática que se vierte a su alrededor. Por un lado. se ha estimulado 

a la inversión en materia de bienes rafees, tanto para captar impuestos como para crear 

fuentes de empleo. Al mismo tiempo, se ha planteado la necesidad de redensificar a la 

capital. intensificando la utilizac;:ión de su suelo para la construcción de oficinas y centros 

comerciales. como una manera de solucionar las crecientes necesidades por espacio 

urbano del capital inmobiliario. 

En otro extremo. está la oposición a la inversión inmobiliaria. por lo que pareciera 

ser una atención excesiva hacia eJ Distrito Federal por parte de estos capitales. 
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Actualmente la inversión en capital privado inmobiliario muestra attos indices de 

participación en puntos especificos de la ciudad. Algunos de esos corredores de valor 

fueron mencionados en el capitulo t. En el capitulo 111 serán mencionados ciertos 

proyectos inmobiliarios en los que participan algunos de los promotores privados 

nacionales e internacionales en otros puntos de la ciudad. 

Durante las últimas décadas el suelo de la ciudad de México ha sido utilizado 

como un medio de producción y aprovechado en el proceso productivo de bienes 

materiales. También, al ser considerado como un elemento estratégico y un factor 

eminentemente activo, es decir. proclive a la especulación y valorización, ha sido 

aprovechado como un bien de consumo para satisfacer necesidades de tipo social y 

económicas para estratos identificados con el proyecto modernista de ciudad. 

Algo importante es el hecho de que los cambios en la economía de la ciudad de 

México, asl como en la economia mundial, han generado una importante presión para 

transformar los usos del suelo en ciertas áreas de la metrópoli, con el fin de poder 

determinar un nuevo tipo de valor a partir de un uso más comercial y ajustar el potencial 

del espacio a una coyuntura de la dinámica social. 

Si bien ha sido el proceso de urbanización el que ha dado una via de sustitución 

de usos del suelo distinta en la ciudad, no en todas las zonas el proceso ha sido el 

mismo. Por ejemplo, en zonas residenciales donde se concentra un alto porcentaje del 

ingreso de la ciudad y donde existe una cobertura total de bienes y servicios. la 

sustitución en los usos del suelo ha promovido un tipo de concertación muy particular 

entre promotores privados y residentes, como se verá a continuación, para sustituir usos 

de suelo residencial y poder acceder a otro tipo de valorización en la producción del 

especia. creando para ello en algunos casos macro zonas comerciales para altas 

capecidades de consumo o bien. espacios residenciales de alto ingreso. "ejemplos de la 

ciudad renovada ... 
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Sin embargo, en el caso de las zonas de menores recursos los cambios 

económicos en la gestión de uso del suelo no han sido iguales; algunas de ellas, por 

ejemplo, han sustituido usos habitacionales por actividades de pequeno comercio y 

talleres o bien otras como Santa Fe han tenido que ceder a la presión inmobiliaria y 

abandonar su hábitat para que éste sea transformado por el promotor privado 

(obviamente con ayuda del Estado) 1 en centros multifuncionales financieros, 

comerciales y de servicios, apoyando a su vez el consumo de las élites urbanas. 

La zona de estudio presenta cambios en los usos del suelo disenados para el 

mercado, en donde puede apreciarse cómo la lógica que subyace es la transformación 

en el uso social del espacio por el capital privado en un proyecto inmobiliario de alta 

inversión. 

El proceso de urbanización ha tomado una vía de sustitución de usos del suelo 

para la ampliación de mayores espacios destinados al comercio. oficinas y servicios, asf 

como para vivienda de atto valor en zonas residenciales. Actualmente éste es el proceso 

que opera en fonna continua y permanente, originando el incremento en los valores del 

suelo, lo cual lo ha hecho sujeto de tensiones especulativas. 

Dichos cambios no sólo han tenido qué ver con la estructura del mercado del 

suelo urbano. integrado por una gran cantidad de submercados: habitacional. industrial, 

comercial. negocios financieros etc .• mercados de suelo que a su vez se subdividen 

según los estratos de ingresos a quienes se dirige la oferta, a la especialidad en los tipos 

de fin_anciamiento y otros. 

Ha sido el desarrollo mismo de la ciudad el que cada vez genera una importante 

presión para transfonnar los usos del suelo, asf como el contenido de sus actividades 

económicas. 

1 Por ejemplo. el director general de Servicios Metropolitanos (Servimet). Ignacio Gómez Roeh, indico al 
in~r las obnl• del centro de exposiciones en Santa Fe que "es un hecho que la presencia de los 
pepenadores reubicadoS en la Zedec no va a ser factible por lo que 6stos no podran permanecer dentro del 
proyecto". "'Se inician obtaa del centro de exposiciones en Santa Fe", en La .Jomad• 9 de marzo de 1996. 
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El perfil urbano que actualmente se presenta en la ciudad de México guarda una 

conexión demasiado estrecha con aspectos relevantes que tendrán una influencia en la 

estructura territorial del pais. como lo es el Tratado de Libre Comercio. Este prepara 

necesariamente la estructura de las ciudades para la competencia. impulsando 

actividades inmobiliarias en favor de los grandes consorcios empresariales, difundiendo 

el proyecto modernista en la ciudad a costa de la gran mayorla de sus habitantes. 

El esquema anterior ilustra la importancia del suelo, entendido éste como un 

recurso urbano no renovable, escaso, de localización fija e imprescindible para cualquier 

actividad urbana, asl también como elemento susceptible de apropiación. pero que 

actualmente transita a otro tipo de connotaciones sociodemográficas y con un alto 

carácter comercial en su uso. 

A continuación. se presentan de manera breve algunos casos que caracterizan 

esos nuevos procesos de sustitución de usos del suelo en la nueva estructura del 

espacio metropolitano y en cierto modo semejantes en virtud de los resultados. Dichos 

ejemplos son: 

Palanca. el Centro Histórico y el provecto Santa Fe y su conexión con otro tipo de 

expansión urbana con caracteristicas semejantes al proyecto de estudio y también en 

cuanto al aprovechamiento comercial en el uso del suelo; dichos proyectos son los 

macrocentros comerciales que se ubican en la zona residencial periférica de lntertomas. 

Estado de México. 

~. Como un ejemplo útil de lo que sucede en el mercado de suelo en la ciudad de 

México. en dicha zona el valor del suelo ha puesto de manirtesto su inminente carácter 

económico por la fuerte presión al que es sometido actualmente por el capital 

inmobiliario. 

Dicho fenómeno. que se venia dando a partir de los aftos sesenta. se acentuó 

después de los sismos de 1985 en las zonas residenciales de áreas como Lomas de 
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Chapultepec. ya que por contar no sólo con una buena infraestructura y equipo urbano. 

sino además con un suelo resistente a sismos, hizo que dicho punto fuese atractivo para 

un gran número de negocios y of'1einas que salieron expulsadas del centro de la ciudad. 

Cabe afirmar que en Polanco. por "el alto valor del suelo. en múltiples casos han 

sido los propios residentes de dk:ha zona los interesados en modificar el uso del suelo 

de sus predios. transformando el entorno habitacional por zonas comerciales y de 

oficinas. con el fin de obtener una mayor rentabilidad sobre sus terrenos al ofertarlos al 

capital inmobi1iario".2 

Por lo anterior. en esta zona se inicia un proceso especulativo muy significativo. Al 

respecto. Valentin Samaniego Araujo,3 subdelegado de Desarrollo Urbano. Obras y 

Servicios de ta Delegación Miguel Hidalgo, menciona que: 

• Hubo predios en que sus propietarios los lograron vender en cifras mmonarias. 

alcanzando los $10. 000.000.00 m• (NS 10.000.00). 

• La zona se convierte asi en un sitio atractivo para el desarro11o inmobiliario por su 

inmeiorabte ubicación dentro de ta ciudad. Surge con esto un conflicto de intereses 

entre grupos diversos. ya sea entre promotores inmobiliarios deseosos por desarronar 

ta zona residencial bajo otra óptica; grupos de colonos que desean mantener et 

aspecto residencial de ta zona y colonos quienes venden sus propiedades para usos 

diferentes a \os habitacionates de tipo residencial. 

Por otro \ado. se encuentran qu;enes velan afectada su forma de vida, al ser 

transformado su entorno habitacional por otro de tipo comercial y de oficinas. con los 

problemas inherentes a dicho proceso. 

2 Samantego Araujo. Va'9nUn. Po!ancoº Un MmQk> de Zoo• qe QuarroHo Controlado. en Guillermo 
Ramlrez H. y Noeml Sto,arski (comp.). Pl"O)f9CtOS Urtw.nos Metropolitanos. Los retos de la ciudad de 
M6•ico. Ed. Fundación Dlsttito Federal. C.-nbio XXllPRI O.F. pp. 49·55. 

~ lbld., p. 52. 
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Sin embargo aunque esta zona concentra uno de los corredores comerciales 

urbanos mas importantes de la ciudad (Presidente Mazaryk), el mercado residencial del 

suelo existe en otras modalidades a pesar de esa presión inmobiliaria comercial que ha 

transformado varios puntos de ta zona. Es decir. la promoción privada sobre et suelo no 

sólo es comercial, al parecer. 

Por ejemplo, en la catte de Rubén Dario, colonia Lomas de Chapultepec, que 

forma parte de esta presencia residencial de la zona en la misma delegación. se lleva a 

cabo un proyecto inmobiliario a cargo del consorcio inmobiliario privado Metrópolis 

Hines, cuyo propietario del proyecto es la empresa Residencial del Bosque. El proyecto 

consiste en dos torres de 31 pisos cada una y otro edificio cuyo actual propietario es la 

empresa transnacional Coca-Cola. Dos de los tres edificios están destinados a ser 

únicamente residencias departamentales de alto valor. 

Los valores que se alcanzan por metro cuadrado en este tipo de hábitat van 

desde los 1,600.00 dólares hasta los 2,000.00 m 2 • Asimismo, los precios que se 

alcanzan por la venta total de una de las residencias departamentales alcanzan los 

800,000.00 y hasta 1.000,000.00 de dólares, a precios de 1996.• 

Este tipo de proyectos son cada vez más comunes en zonas que concentran una 

infraestructura inmobiliaria capaz de transformar los valores del suelo para convertirlos 

asi en una importante fuente de acumulación urbana. 

El Centro Histórico y su proyecto Alameda. Dentro de la problemática que encierra el 

suelo de la ciudad. es necesario incorporar al centro de la ciudad como uno de los 

puntos en donde el capital privado mantiene un plan para desarrollar un macropmyecto 

urbano, a partir de tranafonnar los usos del suelo en dicha zona. con objeto de impulsar 

ese nuevo modelo de ciudad en el actual contexto globalizador. 

• Esta información se Obluvo a pmrtir de una consulta realizada a los arrendadores del proyecto. 
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Dicho proyecto, al igual que en la zona de estudio, busca cambios en la 

composición del suelo para asegurar el crecimiento de espacios comerciales y de 

oficinas, en un punto económico del pafs que empieza a definirse por las fuerzas del 

mercado expansionista inmobiliario. 

Se trata del Proyecto Alameda, 5 dise,,ado bajo la óptica del modelo de ''pequeflo 

Manhattan", planeado para albergar varios edificios de oficinas con los diseflos y 

tecnologfas más avanzadas. asi como espacios residenciales que incluyen hoteles de 

cinco estrellas y restaurantes. 

La Alameda constituye una de las partes más dinámicas que ha conocido el 

perímetro más importante del Centro Histórico de la ciudad en cuanto a actividad 

económica se refiere. 

Es alrededor de los anos cuarenta cuando se inicia una notable transformación en 

el uso del suelo de la zona, lo cual la impulsó a un primer nivel en materia turística y 

comercial, con fa construcción de una serie de hoteles y servicios comerciales lideres en 

su época, como lo fueron Jos hoteles Del Prado, Regís. Alameda. Alfar y San Francisco. 

Este complejo hotelero desarrolló una importante actividad turistica para la zona, 

propiciando el surgimiento de una infraestructura urbana de primer nivel, asi como la 

instalación de servicios bancarios y financieros, restaurantes. centros de diversión, 

oficinas y focales comerciales. 

Su importancia dentro del Centro Histórico. y ef tipo de actividades que viene a 

desempenar, convierten a este perimetro en uno de los principales puntos estratégicos 

del centro de la ciudad. 

5 El origen de este proyecto se sitúa en el ª"º de 1985 a ralz de k>S daftos ocasionados J>Of° los sismos a 
construcciones ded!ieadas al área de servicios (hoteles, restaurantes, comercios etc.). ubicadas sobre la 
Av. Juarez. no ob$tanle que el deterioro de la zona ya venia acumufándose desde fines de los a.,os 
sesenta. 
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Sin embargo, actualmente en la zona el 51.4º.A:. de los terrenos o edificios se 

encuentran baldlos, en proceso de demolición. abandonados o con construcciones 

efimeras. por lo cual el proyecto pretende aprovechar las condiciones en que se 

encuentra dicha infraestructura, con objeto de incluir dos tipos de funciones sobre el uso 

del suelo: por un lado, se propone la construcción de un centro de convenciones y 

comercios en la esquina que hace frente al Jardín de Ja Solidaridad y frente al Hemiciclo 

a .Juárez estarfan galerías de arte y un supercentro financiero: por el otro, en lugar del 

centro de convenciones se construirfan oficinas y comercios y, frente al hemiciclo un 

gran centro comercial. Además, el proyecto incluye una torre de cristal y acero con un 

costo estimado en 100 millones de dólares (640.000,000.00 de nuevos pesos). 

Asl. no sólo ha sido la entrada de capital privado inmobiliario en la zona 

(Reichman lnternational, el más interesado en retomar este punto de la ciudad)5 Jo que 

ha motivado la reestructuración del uso del suelo; en muchos casos han sido los mismos 

propietarios de inmuebles quienes la han motivado (algo similar a lo que sucedió en 

Polanco) con el fin de incrementar el valor de los predios y participar de una manera 

especulativa en el rubro de Ja renta urbana.7 

Por ejemplo, mientras en 1991 se cobraban rentas de entre 300,000.00 y 

400,000.00 pesos (N$ 300.00 y 400.00), en la actualidad los duenos de edilicios cobran 

desde 900.00 nuevos pesos hasta 1,800.00 nuevos pesos, lo cual ha ocasionado un 

descenso de la población del perlmetro central. 

6 El 23 de junio de 1994 son dados a conocer a la opinión púbhca en el Museo de la Ciudad de Mé.-ico los 
proyectos de la firma canadiense Reichman Jntemational, que promueve en v•rios puntos de la ciudad. Sus 
proyectos se localizan en Santa Fe, otro en PaMtO de la Reforma junto al Bosque de Chaputtepec "I otro 
mas en Ja Alameda. Sobre este último se dijo que consislfa en 300.000 mª de construcción sobre las 
manzanas 20 y 23 frente a la Av . .Ju•rez. El proyecto estarla integrado por oficinas. vivienda residencial, 
holele9, comercios, restaurantes y espacios de esparcimiento. La inversión calculada para este proyecto se 
llegó a calcular en 800.000,000.00 USO. 

Otro proyecto en la zona está a cargo del Grupo Danhos, que construir<il en la manzana 16 un ed1ílcio de 
20 pisos destinado a oficinas y otros usos con inversión equivalente a 150.000,000.00 USO. Fuente: D2kd.!.Q. 
de Información y Antli•is. Número 2, septiembre de 1995. ComistOn de OesarroUo Urbano y 
Establecimiento de Reservas Territoriales de ta Asambles de Representantes del Distrito Federal (ARDF), 
Mexk:o. O. F. 

7 
.. Entre los aspectos mas representativos relacionados con la problemabea generada por el cambio de uso 

del suelo en la zona. se encuentra el incremento de las rentas. que en los últimos tres at\os han aumentado 
hasta en un 500%".en El Nac;.jonal. 17 de abril de 1995. 
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El centro de la ciudad y el esquema de desarrollo inmobiliario conocido como 

Proyecto Alameda. dentro del actual orden global, comparten una politica de usos de 

suelo en favor de las actividades y sectores altamente vinculados al sector modemo. 

Los problemas de este perfmetro del Centro Histórico, que se agudiZan como ya 

se mencionó con los sismos de 1985, hacen que una de fas malla importantes 

infraestructuras de la ciudad entre en un fr"anco proceso de deterioro, provocando un 

creciente vaclo en su actividad económica.ª 

Cuando se retomó la problemática sobre la reconstrucción de la zona, se 

postergó la definición sobre lo que se quería realizar en ténninos urbanos y 

arquitectónicos y sobre todo el papel que deberla tener en el contexto del centro 

tradicional y de la ciudad. 

Respecto a lo anterior. se busca dar al centro tradicional una opción en la nueva 

definición del perfil urbano. a partir de una reconstrucción integral de actividades 

comerciafes, restituyendo la zona hotelera. 

La tendencia a la globalización. asi como fa integración económica a los 

mercados financieros, por ningún motivo descarta al Centro Histórico como un centro de 

decisiones. Por el contrario, algunas de ras recomendaciones iniciales para revalorar el 

suelo de este espacio se orientan a una demolición total de las 13 manzanas9 que 

conforman la denominada zona de fa Alameda. para construir dicha zona a imagen y 

semejanza de los programas de construcción urbana de ciudades como Nueva York. 

París y Londres, por lo que el capital privado aún no quita el dedo del renglón en la 

promoción inmobiliaria de la zona, tanto por su ubicación estratégica (de entrada al 

• "Hace 25 afto• este perfmelro producJa junto con su area de influencia el 5% del PIB de la ciudad 
Actualmente la IK:tividad económica de esta zona parttcipa mlnimamente en su conttibución at PIS de la 
metrOpoli", en Gllmboa de Buen . .Jorge. Ciudad de MtKico una yiak)n Ed. FCE. 1a. ed. p. 133. 

• "'Es en el afta de 1990 cuando se toman las primeras medidas para emprender la f'9COOSlrucción de la 
zona. Entre 1991 y 1993 es cuando se estudian diversas alternativas de solución para 13 manzanas que 
luego se reducirlan a cinco y despu6s a dos"'. Bolelfn de lnformaciQn y Anilisis. (ARDF). op. cit., p.5. 
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Centro Histórico), como por el hecho mismo de contar con una amplia disponibilidad de 

suelo. 

ComDlejo cornorativo y comercial Santa Fe. En los últimos aftos la zona poniente de la 

ciudad de México ha experimentado un alto indice de crecimiento, lo que ha originado 

una gran demanda por espacios comerciales todavta no satisfecha, con áreas 

disponibles en las delegaciones Alvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. 

En virtud de lo anterior, al diseftarse el plan maestro de desarrollo para la zona de 

Santa Fe, el Departamento del Distrito Federal consideró la inclusión de dos espacios 

definidos para el establecimiento de centros comerciales, asi como de un área de usos 

múltiples en el Centro de Ciudad en la que parte del terreno urbanizado estará ocupada 

por locales comerciales, hoteles. departamentos residenciales, agencias automotrices 

(como la de la empresa Mercedez Benz) y oficinas corporativas. 

El desarrollo comercial de Santa Fe pretende superar el antiguo déficit de la zona 

en infraestructura comercial y de servicios (obviamente pensando en el consumo para 

tas zonas residenciales del área que anteriormente se tenlan que desplazar al centro de 

la ciudad). 

El proyecto Santa Fe, asi como otros proyectos de capital inmobiliario. se apoya 

en un plano muy especifico del proceso de urbanización. Si bien durante las últimas 

décadas (1950-1980), dicho proceso tuvo que contar impllcita y prioritariamente con 

tierra para la ocupación y expansión de los centros poblacionales, en la actualidad el 

proceso de urbanización se caracteriza, al parecer. por las transformaciones en la nueva 

economia global que viene acampanada de cambios en la composición de las 

actividades económicas de las ciudades. 

En el caso del proyecto Santa Fe y su extensión con lnterlomas, el desarrollo 

inmobiliario de alta inversión para la localización de actividades que cubran las 

exigencias de los grupos con gran capacidad de demanda y de consumo, asi como la 
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promoción de la utilización del suelo para programas de vivienda residencial. se han 

vinculado a una cuestión bésica: acelerar la circulación de capital en el sector 

inmobiliario con total apoyo del sector privado y con costos de recuperación que sólo son 

accesibles a una pequena parte de los habitantes de la metrópoli. 

El proyecto Santa Fe, dentro de la actual organización mundial de las economias, 

se inscribe en un tipo de estructura territorial y social que al parecer busca organizar en 

otro sentido a la ciudad, a partir de una marcada especialización dentro de fa nueva 

gestión de actividades en espacios que se valorizan por una amplia disponibilidad de 

consumo. 

En este sentido, en Santa Fe se presenta una vfa demasiado radical de 

sustitución de usos de suelo, poniendo énfasis también en el carácter de dicho recurso 

como factor económico, que proporciona una cobertura de servicios y equipamiento 

urbano a las zonas residenciales periféricas: Tecamachalco, Bosques de las Lomas, 

Vista Hermosa etcécera. 

Tal vez lo que se expresa en dicho espacio es un punto de inflexión en cuanto a 

la explotación del desarrollo inmobiliario, en una zona que se caracterizó por participar 

activamente en la transformación de los desechos sólidos urbanos en bienes útiles: es 

decir, el proyecto comprende una gran extensión de suelo que hace décadas era 

escasamente valorizado en un sentido estrictamente capitalista. por el tipo de 

actividades que ahi se desarrollaban: la pepena y la extracción minera. Actualmente 

Santa Fe es considerada como la zona conurbada más importante y privilegiada de la 

ciudad. 10 

Sin embargo, el tipo de acumulación en el área ha cambiado su contenido 

económico y social. a partir de una importante sustitución de usos del suelo, 

originalmente articulado a las formas de caciquismo urbano v a los mecanismos de 

'º Luna, Laura. ·Proyectos inmobiliarios de altos vuelos·. En Mundo Eiecut1vo, número 213. México, enero 
de 1997, pp. 116-117. 
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control de un sector social cuyo sustento era la pepena de basura y en otros casos la 

extracción de materiales pétreos. 

En esta última zona quienes intervienen dentro de los beneficios que otorga el 

mercado del suelo son los inversionistas inmobiliarios. Jas empresas urbanizadoras y 

comerciales, ademés de los organismos públicos. 

En muchos aspectos, Santa Fe ha tenido qué ver con estos cambios espaciales 

reflejo de una homogeneización de técnicas de producción, información y finanzas a 

nivel mundial (el World Trade Center o la Nueva Torre para corporaciones 

multinacionales financieras Bosques Corporativo. también son ejemplo de ello). También 

con una universalización de los procesos financieros, homogeneización de la plusvalfa, 

la ganancia financiera. así como los mecanismos de distribución de Jos capitales. 

Sin descuidar fa problemética social que ha generado este tipo de proyectos, 

también es necesario analizar su contraparte; por ejemplo, en el caso da Santa Fe 

puede senalarse que éste ha sido producto de la participación de las élites económicas 

nacionales y extranjeras que se modernizan por igual, para desarrollar actividades de 

punta cuyas determinaciones al parecer ya alcanzan niveles mundiales. Como senala 

lracheta. "tos flujos de mercancfas y servicios se acercan cada vez més a medidas de 

productividad y mecanismos de distribución, fijación de precios y ganancias. que poco 

Uenen que ver ya con lo nacional". 11 

El proyecto Santa Fe y el aprovechamiento de su suelo bien puede encajar en 

dicho contexto, dado que es desde la ciudad misma donde se tratan de crear las 

condiciones para enfrentar el nuevo contexto mundial, reforzando aún más la 

centralización de sus funciones. 

11 tracheta. Alfonso. op. cit .. p. 196 
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B. Hacia el aprovechamiento del uso del suelo en la zona de estudio 

(de Vasco a Relchman) 

Como ya se ha indicado. parte consustancial del proceso de urbanización en 

México está siendo esa acelerada promoción inmobiliaria de alto valor, ya no sólo en 

zonas residenciales céntricas, sino también en zonas residenciales periféricas. 

Es importante destacar cómo el me;cado del suelo y su uso están siendo 

gestionados por una red de agentes económicos que cada vez cobran más fuerza en la 

generación de la plusvalía urbana: los promotores inmobiliarios, cuya participación va 

más allá de una simple ocupación de predios. 

Analizando la participación de este sector en la ciudad en un contexto global, Ja 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ya senala la necesidad 

de acuerdos público~privados para poder llevar a mejor término los proyectos de mejora 

del entorno urbano. 12 

El proyecto del sector privado desemper"la ya un papel activo en el ámbito urbano, 

lo que lo ha llevado a aprovechar todas las posibilidades económicas de los proyectos 

metropolitanos y aunque esto parece algo muy obvio o evidente, a largo plazo esto 

adquirirá una creciente importancia. 13 

El papel del promotor privado ha consistido en aportar los capitales 

complementarios, experiencia financiera, asi como su capacidad para construir, vender y 

12 Por e1emplo. la regeneración y rescate del actual Parque Ecológico Xochim1lco (único vest1910 de la 
cultura lacustre prehispanica) corrió a cargo plena y totalmente de inversionistas privados. 

La OCDE set'\ala que "la participación financiera del sector privado resulta ya indispensable en un 
momento en el que los poderes púbUcos son incapaces de hacer frente a las enormes cargas financieras 
derivadas de los problemas del entamo urbano". El Enlomo Urbano· Politieas Medioambientales para los 
~Editado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 1991, pp. 49·50 

13 Cuando los politices, cada vez mas preocupados por frenar el déficit púbhco y por su responsabilidad 
presupuestana. reduzcan aún mas los presupuestos del sector pUblico. antes de esto es necesario lograr el 
equihbrio entre los imperativos de rentabilidad del sector privado. por una parte. y la consecución de 
objetivos de carácter politice y social, por otro. 
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gestionar su proyecto de modo más eficiente que la mayorfa de los organismos públicos. 

Sin emb•rgo, esto no le resta su carécter especulativo sobre el espacio. 

Dentro del actual contexto de expansión urbana. el promotor-desarrollador 

inmobiliario necesita primordialmente suelo y su objetivo es valorizarlo, introduciéndolo a 

los procesos de acumulación que demanda el capital en un contexto global. En Canadá, 

se la OCDE. donde tradicionalmente la iniciativa de los grandes programas de 

rehabilitación urbana era de los poderes públicos, se encamina en la actualidad hacia 

una cooperación entre el sector público y el sector privado. 14 

El suelo de las ciudades, periférico o central, bajo sus distintas formas de 

propiedad (ejidal, comunal, pública o privada) se ha transformado en mercancfa, con lo 

cual se han vencido los obstéculos que dichas formas de propiedad hablan adquirido 

para el proceso de acumulación en el desarrollo urbano, de tal manera que el mercado 

inmobiliario se ha dinamizado, extendido y consolidado en el marco de Ja nueva 

urbanización capitalista. 

En varios puntos de la ciudad el sector inmobiliario ha valorizado 

exponencialmente tanto espacios públicos como privados. Sin embargo, esto sólo es 

parte de un proceso més amplio de valoración del capital en su conjunto. Las cuantiosas 

inversiones realizadas tienen un efecto directo sobre el suelo: incrementar 

exponencialmente su valor.15 

Jorge Legorreta. al abordar Ja problemática de las rentas inmobiliarias, explica 

que "'la tendencia impUcita de acumulación de capital por el aprovechamiento del suelo 

urbano, ha provocado que la valorización desarrollada con mayor intensidad en las 

áreas centrales. se desplace hacia áreas periféricas en donde sus efectos son 

,. OCDE. El Entamo Urbano ... op. cit .. p. 50 

' 5 P•r9 eate caso, ver en los cuadros anexos. montos de Inversión de la promoción inmobiliaria en Santa 
Fe, proporcionados por Servlck>s Metropohtanos del O F. 
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incipientes o han tenido menores alcances". Sei"lala también que ·un efecto de este 

fenómeno ha sido la expulsión de la población del centro a la periferia."18 

El apartado anterior se centró en la problemática y valoración de algunos puntos 

importantes de la ciudad, como Polanco y el propio Centro Histórico, que son en la 

actualidad algunos ejemplos de valorización intensiva del suelo. implementada por el 

capital inmobiliario. Sin embargo. Santa Fe comienza a evolucionar del aprovechamiento 

hacia la utilización intensiva del suelo, creando nuevas formas de centralización 

locacional periférica de actividades a partir de la creación de una multiplicidad de 

mercados en el manejo de servicios corporativos. asf como de instituciones financieras. 

Todo esto conlleva a pensar, a manera de hipótesis, que el nuevo modelo de 

ciudad que se está gestionando trata de participar activamente en ese orden 

internacional de servicios y finanzas que existen en las ciudades más importantes y que 

Saskia Sassen da la categoria de globales, como Nueva York, Londres y Tokyo, por ser 

considerados centros financieros mundiales por excelencia y centros preferenciales para 

el manejo de servicios a nivel global. 17 

En el caso del centro de la ciudad de México se destacó la p.-oblemática en el uso 

de su suelo después de los sismos en los puntos más estratégicos y dinámicos de su 

alrededor. concretamente la Alameda y su proyecto de reconstrucción, con una alta 

participación del sector privado inmobiliario (internacional sobre todo). 

En este punto se percibió cómo su infraestructura comercial busca ser 

revalorizada para ••acceder" a ese o.-den global que trata de desiHnpeñar la ciudad a 

nivel mundial, con un nuevo tipo de actividad económica dife.-ente a la industrial, 

provocando sin embargo, paralelamente a ello, una problemllltica de segregación social 

po.- el manejo privado sobre el espacio que tanto p.-omotores corno desar.-olladores 

t• "Rentas Inmobiliarias y Mercado del Suelo en las Penfenas Urbanas", en~ No. 1. enero-marzo 
de 1989. Mexaco. 

u Sassen. Saskia. op. cit .• p. 126-127. 



tratan de poner en marcha en la zona de la Alameda, expulsando población del área (lo 

mismo que sucede con los reubicados en Santa Fe). 

En el caso del provecto Santa Fe se mencionó cómo éste fue concebido, entre 

otras cosas, para satisfacer las necesidades de infraestructura comercial de las zonas 

residenciales, para evitar largos desplazamientos hacia la zona centro. 

Asimismo, otro ejemplo de esa infraestructura comercial han sido los 

magnocentros comerciales en el área de lnterlomas (municipio de Huixquilucan). donde 

el valor del suelo empieza a adquirir nuevas caractedsticas. 

Lo anterior muestra que la tendencia impllcita a la acumulación en el rubro 

inmobiliario forzosamente necesita suelo para su posterior valorización. Lo que aqui se 

trata de destacar es la importancia del suelo urbano dentro de la actual orientación del 

modelo integracionista v la manera como la promoción inmobiliaria transforma los usos y 

destinos del suelo. 

En esta investigación no se pudo pasar por alto la acción del suelo, pues las 

estructuras de orden global aprovechan la acción del espacio y su estructura social. 

Al parecer. la transformación en los usos del suelo responde también a una 

dinámica internacional que actúa en la recomposición industrial de la base económica de 

las principales ciudades globales (ya seftaladas con anterioridad) y bajo esa misma 

dinámica tratan de colocarse ciudades como la de México. 

No es aventurado pensar que aquellos promotores internacionales (Reichman

lnternational. por ejemplo), que durante la década de los ochenta desarrollaron algunos 

de los mayores y más espectaculares proyectos de altlsima calidad en ciudades como 

Nueva York (el World Financia! Center) o Londres (el Canary Wharf), traten de abarcar 

en la ciudad de México. a partir de su incursión y participación en provectos inmobiliarios 
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como los ya mencionados, un amplio espectro de ese tipo de actividades financieras que 

se desarrollan a ni\1ef mundial. 

El capital inmobiliarío ha transformado la cond;ción del suelo constituyéndolo en 

uno de los circuitos económico, financiero, polftico y social, determinante de la 

orientación, caracteristicas y modalidades que asume el proceso de urbanización en 

México. 

El proyecto Santa Fe entra en esta nueva orientación que asume el proceso de 

urbanización. a partir de ese circuito económico y financiero que genera el desarrollo 

inmobiliario, utilizando al suelo. en tanto bien no reproducible, como soporte para la 

modernización y acumulación. Es un punto que, de acuerdo con lo anterior, concentra 

las manifestaciones de las distintas formas de capital. Sin embargo, proyectos como 

éste encajan dentro de la lógica de urbanización modernizante. 

Se trata de un proceso de modernización que pasa por fa transformación de los 

valores y usos del suelo, contando con la intervención de grandes empresas de la 

construcción (desarrolladores inmobiliarios). asl como de agencias inmobiliarias lideres o 

bien con la del propio Estado. Su mercado lo constituyen sectores de los estratos 

sociales de alto ingreso. integrados e incorporados más cualitativamente al desarrollo 

del país. Proyectos inmobilianos modernos como Santa Fe. amplían aún más los 

espacios de consumo de la ciudadanla cuyas necesidades son totalmente opuestas a 

las del resto de la población de la ciudad. 

Son estratos sociales acostumbrados a tener. como menciona Barros Nock, 

independencia en su espacio urbano, ya sea en cuanto a oficinas, servicios, comercio y 

vivienda. 

En la zona de.estudio, la promoción inmobiliaria responde a un objetivo; es decir, 

asegurar fa gestión del capital en este rubro, en una fase de transformación en 
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mercancfa-vivienda de altos ingresos, proyectos comerciales, así como una 

transformación en los usos del suelo. 

En el caso del proyecto Santa Fe puede decirse que, para que la producción 

inmobiliaria fuera posible, debieron de haber operado varios procesos, entre los que se 

pueden destacar los siguientes: 

1. La revalorización del suelo en la zona; 

2. La regularización en la tenencia y uso del suelo y 

3. La intervención de firmas constructoras y de empresas inmobiliarias y todo ello filtrado 

por la acción directa del Estado quien, a través de su rectorfa y potiticas. sentó las 

bases para la transformación, formación y despegue del mercado inmobiliario de alta 

rentabilidad. conformando la clientela adecuada para cada tipo de submercado. a 

través de sus pollticas social y financiera, dotando a las áreas en cuestión de 

infraestructura inmobiliaria de primer nivel. 

El análisis toma un punto de la ciudad que por sus caracterfsticas hace pensar 

que en el nuevo modelo de ciudad tendrá un lugar importante la promoción para el 

capital privado. Sin embargo. a nivel de la estructura social, la segregación reforzará y 

favorecerá aún más la constitución de comunidades que, de un lado, refuerzan ya las 

distancias sociales y espaciales y, de otro, dicha segregación transforma ya· 

dinámicamente la diferencia en contradicción. 

La valorización de ese urbanismo sigue estando destinada a una escasa minoria 

de estratos sociales con niveles de altos ingresos. con posibilidades de alto consumo 

tanto en bienes y servicios como en espacio. Este tipo de sectores, por supuesto, tiene 

acceso al mercado de vivienda residencial a través de los circuitos financieros 

inmobiliarios en donde la promoción inmobiliaria. en sentido estricto. juega un papel 

fundamental. 
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El proyecto Santa Fe. como se ha visto, esté contribuyendo a la expansión física 

de la ciudad en un punto muy especifico de ésta, con ayuda de los circuitos financieros 

del capital inmobiliario. 

Por otra parte, la participación del Estado en el aprovechamiento de su 

valorización ha sido fundamental. De hecho. en México la valorización del suelo 

mediante su preparación e incorporación a los procesos de acumulación. es y ha sido 

una de las principales funciones del Estado (raalizadas a través de sus politicas urbanas 

y generales), más que de los promotores inmobiliarios. Es en si la promoción y acción 

del Estado las que impulsan e incentivan la acción de la promoción inmobiliaria privada y 

no a la inversa. 

En el caso de México, el Estado ha sido et principal promotor e impulsor por 

excelencia. tanto de la promoción inmobiliaria privada como de la social (comandada por 

los propios aparatos del Estado) e incluso, en forma indirecta y no explicita. de la 

urbanización marginal. Asimismo. ha participado activamente en la formación de las 

rentas inmobiliarias nacionales. 

La participación del Estado y su acción en la promoción y fonnaci6n del mercado 

inmobiliario se resumen en los siguientes puntos: 

1. Canaliza constantemente recursos financieros, realizando inversiones públicas, asi 

como obras en infraestructura básica para el desarrollo de las grandes ciudades, en 

particular en la de México, con lo que el Estado se constituye en el agente más 

dinámico de la valorización del espacio y del suelo en las áreas urbanas y. como tal, 

en el impulsor central de la promoción inmobiliaria. al absorber la mayor parte de los 

costos de la urbanización, garantizando asi la máxima tasa de ganancia a los 

sectores inmobiliario y de la construcción. 

2. A través de la licitación pública para la construcción de grandes proyectos (como se 

verá más adelante). Tanto en las ciudades como en el territorio nacional el Estado ha 
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prohijado el fenómeno del contratismo y en forma permanente ha favorecido el 

desarrollo y expansión del sector de la construcción de alta rentabilidad. 

Por ejemplo, en el proyecto Santa Fe participan empresas de la construcción tan 

importantes como ICA, en asociación con promotores inmobiliarios internacionales. 

Estos grupos se han fortalecido debido a sus intereses estrictamente mercantiles. 

Proyectos como Santa Fe son reflejo, además, de las poUticas sectoriales con alta 

incidencia en lo urbano, que han contribuido también significativamente a la generación 

de fenómenos tales como el proyecto Alameda. el World Trade Center. Metrodome 

lnterlomas etcétera. 

En el caso especifico de este proyecto urbano el Estado ha jugado un papel 

determinante mediante la instrumentación de un conjunto de estfmulos, políticas y una 

adecuada protección que ha prohijado el desarrollo privado, capitalista de esta actividad, 

haciendo de ella un negocio demasiado lucrativo para los sectores participantes. 

Por lo anterior, se deduce que el Estado ha sido el impulsor central de la 

promoción inmobiliaria privada. Su papel ha sido destacado y fundamental para la 

generación y despliegue de esta actividad. originando con ello un nuevo tipo de 

expansión fisica de la ciudad y también de la celeridad y reproducción de la 

"urbanización marginal" a partir de la promoción privada sobre el espacio. 

Para ejemplificar lo siguiente cabe hacer mención al ofrecimiento que el DDF hizo 

en marzo de 1993 a inversionistas extranjeros de Nueva York, Seattle, Texas, 

Washington. Arizona. California y Chicago, para poner a concurso varios 

macroproyectos urbanos en distintos puntos de la ciudad. 

Dichos macroproyectos urbanos expuestos a detalle fueron: los magnocentros 

comerciales en la zona de lnterlomas, el Country Club Lomas. Frondoso, Santa Fe. 

Plaza Coyoacán v Pedregales de Coyoacán. 
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De los seis proyectos ofrecidos, cinco son privados, a excepción de Santa Fe. 

que ha sido promovido por el Departamento del Distrito Federal. 

Asimismo. desarrolladores inmobiliarios como grupo SARE han invitado a 

promotores inmobiliarios extranjeros a participar en la otra ciudad. aquella que se 

empieza a cotizar en dólares, donde existe una cobertura muy amplia para el desarrollo 

residencial de la "high society". 

Al principio de este apartado se hacia referencia a un punto de vista expuesto por 

Jorge Legorreta, en donde se explicaba cómo, desde una perspectiva de la acumulación 

urbana, desarrollada con "mayor intensidad" en el centro. se ha tendido a un 

desplazamiento paulatino de la valorización del suelo, como fuente de acumulación, 

hacia la periferia. 

Legorreta explica que dicha valorización del espacio urbano periférico aún es 

incipiente; sin embargo, algunos de los macroproyectos urbanos ofrecidos al capital 

privado se ubican en la periferia. Dichos proyectos son: el Country Club, en 

Tecamachalco-Naucalpan y en Huixq~ilucan los magnocentros conlef'ciales. 

En la zona de Tecamachalco, Estado de México, el Country Club se ha destinado 

a la gente de més altos recursos y dicho proyecto se construye sobre una superficie de 

un millón 400 mil metros cuadrados. Es el más caro y el mejor de k>s cinco proyectos 

privado•. 

Aunque los datos demuestran que por su capacidad financiera el Distrito Federal 

es el espacio económico que mantiene los niveles más altos en la dotación de servicios 

con respecto a su periferia. esta última concentra a estratos con un nivel de ingreso muy 

considerable (para este caso se pueden revisar el cuadro sobre la distribución del 

ingreso en la ZMCM, elaborado por el INEGI en base al XI Censo General de Población 

y VNiend• y el mapa sobre concentración del ingreso en el D.F .• que se insertan a 

continuación). 
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MUNICIPIOS Y DELEGACIONES QUE CONCENTRAN POBLACIONES DE INGRESOS 
BAJOS Y AL TOS, 1990• 

Delegación o Más de 1 O salarios Hasta un salario 
MuniciDio minimos • 3.46% minimo + 18.3% 

Alvaro Obregón 4.96 21.69 
Benito Juárez 8.53 

Coyoacán 5.56 
Cua1imafpa 4.47 20.50 
lztapalapa 22.48 

Magdalena Conlreras 4 99 22.24 
Miguel Hidalgo 7.00 

Milpa AJta 31.82 
Tláhuac 24.68 
TlaJpan 5.31 

Xochimilco 22.16 
Atizapán de Zélragoza 6.39 20.36 

Cuautitlán lzcalli 5.75 
Ecatepec 22.14 

Huixqullucan 12.06 
Naucalpan 5.85 20.56 

Tuftitlán 20.91 

Fuente; cuadro tomado de: Negrete, Ma. Eugenia y Graizbord, Bons. en Población, Espacio 
y Medio Ambiente en la ZMCM. El Colegio de México, 1993. 

•Cáleulos elaboc"ados con base en información del INEGI. XJ Censo General de Población y 
Viviend• del Distrito Federal y Estado de Mth:lco, 1990. 
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Lugares como Tecamachalco (Naucalpan. Estado de México). lnterlomas 

(Huixquilucan, Estado de México) y la zona más desarrollada de Santa Fe (en las 

delegaciones Alvaro Obregón y Cuajimalpa, periferia del Distrito Federal), por citar 

algunos, participan más activamente en la acumulación de la renta urbana. lo cual les 

permite acceder a otros niveles de privilegios que se reflejan en un mayor consumo de 

servicios, infraestructura. comunicaciones etcétera. 

Los sectores de la ciudad donde el precio del suelo es más elevado 

coincidentemente son los lugares donde las infraestructuras urbanas presentan mejores 

condiciones. 

En la periferia empiezan a destacar, hace algunos anos, zonas que al concentrar 

una gran cantidad de recursos económicos participan más abiertamente dentro de la 

lógica global del Estado, aprovechando su posición en la economia de la ciudad para 

valorar aún más un factor económico tan importante como lo es el suelo, a partir de 

proyectos privados con gran participación del capital inmobiliario. 

Las considerables inversiones privadas que han ocurrido en las últimas gestiones 

gubernamentales han definido en buena medida los territorios en la ciudad. por ejemplo, 

delegaciones céntricas. del sur y del propio poniente, reflejan la nueva fisonomfa del 

poder económico en la metrópoli. Es una ciudad que loa promotores empiezan a cotizar 

en dólares, encontrando en el suelo la vfa para valorizar sua rentas dentro de las leyes 

del nuevo mercado. 

La importancia del suelo, más que la de cualquier otro bien o servicio, se inscribe 

en una doble lógica: primera. la denominada polltico-popular y; la segunda, que para el 

caso que nos ocupa se puede denominar de modernización capitalista urbana. De un 

instrumento de regulación social y politica, el suelo se ha ido trastocando 

progresivamente en otro de regulación económica y financiera: es decir, participa cada 

vez más en la lógica de la acumulación, asf como de los requerimientos que et desarrollo 
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global plante• •I sistema polftico. y de las presiones que de manera creciente ejercen 

sobre 61 los distintos sectores de la sociedad. 

El proceso de modernización dentro del desarrollo urbano ha intentado liberar 

trabas para transformar al suelo en un espacio ágil y apto para la inversión y ganancia 

capitalista, tratando de desmantelar los mecanismos populares y hasta clientelares que 

han permeado la evolución del mercado del suelo, para inscribirlo de lleno en la lógica 

de la acumulación modernista, en donde la promoción y producción inmobiliaria, lejos de 

ser un proceso uniforme, homogéneo y de elevados efectos sobre la integración social. 

dada la doble lógica en la que también se inscribe, resulta en otro crecientemente 

heterogéneo y en exceso contradi!=-torio, siendo el proyecto Santa Fe prueba de ello. 

El capital inmobiliario hace participes dinámicos a los grupos urbanos más fuertes 

e identificados cada vez más con los objetivos del desarrollo modernista de la nación, 

siendo la ciudad el espacio predilecto para ofrecer tales condiciones y espacios urbanos 

como Santa Fe son receptores directos de esas nuevas ventajas que progresivamente 

impone el proceso de modernización al desarrollo urbano. en donde las tendencias a la 

segreg•ción territorial son aün mas patentes. 

C. El es.,.clo como un bien de consumo en Santa Fe: reconversión en 

el uso del suelo 

Este punto, sin apartarse de la orientación expuesta en los dos apartados 

anteriores. busca destacar la función del suelo como un bien de consumo. al convertirse 

en un satisfactor de necesidades urbanas, básicas para la reproducción social de 

estratos con un atto nivel de dem•nda. 

Si bien el suelo urbano no es un medio de producción. su valor de uso le hace 

poseer condiciones indispensables para la realización de un sinfin de actividades. 



La categorfa de consumo aplicada al caso de un factor urbano no reproducible, 

pero sf fácil de valorizar, en su sentido más genérico, describe un proceso de 

adquisición de mercancfas (en este caso el suelo) y servicios para obtener s•tisfacción 

directa de ellas. 

El suelo en los circuitos capitalistas adquiere la categoria de mercancía en el 

mercado inmobiliario, al ser aprovechada su condición para valorizar su uso a partir de 

su consumo y obtener en este caso ganancia!'. extraordinarias sobre dicho monopolio. El 

consumo es pues un proceso de adquisición y su fin es el de obtener una utilidad (en 

este caso en forma de renta). 

La importancia de este bien se presenta a partir también de su consumo 

(especulativo) por las grandes firmas inmobiliarias o por grandes corporaciones 

fin•ncieras. 

El t6nnino consumo presupone una facultad inherente a este bien para acelerar la 

satisfacción de necesidades sociales. en este caso de estratos que concentran los 

medios económicos para proyectarse sobre el espacio y explotar su valor económico, 

valorando la propiedad privada de este monopolio. 

Otro factor importante sobre la valorización de este monopolio a partir de su 

consumo ha sido la transformación de la renta en ganancias extraordinarias desde el 

momento en que una condición locacional o fisica muy especifica, como la que 

proporcionan espacios como Santa Fe, ha abierto las posibilidades al capital inmobiliario 

(promotor o desarrollador) para protagonizar importantes cambios en et uso y contenido 

del suelo, que incluye su adquisición para un uso del terreno más intensivo. con un 

nuevo tipo de actividades que también satisfacen necesidades de prestigio.social. 

Lo que aquí se busca es destacar su papel en un mercado especifico 

especulativo y rentable para satisfacer necesidades de alto consumo. 
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Lo anterior implica que si dicho elemento actúa como un factor de consumo activo 

en la zona de estudio, su comportamiento, al parecer, ha estado condicionado por 

factores sociales y económjcos tales como: 

Socialmente, se ha mencionado que en esta zona el uso del suelo ha cambiado y 

combinado sus funciones para satisfacer las demandas por espacio comercial de las 

zonas residenciales cercanas al proyecto. algunas de las cuales ya se mencionaron en 

su momento, lo cual fes ha permitido acceder a otra clase de status social. Esto quiere 

decir que la demanda por espacio conlleva un fin y éste es su consumo, pues éste no 

implica necesariamente Ja destrucción fisica de una mercancfa, sino la satisfacción o 

utilidad que ésta brinda. 

Por ejemplo, el Centro Comercial Santa Fe, que concentra a firmas comerciales 

importantes como el Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, Deportes Martf. Suburbia, etc. 

proporciona toda clase de servicios comerciales, pero además, brinda estatus a estos 

sectores sociales. 

Sin embargo, esto ha derivado solamente en un entorno con marcados contrastes 

sociales que ha acentuado aún más los márgenes de segregación al interior del 

proyecto. 

La oferta por este tipo de espacios, que generan altos márgenes de plusvalía, se 

ha dirigido a una cantidad especifica de submercados, tales como el habitacional de tipo 

residencial, de alto valor: el comercial, para prestigiadas firmas comerciales y, el 

corporativo. para grandes firmas financieras, tal y como se observa en la zona. Esto por 

supuesto ha tendido a formar racismos espaciales mucho más marcados y cada vez 

mlils concentrados en la ciudad de México. 

Económicamente el constante aumento en las actividades terciarias ha 

ocasionado una demanda por espacio urbano para la valorización de distintas formas o 

manifestaciones de capital a partir de la renta del suelo para actividades de tipo 
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comercial y servicios. Asimismo el factor inmobiliario ha aprovechado el mercado de 

inmuebles comerciales para incrementar sus ganancias. proporcionando espacios a 

importantes finnas comerciales a las que en muchos de los casos sólo les interesa el 

prestigio; no lo que pagan. Tal aprovechamiento ha incrementado los valores 

comerciales del suelo en una forma exponencial. 

Lo anterior guarda una estrecha relación con ese cambio de funciones 

económicas que han utilizado al suelo como soporte y como recurso para la valorización 

de capitales comerciales, financieros e inmobiliarios. 

Al respecto, Melvin M. Webber, en su ensayo "El orden en la diversidad: 

Comunidad sin proximidad',,ª expone que en la actualidad la "quintaesencia" de la 

urbanización ya no es la densidad de población o la aglomeración, sino la 

especialización en información (financiera. comercial etc.) y bienes. Seftala que los 

nuevos modelos locacionales se vuelven considerablemente dispersos. variados y 

consumidores de espacio. 

No obstante que el autor aborda la problemática desde la perspectiva urbana de 

los Estados Unidos, es posible utilizar algunos puntos de su análisis para aplicarlo al 

caso de la ciudad de México. Por ejemplo, dentro del proyecto Santa Fe se puede 

apreciar cómo el uso del suelo experimenta una reconversión en su aprovechamiento y 

en su valor. obviamente, para ser factor consumible por el tipo de especialización que 

dicho autor seftala. Esto significa que los usos del suelo urbano evolucionan en el 

sentido de acelerar determinadas interacciones económicas en el espacio. 

transformando la situación del suelo, excluyendo o segregando otros usos del mismo. 

De este modo, si la ciudad ha evolucionado en el contenido de sus actividades. es 

porque nuevos factores organizativos. que inciden directamente sobre la economia y su 

esp•cio. están sustituyendo a otros valores económicos menos rentables. 

•• Lowdon. Wingo. CIUdftc• y Espacio El V!.Q Fyturo del Suelo Utb@no. Ed. 01kos·Tau. Barcelon•. 1976. 
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Al respecto sel'"ia conveniente analizar los factores que organizan un nuevo tipo 

de ciudad. sustituyendo modelos de acumulación urbana que en un principio se 

apoyaron en actividades industriales. a partir de la década de .loa cuarenta, y que 

actualmente plantean el surgimiento de nuevas fuerzas en su espacio. Una de esas 

fuerzas ha sido el capital inmobiliario. que además de monopolizar. ha asignado al suelo 

nuevas funciones para comprometerlas en una nueva etapa de integración de capitales 

a nivel mundial. 

Este tipo de fuerzas consumen. en el caso de la ciudad, importantes cantidades 

de espacio para acelerar la circulación de las ganancias que les otorga la propiedad de 

un monopolio como éste, preparando a la ciudad además en determinados puntos en la 

normatividad de nuevos usos de su suelo. 

El suelo urbano tiene una nueva perspectiva de actuación en el actual contexto de 

integración global a partir de lo antes mencionado. Además, es consumible en algunos 

puntos de la ciudad por valores de clase privados, que expresan un ••nuevo tipo de 

sociedad urbana" que, como menciona Ma. Eugenia Negrete, "'ha ido conformándose 

como un mosaico fragmentado y heterogéneo en lo social, lo espacial, lo polltico y lo 

administrativo .. , 19 con funci<?nes en su espacio cada vez más comerciales. 

Lo anterior pareciera ser la correspondencia urbana a una cadena de desarrollos 

tecnológicos e informacionales que en mucho están convirtiéndose en una cualidad 

esencial en la cultura de una ciudad que se divide en zonas que se especializan cada 

vez méa en el manejo de la información, en donde los valores del suelo hacen de éstas, 

locaciones de alto prestigio y otras, que permanecen totalmente al margen de estos 

nuevos valores metropolitanos, dificilmente se integran por su condición de atraso social 

v económico. 

1
• Negrete, Ma. Eugenia y Graizbord, Boris. Pob!aciOn Espacio y Medio Ambi91n19 en la ZMCM. Ed. 

COLMEX. 1a. ed. M6xico, O F. 1993. 
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La reconversión del uso del suelo se ha encaminado también en el sentido de 

crear un nuevo modelo de asentamiento con una frontera social bastante diferenciada. 

Por ejemplo, el proyecto Santa Fe representa una forma de hábitat apoyado en un 

modelo de uso del suelo como recurso que cobra cada vez mayor importancia por la 

cantidad de suministros constantes que se introducen en él. asi como por el valor y 

precio crecientes que adquiere, produciéndose modelos de estratif"tcación social y 

empleo muy marcados. 

Sin duda. todos los cambios en las gestiones de tipo económico y social, asl 

como los impactos directos de los más importantes cambios tecnológicos, se han 

traducido en una creciente diversidad de asentamientos urbanos. expresándose en 

formas urbanas totalmente nuevas y radicales en su contenido social y económico, 

representando cortes con la ciudad de hace sólo algunos decenios. con rezagos 

sociales que a pesar de todo no se han logrado vencer. 

Ahora bien, en contraposición con fa idea de Melvin M. Webber. en el sentido de 

que los continuos cambios tecnológicos y sociales se han proyectado en el suelo de la 

ciudad de una manera neutra, desde su muy particular punto de vista y análisis (aplicado 

a ciudades como Nueva York o Chicago), explica que ta creciente facilidad del 

intercambio ha hecho que la localización en el centro de asentamientos de alta densidad 

sea cada vez más asequible a familias de altos ingresos y empresas comerciales: sin 

embargo. para el caso de la ciudad de México. como explica Graizbord Boris, º'los 

cambios en el uso del territorio (económicos, sociales o culturales) analizados desde la 

estructura del érea urbanizada por sus densidades. usos y valores del suelo, no resulta 

en absoluto homogénea: es decir, presenta altas densidades y valores del suelo en el 

centro y en ciertos puntos de la ciudad. al mismo tiempo que bajas o muy bajas 

densidades en la periferia y en algunos valles dentro incluso del área del Distrito 

Federal".2 º 

20 lbld .• p. 15. 
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Cabe anadir que además han sido esos procesos complejos de sustitución en el 

uso del suelo. por ejemplo, de habitacional por otros de tipo comercial, oficinas etc., los 

que han motivado que grupos socioeconómicos con ingresos altos se ubiquen en zonas 

exclusivas, como el poniente, que actualmente es una zona de expansión para firmas 

inrr.obiliarias importantes. 

Javier Delgado2
' menciona que los cambios conllevan una tendencia que tiene 

dos vertientes principales: 

a) Una denominada urbanización de la crisis: modalidad de crecimiento peculiar de 

nuestras ciudades (segregación interna de la ciudad) que sigue presentándose ahora en 

un contexto de cambio del modelo económico y 

b) Una urbanización de la modernidad, que en lo fundamental responde a una forma (no 

Ja única) de reinsertamos en la nueva economfa de los mercados financieros mundiales. 

Es ya un hecho que ciertos puntos en ciudades como México son dominados por 

el poder de nuevas fuerzas económicas a través del alto indice de rentabilidad que 

adquiere el suelo por la transformación de sus usos, considerados por estas fuerzas 

como los más rentables, siendo asf Ja lógica urbana moderna plasmada en el espacio la 

que define cómo y de qué manera se compondrá este mosaico de sociedades en la 

ciudad. 

Es factible decir que la urbanización lleva inmersa en su din6mica una multitud de 

proceaoa privados dominados por el capital inmobiliario. Ahora bien, loa procesos de 

apropiación de eapacioa en el suelo urbano están determinados por las reglas de 

valorización del capital invertido para su transformación, como Santa Fe. Esto implica 

una nueva modalidad de consumo del suelo por la participación de aquele.a actividades 

21 De~ • .lavier. "Las nueva• periferias de la ciudad de U.xico·. En Cambiof 9COf!Omicqw y perif•rt. de 
1•• grandftl ciudi1d9s El C4SQ de le ciudad de M••tco Haemaux. Daniel y Tomas, Francois. UAM. 1~. p. 
109. 
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que por su carácter de rentabilidad estén dispuestas a asumir los costos de dicha 

privatización. 

Además, los costos y los riesgos que implica este tipo de expansión tan 

mercantilizado también empiezan a ser asumidos por ciertos sectores privados 

espacialmente diferenciados. 

La estructura de la ciudad está siend~ forzada hacia una mayor dispersión en 

cuanto a actividades se refiere, asl como a un modelo heterogéneo en su constitución 

de actividades económicas. 

El proyecto Santa Fe merece especial atención, pues forma parte de este ajuste 

de actividades en el territorio de la ciudad, y de la actual arquitectura modernista. en 

donde la coexistencia de nuevas funciones (administrativas y ejecutivas) tratan de 

cristalizarse en el uso de un espacio. que pretende ser convertirdo en un moderno 

centro de negocios. alejado del centro tradicional. atrayendo a grupos económicos que 

consumen o hacen uso de un bien mucho más intensivo como lo es el suelo. 

Et papel de un centro económico tan importante como lo es la ciudad de México, 

busca trascender en el seno de un sistema urbano mucho más amplio, en donde los 

cambios económicos y sociales deben de analizarse e interpretarse ya no en función de 

las cualidades de la ciudad misma. sino como resultado de una lógica que comprende 

los procesos de circulación de la economfa mundial. tos cuales conforman en mayor o 

menor medida el desarrollo de esta ciudad y en donde además las diferentes formas 

que adopta el suelo están contenidas dentro de este esquema. 

El uso del suelo se relaciona con lo anterior no sólo por formar parte de la misma 

naturaleza del alllrea urbana, sino también porque los procesos de acumulación de capital 

utilizan la estructura del suelo para cambiar tanto sectorial como funcionalmente su 

participación en la economia. 

79 

ESTA 
SALIR 

nsrs 
DE LA 

Nft BElf 
BlllllOTECA 



Hasta ahora una idea que se ha venido manejando se ha establecido en el 

sentido de destacar una tendencia y una lógica hacia la integración económica mundial 

en la cual los recientes proyectos de desarrollo urbano de México se han conformado en 

mayor o menor medida. 

Para Peter Wan:t22 las relaciones que establecen ciudades como la de México o 

Sao Paulo, dentro del sistema mundial, aún carecen de un peso importante como las 

que pueden establecer "ciudades mundiales", tales como Los Angeles, Nueva York, 

Londres o Francfort. por lo que un grado de generalización en estos casos podría no ser 

muy adecuado, si se considera el distinto grado de integración que cada ciudad tiene 

con la economla mundial. 

Senala que ni ciudades como la de México 6 Sao Paulo en Brasil poseen la 

importancia internacional o subregional que el status de ciudad mundial exige. La ciudad 

de México y la de Sao Paulo, explica, pronto serán las ciudades más grandes del 

mundo, pero en cuanto a aspectos financieros, económicos. tecnológicos y en términos 

del procesamiento de información, no destacan como las más importantes. 

En el caso de la ciudad de México, concretamente. considera que ésta aún no 

posee nisiquiera la importancia subregional que tienen ciertas ciudades 

centroamericanas con respecto a su grado de integración con la economfa mundial. Sin 

embargo, lo que este autor omite es que esta ciudad, sola, tiene un poder económico 

para producir en un ano lo que toda Centroamérica puede producir en su conjunto en el 

mismo lapso. Desde este punto de vista la ciudad es relevante económicamente y de ahl 

que busque identificarse dentro de este tipo de funciones privilegiadas, a partir de 

distintas formas de aprovechar el comportamiento de un factor económico tan 

importante como lo ea et suelo, dentro da la estructura territorial de la ciudad. 

!z W•n:I. Peter. Meidco: Una Meqeciuded Ptoduccién y Roprostycción d• un Mwd!O Ambiente Urbanp Ed. 
Ali8n.ul. M6•K:o. 1991. 
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En los últimos anos se ha intentado que la ciudad de México transite a otro tipo de 

posición dentro de la econornla mundial, especlficamente a partir de un patrón 

cambiante hacia una economfa urbana terciaria especializada, sobre todo en el Distrito 

Federal. Pero la idea principal gira en torno al reconocimiento de laa relaciones que 

guardan estas formas de desarrollo en la ciudad con las estructuras de uso del suelo y ta 

forma en que sus habitantes. asl como los agentes económicos, interactúan con este 

bien. 

Lo anterior se establece con la elaboración del plan maestro para la zona de 

Santa Fe. Aqui se pone especial énfasis e interés en que la actividad del lugar trata de 

estar enfocada hacia un sector muy especifico de la economia, como lo es el sector 

servicios, en un renglón económico cuyo fortalecimiento puede ofrecer ventajas a la 

ciudad y al país. 

De tal manera. el gobierno trata de propiciar el crecimiento de la ciudad de México 

en una forma que se adecúe en materia económica a los procesos y circunstancias 

nacionales e internacionales. 

La lógica en los procesos de acumulación de capital en el renglón inmobiliario 

exige ta penetración y comercialización de usos de suelo más intensivos. para dar lugar 

a oportunidades de inversión más rentables. 

Una consideración que tiene importancia en esta investigación. al igual que el 

destino del suelo urbano y de la ciudad misma y que involucra a un sector importante de 

su población. es hasta qué punto las zonas residenciales de la ciudad de México estén 

siendo cedidas a actividades comerciales. 

El Proyecto Santa Fe. que es resultado de intensas acciones privadas en el 

espacio. apoyadas e impulsadas por políticas urbanas para refuncionalizar y modemizar 

los usos del suelo. expresa la necesidad de fortalecer al sector servicios. porque si bien 

es cierto que en la ciudad esta ocurriendo un cambio de acumulación dado por la 
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inversión de capitales, especificamente en el rubro del capital inmobiliario, éste está 

produciendo cambios significativo• para las áreas residenciales, en donde los procesos 

de desarrollo del suelo lo han convertido en un terreno altamente comercial y de alto 

valor. 

Como menciona Peter M. Ward " ... dicho fenómeno se relaciona con la creación 

social de una demanda de consumo a través de un medio ambiente construido en un 

circuito alterno de acumulación ... ''.23 Este circuito bien puede ser el proyecto Santa Fe, 

que entre otras cosas tiene una gran capacidad para generar ingresos fiscales. 

D. Valorea comerciales y catastrales del suelo para el proyecto 

Santa Fe 

Los valores del suelo24 que se presentan a continuación, son el resultado de una 

consulta directa con los arrendadores de los inmuebles en esta zona. Tales valores 

representan. por lo demas. un buen parámetro para medir la rentabilidad del suelo en 

una zona como Santa Fe. 

Además, no sólo se realizó la consulta con arrendadores para obtener datos 

sobre los valores comerciales del suelo en dicha zona. también se hizo una consulta en 

documentos oficiales para identificar los valores catastrales del suelo por metro 

n lbld .• p. 2•3. 

2• Se uu el t6rmino "v•k>r"" para h•blar de lo que en realidad son precios; sin embargo, en I• nomenclatura 
de k>a dOCunwnto• oficieles consultados 6se es el m•nejo que se '8 d• a dicho conatpto. C•be por demas 
n!tCC>f'd9r Que el suele> carece de todo valor por ser un bNtn irreproducible y esca..a. 

Parm l9 TeSOf8f'I• del Departamento del Distnto Federal. según la ubicaciOn de k>s inmuebles. existen 
dOS tipoS de valor de auelo: • Arw••· genermlrnente son la• cok>nMts nominaMts: Portales. Del ValNt. etc. 
• Corredora•. son ... principa'8S .vemdas que por su uso tienen un valOr distinto o difentnte • ... •re.•. 

Aaimtamo ... importante aeftalair que el proY9CfO S.nta Fe oftelalmente no .. conakleredo por .. 
Teaorerl• del Oistrtto Federml. según su ubk:aci6n, como un corredor de v•lor. sino un .... que por dem•• 
h• sido tranafonnada por Importantes firm••· neg•ndo a adquirir vak>res comerci9'8s tan importantes como 
un comador inmobiliario. 
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cuadrado registrados por 1• Tesoreria del Departamento del Distrito Federal para el 

proyecto Santa Fe. 

El valor catastral por metro cuadrado para la zona de estudio resutta ser, dentro 

de la demarcación en la cual se ubica el proyecto, uno de los más altos, respecto a otras 

colonias populares aledat\as al proyecto. Esto se debe en mucho a los distintos cambios 

en el uso del suelo dentro de dicha área, que por consiguiente han transformado los 

valores de la tierra. 

En el anexo estadistico número 1, al final de este trabajo, se muestran los 

actuales precios del suelo por metro cuadrado en valores com~rciales, donde se puede 

observar cómo el mercado de inmuebles en dicha zona alcanza ya valores en dólares. 

lo anterior cobra sentido cuando la renta por espacios comerciales en la ciudad 

descendió en un 25º.tó en 1995 y cientos de empresas tuvieron que dolarizar su 

arrendamiento para mantener su presencia en las principales zonas comerciales. 

Tomando en cuenta los precios máximo y minimo de las rentas corporativas en el 

Distrito Federal para el allo de 1996 (45.00 USD/m• en Polanco-Lomas y 12.20 USD/m• 

en el Centro Histórico), puede decirse que la zona de Santa Fe posee valores 

comerciales altos con respecto al minimo y fluctúan entre los 32.00 y 17.00 USO/mª (ver 

acontinuación et cuadro de rentas corporativas para et D.F.) 

Cabe aclarar que ai bien en Santa Fe los precios de mercado del suelo aún no 

son tan altOs como en Polanco, en donde los valores por metro cuadrado alcanzan hasta 

los 45.00 dólares, dicha zona se presenta ya como una atractiva fuente de acumulación 

para loa capitales inmobiliarios. tal vez, sólo un poco por abajo de la zona Polanco

Lomaa. 
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Durante las consultas realizadas25 para obtener los valorea comerciales del suelo 

por metro cuadn1do. - ob-rvó que a mayor número de metros rentados menor era el 

precio de renta por metro cuadrado. Por ejemplo. en el predio de Pet\a Blanca se 

localizó un inmueble en donde de un minimo de 300 metros para renta, los precios 

fluctuaban desde 25.00 a 30.00 USD/m' y, a mayor número (1,000 6 mas) el precio 

disminuia a 24.00 USD/m2
• Sin embargo la disminución en el precio de renta no era 

mucha, considerando un metraje tan excesivo. 

Lo que se puede concluir de esto, es que no es más que una forma de poder 

mantenerse en el mercado corporativo de inmuebles dentro de un proyecto que ha 

incrementado los valores del suelo. 

En la zona conocida como Centro de Ciudad (ver anexo 1, cuadro 4), se 

localizaron dos inmuebles de inversionistas distintos. Del primero, los valores 

comerciales alcanzaban un máximo de 32.00 USD/m2 por menos de 300 metros y un 

mlnimo de 30.00 USD/m2 por la renta de más de 300 metros. En la misma zona. en el 

área de oficinas corporativas, por la renta de más de 200 metros se alcanza un precio 

minimo de 17.50 USD/m2 y un máximo de 25.00 USD/m2 por menos de 200 metros para 

renta. 

En otros puntos cercanos al proyecto Santa Fe. que funcionalmente interactúan 

con ésta. como Bosque• de las Lomas. las rentas corporativas por metro cuadrado 

hasta junio de 1996 alcanzaban un mlnimo de $15.00 USD/m' por la renta de mas de 

1,300 metros. 

Se observará que en los cuadros no existe información disponible sobre los 

valores comerciales del suelo en determinados predios. Esto se debe a que en algunos 

no pudieron ser encontrados loa valores en su totalidad. en tanto que en otros las obras 

de construcción aún no comienzan, por lo que sólo aparecen los valores de aquellos 

25 Por Cueaw Zarco Omar, al Jefe de Unidad Departamental de Contratos y Convenk>a de Servimet, Lic. 
Humberto Sancnez Morales y a afl'9ndador .. de inmbuebles del proyecto, entre los at\os 1995-1996. 
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predios cuya información fue posible obtener. En la mayor parte de los casos se tuvo 

que recurrir a la consulta personal como fuente de información. 

Es importante tomar dos valores que para este análisis son indicadores 

representativos de la valorización de una zona en expansión al poniente de la ciudad 

que. aunque con fines económicos distintos. bien tienden a determinar la rentabilidad del 

suelo en una zona de alto valor como el actual proyecto Santa Fe. 

Por un lado, el valor catastral del suelo26 tiene como único fin calcular una tasa 

impositiva para el inmueble, es decir, no tiene un fin comercial sino fiscal, de 

recaudación tributaria, a partir del cual se llega a determinar el impuesto predial. Este es 

un valor que no varia, independientemente del número de metros del predio en la zona 

(ver anexo 1, sobre valores unitarios para Alvaro Obregón y Cuajimalpa). En cambio, el 

valor comercial de renta y/o venta no es uno y tiende a variar dependiendo del número 

de metros cuadrados que se deseen adquirir y de las condiciones del mercado de 

inmuebles. 

Con respecto a cada uno de los polfgonos27 que conforman al macroproyecto 

Santa Fe. los valores catastrales unitarios del suelo oscilan alrededor de Jos $240.00/m 2 

y se observa el predominio de este valor en Ja mayorla de los predios que conforman el 

área de estudio y que se ubican sobre todo en la delegación Alvaro Obregón. aunque el 

proyecto comprende dos delegaciones polfticas. la ya mencionada y la delegación 

Cuajimalpa. 

19 Este se obtiene multiplicando el valor unitario del metro cuadrado del suelo por el nümero de metros 
cuadrados del terreno. Sin embargo, C!!tate no ea el Unico valor que se considera para calcular el impuesto 
pred'-il La base del impuesto predial ea el valor catastral del inmueble. el cual se detennna mediante la 
aplicación de Jos valorea unitarios del suelo y de la construcción • las superficies de equis inmueble. 
autorizados por la A.amble• de Representantes del Distrito Federal. 

Por tanto. el vator catastral de un inmueble se calcula considerando el valor catasual del suelo y el valor 
cmitastral de ta construcetón. tomando en cuenta los criterioS .. tablecidos por la t.tJla de Valores Unitarios 
de Ed~n en et Distrito Federal 1996 

:17 Dada la magnitud del proyecto Sanr. Fe. se utiliza el tC!!tnnino pollgono para desig,..- a cada uno de los 
predios que conforman a dicho complejo mmob11iario 
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Al llegar a la zona de estudio se observa que los valores catastrales se disparan. 

Por ejemplo. en la colonia popular Carlos A. Madrazo, que está en los límites del 

proyecto, el valor catastral es de $44.00/mª, y a uno cuantos metros, que es en donde se 

localiza el proyecto, el valor se dispara hasta los $240.00/m•. Sin embargo, esto es sólo 

para valores catastrales. 

Ahora. pasando al caso del valor comercial y realizando un ejemplo numérico, se 

verá como éste valor supera en mucho al catastral. aunque este Ultimo en mucho 

también es un indicador importante de la rentabilidad del suelo en Ja zona. 

Ejemclo numérico; 

En la zona de Pena Blanca, en donde el metro cuadrado adquiere un valor 

unitario de $240.00 (para 1996 y 1997), se localizó un proyecto del promotor Parque 

Santa Fe. S.A de C.V .• poniendo a la venta un inmueble para oficinas corporativas con 

una superficie de aproximadamente 300 m 2 , cuyo valor comercial ascendfa a 2,600.00 

USD/m2 • Para determinar el valor catastral sólo hay que aplicar el valor unitario del 

suelo, que corresponde a la zona, que en este caso es $240.00, por la superficie del 

terreno, lo que da un total de $72 000.00. Claro está que este no será el precio de 

mercado del terreno. Para esto, basta multiplicar el precio de venta (m2
) por la superficie 

del terreno, es decir, 2,600.00 USO (300 m2)= 780,000.00 USO (aproximadamente $6. 

084, 000.00). 

Asimismo •. existen otros proyectos en el predio conocido como Cruz Manca, en 

donde los precios de venta alcanzan valores de 1,700.00 a 2,000 USO/m', para 

superficies de 300 m>, 600 m>, 900 m• y 1,500 m•. 

Es importante senalar que, aunque el proyecto no se encuentra dentro de un 

corredor inmobiliario importante, sus rentas corporativas si pueden ser consideradas 

dentro de la ciudad de México como de fas más aftas e importantes. 
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Al respecto, algunos de los corredores de valor más importantes en la ciudad 

de México se encuentran en la delegación Miguel Hidalgo. a la altura de Polanco, por 

ejemplo en Av. Presidente Mazarvk, de la Calz. Gral. Mariano Escobedo, al Blvd. 

Manuel Avila Camacho. Aqul. el valor unitario alcanza los $552.00/mª, siendo el 

máximo también para otras vias como Argulmedes, del Paseo de la Reforma a Av. 

Ejército Nacional; Homero, de Blvd. Manuel Avila Camacho a Calz.. Gral. Mariano 

Escobedo y Horacio, de Moliere a Calz. Gral. Mariano Escobado (ver anexo 1: tabla 

de valores de suelo para tipo corredor en lé::. Delegación Miguel Hidalgo). 

Reflexiones finales en torno a los valores del suelo 

Según los datos que pudieron ser obtenidos en base a las rentas corporativas 

por metro cuadrado y valores unitarios del suelo por metro cuadrado, puede decirse 

que el proyecto Santa Fe concentra valores del suelo en la ciudad muy altos. 

En el caso de las rentas corporativas. para esta área los valores comerciales 

del suelo son extremadamente altos en comparación con otros puntos importantes 

de la ciudad como el propio centro, en donde las rentas corporativas son de 

aproximadamente 12.00 USO/m 2
• 

En el caso de los valores unitarios, a medida que aumenta la cercania al área 

de estudio, éstos tienden a incrementarse. Es decir, se pasa de zonas populares 

(algunas de ellas asentadas todavia sobre minas, como la Carlos A. Madrazo, en 

donde loa valores unitarios fluctúan alrededor de tos $44.00/mª), a menos de un 

metro de distancia. a otro tipo de uso del suelo en donde los valorea se incrementan. 

Para este apartado, se trabajó sólo con aquellos valores que pudieron ser 

encontrados directamente y que en la misma medida pudieron ser proporcionados 

tanto por la Tesorerla del Distrito Federal. como por Servicios Metropolitanos del 

Distrito Federal. 



E. Usos comerc:i•le• del suelo per• el m•croproyecto S•nte Fa 

porat•p•• 

Para este apartado, nos apoyamos en la zonificación para distintos usos del 

suelo que se presentan en el plan maestro de desarrollo para Santa Fe (ahora 

Programa Parcial) y en las etapas de urbanización correspondientes programadas 

para esta zona proporcionadas por Servicios Metropolitanos del DDF. 

Por otra parte, se hacen algunas observaciones a partir de recorridos por ta 

zona para determinar si las etapas de urbanización, previstas para cada uno de los 

predios que conforman el proyecto, han correspondido a los periodos programados. 

Es conveniente senalar que existen predios en donde las etapas de 

urbanización aún no se han cumplido. Algunos de éstos se encuentran. por el 

momento. sin uso o sus obras apenas comienzan. Estos se senalarán en su 

momento. 

Así pues. se comenzará a trabajar por las etapas seftaladas y a partir de la 

observación directa en la zona establecer, sin entrar en detalle, los avances en cada 

zona. esto a reserva de los que se vayan logrando en el proyecto posteriormente. 

Primer• et•p• •prox. de 1989.1995. Para esta et•pa (ver anexo 111, plano 1) se tenia 

prevista la urbanización o construcción de polfgonos como Pefta Blanca. el poligono 

conocido como 8~. una porción de la Alameda Poniente. el poligono denominado 

Centro de Ciudad. una importante extensión de la zona residencial conocida como 

La Loma, la totalidad del pollgono La Totolap•, La Potosi y una parte del pollgono 

Arconsa. 

Pafta Blanca. Este poligono se compone de aproximadamente 14 lotes que 

corresponden a cada una de las clasificaciones de usos del suelo establecidos por el 

plan maestro para esta zona. 

.. 
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Pena Blanca es prácticamente una zona de corporativos que concentra a firmas 

comerciales y financieras como Televisa. Grupo FinancNtro Serfin. Grupo Banamex. 

Organización Bimba. Hewlett-Packard de México, General Electric y un conjunto de 

edificios que se conoce con el nombre de Plaza Refonna, para dar cabida a diferentes 

consorcios empresariales. 

También se encuentran en este polfgono las instafaciones de fa Universidad 

Iberoamericana, las cuales entraron en operación en el ano de 1990. 

Prácticamente las construcciones en este P'Jllgono se han concluido. sin 

embargo. todavía existen algunos lotes cuyas obras aún no terminan o su urbanización 

está proyectada para la tercera etapa (ver foto 1 y 1a.). 

Puede decirse que los usos del suelo aquí son estrictamente empresariales, con 

excepción de fa Universidad Iberoamericana. 

Pollgono 8'1. Este polígono en particular. pertenece a la empresa Televisa y su 

construcción, que estaba proyectada para 1995. aún se encuentra sin concluir. Esto se 

detennina a partir de observaciones directas en la zona (ver foto 2). 

De esta empresa es también un lote ubicado en la zona de Pena Blanca (el más 

grande de este polfgono), pero su construcción está programada para la tercera etapa. 

La empresa construirá aproximadamente 50,000 metros cuadrados de oficinas y 

40,000 més para estudios, sobre un total de más de 16 hectáreas. 

Enfrente de este polfgono existe un uso ya clasificado de suelo para formar parte 

del parque corporativo con el que contará fa zona; sin embargo. las obras aún no 

comienzan. 
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Foto 1. Peña Blanca La principal zona de corporativos financieros del proyecto. El área en verde 
que aparece sin construll" pertenece a la empresa de comunicación Televisa; la cual tAmbien 
construye en el poligono B Y.i. Esta es la firma que ocupa más superficie de terreno en Santa Fe 

\ . \ 

Foto 1a. Esta pane también per1enece a Pefta Blanca. Aquí se muestra corno en la zona aUn 
existe cier1o margen de desocupación en algunos edificios. como el que apat"ece en esta falo. 
sobre la avenida Vasco de Ouiroga. Al fondo se encuentra el nuevo edificio de la Bimba. 





Centro de Ciudad. Asentado sobre la ex mina La Fe y conformado por casi 28 lotes, este 

pollgono presenta una mezcla de usos (ver el anexo número 11. sobre usos de suelo 

para el proyecto Santa Fe) muy diversa en sus diferentes construcciones que se 

plasman en el plan maestro para la zona y van desde vivienda de alto valor. comercio, 

oficinas corporativas, agencias automotrices como la Mercedes Benz, Hoteles (Sheraton 

y Rom•no) y suites ejecutivas (HoHday lnn). 

Haciendo un balance a partir del trabajo de campo en esta zona, por lo menos 

hasta 1996 las obras aún continuaban en varios lotes. De hecho el proyecto conocido 

como Conjunto Coronado no se concluyó en esta primera fase. 

El Centro de Ciudad comprende casi el mismo número de hectáreas (16 

hectáreas) que ocupa TeJevicentro en el polígono 8Y:r y parte de Pena Blanca. Es decir, 

un consorcio ocupa para sus operaciones lo que varias firmas necesitan en un poligono 

de la misma superficie. 

La zona noroeste es la que concentrará la actividad comercial y de servicios. 

Aquf, el uso del suelo será mixto y las construcciones contempladas tendrán un triple 

uso: oficinas, comercio y vivienda (ver foto 3). 

En la zona suroeste los objetivos son totalmente diferentes. En esta parte del 

Centro de Ciudad predominarán las zonas de oficinas, consultorios y vivienda 

departamental residencial. 

La Loma <zona residencian. Este espacio fue seleccionado por el plan maestro para la 

conatrucción de vivienda tipo residencial (uno de varios punto• residenciales que 

considera el plan maestro para Santa Fe). En esta zona se pretende desarrollar un 

intensivo uso habitacional del suelo; el movimiento comercial queda prácticamente 

eliminado de esta érea. 



Para esta primera etapa. sólo una parte de La Loma fue considerada para su 

urbanización. Dicho perimetro de La Loma y de hecho todo este poligono. se encuentra 

situado entre barrancas: la barranca de Jalalpa, la barranca de Ttapizahuay.i. I• 

barranca de Tepecuache, la barranca de Tlayapaca y la barranca de Becerra. 

Sin embargo, la parte contemplada para esta fase se ubica a fa altura de la 

barranca de Tlapizahuaya y la barranca de Jalalpa. Pero apenas se han iniciado las 

obras de infraestructura para fa primera etapa (ver foto 4). 

La Totofapa. Sobre este polígono, que tiene una extensión aproximada de 30 hectáreas. 

se construyó el Centro Comercial Santa Fe. Dicho centro comercial comprende 22.5 

hectáreas de fas 30 que abarca dicho predio. 

Ef conjunto comercial está integrado básicamente por cinco tiendas 

departamentales. algunos servicios financieros automáticos y de sucursal bancaria, 

estabtecimientos comerciales y de entretenimiento, distribuidos en tres niveles. 

Las obras del centro comercial concluyeron durante el segundo semestre de 

1993, por lo que la parte de este predio programada para su construcción se cumpUó 

dentro de los periodos correspondientes a esta primera etapa (ver foto 5). 

Et hecho de que este centro comercial se haya concluido antes de lo programado, 

tal vez se explica por las necesidades de infraestructura comercial para las zonas de 

altos recursos atedatlas al proyecto. que en buena medida cubrfan sus necesidades de 

consumo en otros puntos de la ciudad. 

En este polfgono. el predominio en el uso del suelo tiene un carácter 

intensivamente comercial y de servicios, en comparación con otras áreas del proyecto. 

El uso habitacional prácticamente aqul es más restringido, debido al gran predominio 

comercial y de servicios sobre loa usos del suelo. 
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Fo10 3 Esla zona fo1·ma parte del Centro de Cjudad. cuya superficie cuenta con diSlinlos usos de 
suelo, que van desde vivienda hasta holeles de cinco estrellas. Aquí participa el promotor 
canadiense Paul Re1chman con algunos proyectos de uso mixto. 

Foto 4. Aqui se muestran algunos avances en las obras del proyecto. Al tondo aparece la zona 
residencial conocida como La Loma (las casas blancas). rodeada por barrancas. Enfrente, la 
borranca de TlaPtzahuaya. 



Cabe mencionar que este poligono forma parte ya de la delegación Cuajimalpa. A 

la altura de este centro comercial se construyen casas residenciales. que aunque no 

entran dentro del proyecto son funcionales a éste, pues cubre sus demandas en este 

macrocentro comercial. 

Otro punto de este polfgono es el Vaso Regulador Totolapa, que forma parte del 

plan hidréulico de la zona. el cual pennitirá contener y controlar las aguas pluviales. 

La Potosi. Dentro de los usos del suelo que establece el plan maestro, este poligono 

perteneciente al cliente Nicolás Carrancedo y copropietarios y que forma parte de la 

primera etapa de urbanización, tiene contemplada la construcción de agencias 

automotrices. 

Durante el trabajo de campo realizado (por lo menos hasta 1997) se observó que 

las obras aún se encuentran en proyecto; es decir, que las obras para la primera etapa 

en este predio no se han cumplido. 

~· El poligono Arconsa se localiza al noroeste de la carretera de cuota México· 

Toluca y al igual que en el predio La Totolapa, los usos de suelo son estrictamente 

comercialea. 

Este es el último predio que forma parte de la primera etapa de urbanización 

contemplada por el plan maestro para el macroproyecto Santa Fe y sobre 61 se proyectó 

construir et Complejo Comercial Cifra, perteneciente a dicha finna comercial. que 

engloba a varias cadenas comerciales. 

Para la primera etapa, aproximadamente sobre la mitad del terreno se construyó 

en realidad un centro comercial de autoservicio SAMºS, que al parecer inició sus 

operaciones durante el segundo semestre de 1993 (ver foto 6). 
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Foto S. Este es el magnocentro conocido como Centro Comercial Santa Fe, el cual se encuentra 
sobre el predio La Totolapa. Asimismo, concentra a firmas como Liverpool, Sears, El Palacio de 
Hierro. Deportes Marti. entre otros. El promotor de este proyecto es el grupo DESC. 

Foto 6. Esta loma trató de abarcar tres predios en la zona. Sin embargo. hasta la techa sólo uno 
de ellos desempeña las funciones programadas. éste es et predio de Al'consa que es en donde se 
encuentra ubicada la tienda de autoservicio SAM'S. Los otros dos son La Mexicana (derecha) y 
Cruz Manca (izquierda). los cuales no muestran muchos avances en sus obras. a eJCcepción de 
dos torres corporativas que se construyen en Cruz Manca. 



La otra mitad del terreno forma parte de la tercera etapa de urbanización que va 

de 1998-2005. 

Puede decirse que en la zona que comprende el proyecto Santa Fe sólo existen 

dos poligonos con usos de suelo básicamente comerciales, es decir, Arconsa y 

Totolapa. 

Se tenia proyectado que el centro comercial de autoservicio estuviera integrado 

por una tienda Gran Bazar que ocupara una superficie de casi 17. 000 mª. un Suburbia, 

restaurantes y oficinas corporativas. Tal vez estos tres últimos usos formen parte de la 

tercera etap•. 

Segunda etapa 1995-1997. Para esta etapa son prácticamente tres predios los que se 

contemplaban para su urbanización. Estos son. el resto del polígono La Loma. el 

polígono Cruz Manca y La Ponderosa. estos dos últimos ubicados en la delegación 

Cuajimalpa. 

La Loma. Como ya se habfa mencionado, este predio. que también corresponde a la 

primera etapa de urbanización y al cual ya nos referimos, también forma parte de fa 

segunda etapa. 

La primera parte del predio correspondiente a esta etapa. se ubica entre las 

barrancas de Becerra y Tepecuache, colindando asimismo con fa unidad de reubicados 

Tlayapaca, a un lmdo de 18 barrmnca que lleva consigo eJ mismo nombre. 

V la segunda parte. perteneciente a esta misma etapa, se ubica a Ja altura de la 

barranca de Tlapizahuaya y la de .lalalpa. 

Corno ae aeftalaba anteriormente, lo único que ha iniciado por el momento son las 

obras de infraestructura en la zona, por lo que no se tiene aún previsto la culminación 

del proceso de construcción en todo este pollgono con usos de suelo residenciales. 
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Cruz Manca. Este espacio se caracteriza por tener a dos promotores importantes 

como son Fondo Opción y Reichman-lnternational. que además participan con varios 

proyectos inmobiliarios en la zona y en otros puntos importantes de valor en la ciudad de 

México. 

Las obras ya han iniciado en este punto: actualmente Fondo Opción es el único 

promotor que ha iniciado obras con la construcción de una de dos torres (A y B) que 

están destinadas para usos corporativos. Por su parte Reichman, por lo menos hasta el 

primer semestre de 1996, aún no iniciaba obras de construcción para su proyecto en 

dicho poligono. 

El plan maestro establece usos de suelo mixto para todo este predio: es decir. 

habitacional y servicios; sin embargo, durante el trabajo de campo se observó que por lo 

menos en el proyecto que realiza Fondo Opción los usos del suelo están proyectados 

para ser oficinas corporativas y no exactamente de usos mixtos (ver foto 6). 

Rancho La Ponderosa. Este es el último poligono correspondiente a esta segunda fase, 

cuyos usos del suelo serán mixtos (por lo menos eso establece el plan maestro de la 

zona). 

El predio colind• con I• ex mina El Triángulo, ubicada a la altura del kil6metro 19 

de la autopista de cuota México-Toluca. Sobre una parte de esta ex mina donde se 

construirá un centro de salud que comprenderá asimismo un Hospital ABC para la 

tercera y última etapa del proyecto. 

El plan maestro establece también para La Ponderosa usos de suelo para 

vivienda residencial unifamiliar. Sin embargo, ésta no es contemplada como una zona 

exclusiva para usos habitacionales por el carácter mixto que tend'"* el uso del suelo 

aqui. 
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Tercera et•pa 1998-2005. Loa predio• que form•n p•rte de esta ehlpa se ubican en 

distintos puntos def proyecto. Algunos son lotea que se e'!cuentran dentro de fos 

polfgonos program8dos para su construcción en las dos etapas anterioteS, corno Pefta 

BJ•nca: aquí se ubica un rote que pertenece a 1• empresa Televisa y está programado 

para construirse en esta última etapa; el lote se encuentra en medio de Ja colonia 

popular Cartas A. Madraza y el centro corporativo construido por Fondo Opción vendido 

a Grupo Financiero Serfin. 

En el poligono Totolapa, por ejemplo, 7.5 de las 30 hectáreas que conforman 

dicho predio pertenecen a esta etapa de construcción y en ellas se tiene proyectado 

construir un hotel, un centro de convenciones y oficinas. 

Y en el resto del polfgono Arconsa (ya en la primera fase se destacó que en una 

parte se construyó un centro de autoservicio SAM'S) para esta fase. puede llegarse a 

construir un Suburbia. restaurantes y oficinas corporativas. 

Otro punto se encuentra en la ex mina El Triángulo; programado para esta tercera 

etap•. 

El pollgono denominado la Fe pertenece tambic!m a esta etapa y los usos del 

suelo que aquf se contemplan van desde aervicioa en general, oficinas y servicios 

turfaticos. 

Algunos predios dentro de esta etapa destacan por tener un manejo en eJ uso del 

suelo que encierra grandes contrastes sociales dentro de esta demarcación territorial. 

Tlavapaca·Jalalea. Tal vez este es el sector social m6a imporrante dentro del proyecto 

Santa Fe, compuesto por amplios sectores populares, pues expresa· una vez más ese 

tipo de contradicciones dentro de la eslruclura urbanizada (densidades, usos y valores) 

imperant- en la ciudad (ver foto 7). 
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Foto 7 El sector de reubicados Tlayapaca-.Jalafpa. que por demás se vio afectado dada la 
regeneración tan costosa de la zona, la cual 1end16 no sólo a mcrementar los valores del suelo 
considerablemente, sino además a la expulsion de población 

Foto 8. La colonia popular Carloa A Madrazo. que aún se encuentra habitada sobre minas. 
cercana a la zona de regeneración urbana. Al parecer, esra roma se contetnpla dentro del Brea de 
regeneración del plan maestro. Otro punlo de contraste social 



Tl•y•pae11 ea de. hecho un• zon• de reubicados (pepenedores). que obviamente 

como aenal•b• lgn•cio Gómez Roch '" ... no perm•necerán dentro de eate proyecto .. :•. 

Es importmnte referimos • eat• zona de reubicaidoa, pues está contemplada 

dentro de esta tercerm etap• de urbanización en el plan maestro para el área; por lo que 

faticil ea deducir ("sin temor a equivocarse") que los reubicados ya no estarán al concluir 

esta úttima fase. 29 

Además. los valores del suelo que se han alcanzado en esta parte de la ciudad 

hacen aún mita dificil fa estllnci• de estos sectores en un proyecto de esta magnitud. 

En realidad existen grandes contradicciones entre la politica de éarácte..- social 

que se pretende realizar parm I• zona, como es el supuesto programa de atención a los 

residentes del sector Ttayapaca-Jalalpa •• ... con el fin de que esta zona reciba también Jos 

beneficios que deriv•r-.n del de-rrollo del proyecto Santa Fe y de que esté en 

condiciones de reaiatir el imp•cto q'-- generar6n fas grandes inversiones en la plusvalia 

de fa zon•··· ..29 y I• verd8der• pollticm del Estado, que es privilegiar los intereses de las 

grandes firmas que - han eat8bleeido en esta zona. 

P•r• el e11ao de J•l•IP• (colonlm popul•r) se presenta la misma situación. pues al 

encontrarse territorialmente incluid• dentro de la demarcación del macroproyecto, Santa 

Fe obvi•mente reaentinll el impacto de l•s inversiones que ae realizan dentro del 

proyecto. 

Dentro de las etap•• de urb•nlz.aci6n contempl•das para la zona 

proporcionad- por Servimet. -tm colonia no ae contempla para ninguna de laa fases 

• Al reap9CIO. .. Wnpotl8nte -"alar que en un principio la• Zedec• ~· de ser instrumentos 
norrnetivos en epoyo • le p&eneeci6n. de le ciudMI de M6xico, aprobrmd•a e incorporadas por primera vez 
denlrD del programa de -....olk> urbano delegacional en su versión 1987, danb'O de sus objetivos "taba 
el Never le ~ ul'b9ne de zona. especlftcas de le ciudad a ma~or ctemlle. Sin embargo, su polltc. 
en - - fue de control. - o dHalojo. De ahf. q- la actual Ley de De .. l'YOflo Urbano -_......F ___ fU-jurf-. 

19 C.-peM de lrtformlM:IOn Baaice 801Wa San'8 Fe. OOF. 5enticios Metropolitmnos, S.A. de C. V. 
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del proyecto: sin embargo, al revisar la carpeta de información b.ilisica se encuentra con 

que ésta aparece contemplada e incluso senalada como parte del espacio seleccionado 

para la construcción de habitación residencial de alta densidad y valor. 

Supuestamente con el programa de atención a dicho sector se buscarla elevar el 

nivel de vida de los habitantes de la región y promover el establecimiento de grupos de 

ingresos medios que influyeran positivamente en el desarrollo del sector Jalalpa~ 

Tlayapaca, para que éste pudiese integrarse completamente a los beneficios de este 

proyecto comercial; pero la realidad para estos sectores es otra. 

Es una situación que incluso también tiene qué ver con el tipo de segregación en 

la ciudad al cual nos hemos referido anteriormente. Es decir, el principio esencial que 

llega a influenciar la distribución de las residencias en el espacio siempre será el 

prestigio social y la preferencia por vecinos parecidos, rechazando toda forma de 

expresión social diferente a la establecida por estos espacios. 

La Mexicana <zona residencial>. Este espacio (ver foto 6), es uno de los cuatro 

-leccionados para la construcción de habitación residencial. Dicho pollgono se 

compone por dos ex minas: La Mexicana y La Estrella, pero la primera es mucho mayor 

en superficie a la segunda, por tal motivo la zona residencial lleva el nombre de la 

primera. 

El predio esté rodeado exactamente por cuatro poUgonos: el relleno sanitario 

Prados de la Montana (Alameda Prados de la Montana), Cruz Manca. Arconsa y la 

última zona residencial en donde se ubicaré el Club de Golf Prados de la Montana. 

Al igual que en La Loma. en estas dos ex minas los usos del suelo que se 

contemplan dentro del plan maestro son para vivienda residencial mixta (unifamiliar y 

plurifamiliar). Además existen usos reservados dentro de este pollgono para colegios 

privados, ya en construcción y pronto en operación. 
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Foto 9. Esta zona a pesar de que se encuenlra fuera de los limites del proyecto muestra una 
perspectiva de eómo el acceso a los bienes y servicios urbanos básicos como la vivienda queda 
restringido a sectores de escasos recursos. Arriba de estos asentamientos informales comienza ta 
zona residencial Bosques de las Lomas. 



Zona residencial y club de golf Prados de 1• Montana. La zona residencial conocida 

como fraccionamiento Portal del Sol. junto con et Club de Goff Prados de la Montana. 

se ubican en un mismo poligono; es decir. el club de golf forma parte del 

fraccionamiento residencial. 

Es el último predio seleccionado para formar parte de la esencia residencial del 

pf'"oyecto y se ubica sobf'"e el camino San Mateo-Sta. Lucia, frente al poligono con uso de 

suelo para vivienda residencial La Mexicana y el predio Arconsa, en donde se encuentra 

elSAM'S. 

Sobre la Av. Tamaulipas. a unos cuantos metros del club de golf, se encuentra 

otro reacomodo de habitantes de Santa Fe en la colonia Santa Lucfa. 

Algo importante que se debe de senalar sobre este club de golf es que su 

construcción ha absorbido tierras ejidales. respecto a lo cual existe una contradicción 

sobre la conformación de este proyecto. 

Durante el trabajo de campo realizado en la zona, al llevar a cabo algunas 

entrevistas,30 supervisores de obras en la entonces •zedec" Santa Fe, senalaban que 

aunque el proyecto en si trataba de actuar como un colchón entre las zonas populares 

extendidas sobre la parte baja del proyecto y las zonas residenciales como Bosques de 

las Lomaa. Lomas de Vista Hermosa etc.. ubicadas al nororiente y norponiente del 

predio. también actuaría como un dique. evitando en cierto modo que la ciudad se 

siguiera eactencUendo por este punto, con asentamientos irregulares. Sin embargo. esto 

se contradice nuevamente en la realidad, pues la ciudad sigue absorbiendo e 

incorporando para su crecimiento y expansión zonas ejidales periféricas. 

Aunque el club de golf no se construyó sobre tierras ejidales. si ha necesitado de 

éstas para ejercer sus funciones y valorar el suelo en b•ae a nuevos usos. 

>0 RealiUM:Mla por Cueata Zarco Omar. al Ingeniero de obras del proyecto. Roberto Flores. Lugar, '"CaS<ill 
Roa.- de S.rvimet, Mptiembre-octubnt de 1995. 
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CAPITULO 111. ACTUALES CARACTERISTICAS EN EL DESARROLLO DEL 

CAPITAL INMOBILIARIO DENTRO DEL PROCESO DE 

GLOBALIZACIÓN: PROYECTO SANTA FE 

A. Dellmltaclón gaogr•flca del entorno 

El macroproyecto Santa Fe comprende una extensión de casi 850 hectáreas. que 

se localizan al poniente de la ciudad de México, abarcando parte de las delegaciones 

Alvaro Obregón y Cuajimalpa. 

Se trata de un terreno de grandes contrastes topogr6ficoa y ecológicos (además 

de los económicos y sociales). limitado al norponiente por la barranca del predio de la 

antigua mina conocida como La Totolapa, hasta la intersección con la nueva autopista 

de cuota a Tatuca a la attura de la Universidad Iberoamericana y todo el tramo de esta 

autopista conocido como prolongación Paseo de la Reforma. 

Al oriente el predio llega hasta ta confluencia de las barrancas de Tlapizahuaya y 

Jatalpa; al suroeste hasta la barranca de Jalalpa, en el lugar en el que se encuentra con 

la avenida Tamaulipas y. al sur está limitado por las avenidas Tamaulipas desde la 

colonia Jalalpa hasta el fraccionamiento Prados de la Montana U. Por último, al poniente 

el terreno se extiende hasta los limites de los predios conocidos como Arconsa, 

Escorpión y Ponderosa. 

La zona está comunicada con la ciudad de México a través de la prolongación 

Paseo de la Reforma y la avenida Vasco de Quiroga por el nororiente. mientras que por 

el suroriente la conectan las vialidades San Antonio-Camino de Minas-Jalalpa y las 

avenidas Santa Lucia. Molinos, Barranca del Muerto. Centenaño y Tamaulipas. De sur a 

norte la avenida Coral enlaza a la Tamaulipas con la prolongaci6n Paseo de la Reforma. 
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La estructura vial propia de este macroproyecto urbano se ligaré con las avenidas 

mencionadas anterionnente para facilitar la comunicación de oriente a poniente y 

establecer una liga norte-sur fundamental para la región, ya que la intercomunicará con 

Cuajimalpa y la zona de Tecamachafco (una de fas zonas periféricas de más altos 

recursos). 

Ahora bien, bajo la antigua carretera a Toluca se han construido túneles que 

permiten el acceso directo de Santa Fe al fraccionamiento Bosques de las Lomas (otra 

zona con un alto contenido residencial), con Jo cual se ha facilitado la comunicación vial 

con todo el norponiente del área metropolitana. 

De la red vial de la zona destacan por su importancia la vialidad que unirá a La 

Totolapa con fa glorieta de fa nueva carretera a Toluca; el acceso que comunicará a 

Pef'ia Blanca con la zona residencial de La Loma; la conexión de Ja Av. Tamaufipas con 

la nueva carretera a Toluca y el acceso al desarrollo desde fa nueva carretera a Toluca 

por medio de un paso a desnivel. 

Como se pudo apreciar por los recorridos realizados en la zona, el equipamiento 

en servicios se implementó prácticamente para evitar tardados desplazamientos de los 

habitantes de las zonas de altos ingresos. Es decir, las vialtdades implementadas 

destacan en muchos de los casos por su conexión con las zonas residenciales y/o en 

ciertos casos son de difusión urbana, como la nueva autopista México-Toluca.' 

B. Antec:edentea lf objetivos del provecto Santa Fe 

En la búsqueda por generar nuevos espacios urbanos para absorber fa presión 

inmobiliaria se promovió el Programa de Desarrollo de la Zona de Santa Fe. 

1 Barros Nock. Manuel. .. Progr•m• 5ant.a Fe" En Prqy«cio• ufbanos y metropglitanos Los retos de fa 
ciyq..t de w.ldep Ed. Fund8Ción D1srtrito Federal. Cambio XXllO.F Mexeo. 1993. pp_ 124-125. 
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El origen del proyecto Santa Fe se sitüa en el ano de 1984. a ralz de los primeros 

decretos expropiatorios para el mejoramiento del centro de población en la zona de 

Santa Fe-Contadero y Santa Lucia-Santa Fe. expropiando para tales efectos diversos 

predios ubicados en las delegaciones Alvaro Obregón y Cuajimalpa de Maretas. con una 

superficie de 426 hectáreas, 35 áreas y 97 centiáreas. 

Dadas las dificiles condiciones en la zona, por la existencia de un tiradero de 

desechos sólidos de grandes proporciones (el cual habla rebasado los limites de su 

capacidad), resultó necesario transformar la zona para proporcionar mejores 

condiciones de vida a sus ocupantes, mejorando un centro de población que estuviera 

acorde a las exigencias urbanísticas actuales. asl como construir reservas territoriales 

ecológicas. 

Con las actividades de pepena de basura proliferaron los asentamientos precarios 

en zonas de alto riesgo. Además. la presencia de asentamientos urbanos perimetrales 

contribuia con importantes descargas domiciliarias y de tiro de basura a las barrancas, 

aumentando el deterioro de la zona. 

Algunos otro~ antecedentes de la problemática en la zona se ubican a partir de la 

explotación de enormes yacimientos de arena y grava, para obtener insumos y 

agregados para la construcción en la ciudad de México. 

L• extracción de estos materiales en un principio se realizó en forma artesanal. 

Sin embargo, hace aproximadamente 30 anos la explotación de dichos materiales 

adquirió un carécter industrial. que tuvo graves consecuencias para la zona, por ejemplo: 

• Los mineros, al adquirir extensiones considerables de terrenos sin ningí.ln valor 

inmobiliario, realizaban una explotación irracional de los insumos atendiendo a sus 

inte,_. meramente comerciales. 

• La depredación ecológica de la zona. 

101 



• También la extracción irracional de agregados pétreos motivó la existencia de 

grandes crateres. Esto hizo t•cil convertirlos en tiraderos de basura y fomentar con 

ello las actividades de papen•. 

Por fo anterior. el gobierno de I• ciudad. dadas las diffcites condiciones de vk:la de 

los habitantes de la zona y el tipo de problemática que ello representaba para la ciudad, 

intervino desde 1982 a partir de diversos programas y estudios. El decreto expropiatorio 

de varios predios para la zona de Santll Fe. sat'tala textualmente lo siguiente: 

.. La Ley de Expropiación considera como causas de utilidad púbHca el 

establecimiento de servicios públicos. Ja apertura, ampliación o alineamiento de las 

calles y aquellas obras que faciliten el tránsito. el embellecimiento. ampliación y 

saneamiento de las poblaciones; la construcción de escuelas. parques y jardines. así 

como cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo y la creación o 

mejoramiento de centros de población. Dichas causales se presentan en este caso, por 

lo que se hace indispensable I• adquisición de los predios necesarios para una correcta 

planificación de Ja zona, la preservación y regeneración ecológica y para destinarlos a la 

lotificación de fraccionamientos para vivienda de los sectores populares. 

Que el mejoramiento del centro de población compuesto por los predios 

Tepecuache. Preconsa. Jalalpa. Tlapizahuaya, Hospital, Tlayapaca. Aureli-Viadas. 

Particulares, El Pedregal, Carlos A. Madraza, Prados de la Montalla 11, Prados de la 

Montana 111, Prados de la Montana IV. Héctor Velázquez Cardona, Casa Blanca, La 

Alameda, Soyogualan, El Triángulo, La Ponderosa. Cravioto, Escobado, Cruz Manca v 
La Mexicana. representa un beneficio colectivo para un gran número de habitantes y una 

incorporación de esa area a las adyacentes ya urbanizadas. al incrementar la impartición 

de esta región urbana. 002 

Las primeras obras de urbanización en dicha zona comienzan en el allo de 1982 

cuando se autoriza a la empresa Servicios Metropolitanos, S.A .. de C. V., enajenar el 

2 et.no Oficial. 27 de julio de 1984. 
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predio con superficie de 20 ha. denominado Pena Blanca, ubicado en la Delegación 

Alvaro Obregón, D.F., a efecto de que en él se construyan las nuevas instalaciones de la 

Universidad lberoaimericana. 

En 1987 se constituye I• Zona Especial de Desarrollo Controlado (Zedec) Santa 

Fe que, como instrumento normativo contenido en los planes parciales delegacionales 

de Alvaro Obregón y Cu•jimalpa, buscaba el mejoramiento y rescate de la zona, con una 

reglamentación estricta del uso del suelo. que aprovechara su ubicación, infraestructura, 

suelo y elementos de acondicionamiento. 

Posteriormente se expide et decreto3 por el que se desincorpora de los bienes del 

dominio público del DDF, el inmueble denominado Tlayapaca, ubicado en la Delegación 

Alvaro Obregón y se autoriza su enajenación a titulo oneroso en favor de los beneficios 

del programa de reubicación de los pepenadores del tiradero de basura de Santa Fe. 

Esta acción tratarla de liberar a la zona de todos los asentamientos irregulares en 

la Zedec para hacer mdia rentable la inversión i!"mobiliaria en este espacio de la ciudad. 

En 1989 se generan los primeros estudios y proyectos derivados de las directrices 

del plan maestro para el desarrollo Santa Fe. que establece una zonificación con usos 

del suelo, normas de diseno, construcción y etapas de desarrollo, con criterios 

ecológicos. urbanfstico• y financieros. 

Asi. la Zedec Santa Fe se conceptualiza como polo de desarrollo alternativo al 

crecimiento de la zona poniente de la ciudad. planificada con una serie de pollticas y 

estrategias para su desarrollo de acuerdo con la demanda para distintos usos del suelo, 

con prioridad al sector -rvicioa. 

3 Diario oro-1. os de octubre de 1988. 
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De 1989 a noviembre de 1994 se realizaron obras en la zona por 274.46 millones 

de pesos en infraestructura. de loa cuates 55.18 fueron pagados con obras efectuadas 

por compradores inmobiliarios."' 

Durante la presente administración. se publica el acuerdo5 por el que se aprueba 

la normatividad para la Zona Especial de Desarrollo Controlado Santa Fe. con el 

propósito de aprovechar adecuadamente su ubicación. impulsando su regeneración, 

renovación y mejoramiento por considerarse ~sta un área prioritaria en la planeación de 

la ciudad de México. 

Sin embargo. como se especificó en el capitulo 1 la denominación de Zedec 

cambtó a la de Programas Parciales. Cabe mencionar que los programas parciales cuyo 

ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de dos o más delegaciones. se 

subordinarán al Programa General. y deberán ser congruentes entre si, asl como con los 

programas delegacionales. Se hace esta aclaración dado que el proyecto Santa Fe se 

encuentra territorialmente comprendido en dos delegaciones: Alvaro Obregón y 

Cuajimalpa.8 

Los objetivos del proyecto se han definido en tres grandes lfneas: 

• La recuperación ecológica de la zona, prácticamente devastada por la explotación 

minera y el manejo de la basura: 

• La creación intensiva de empteos en el sector terciario de la economia y 

• LJng m41 Uno M6xico, D.F. 18 de agosto de 1995. 

s Otario Oficial. 11 de enero de 1995. 

•Cfr. Ley de 0eserroHo Urbano del Oiatrito Federal 
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• La transformación de Santa Fe en un centro de inversiones inmobiliarias que se 

encontraban detenidas por problemas de uso del suelo y dotación de servicios de alta 

calide. 

C. Origen y el••• d• loa financiamiento• que Intervienen en el 

proyecto 

En este punto se aborda una cuestión fundamental para el análisis que se lleva a 

cabo sobre la zona de estudio. Se trata de destacar la participación de agentes 

económicos cuyas actividades en el actual eje de la política urbana se orienta a la 

implementación de macroproyectoa urbanos en distintos sitios de la ciudad de M6xico. 

ya sean de renovación. como el proyecto de Rescate Ecológico de Xochimilco, el 

Programa de Recuperación del Centro Histórico, el Proyecto Alameda o bien. de nueva 

creación, tales como los programas parciales. (antes zonas especiales de desarrollo 

controlado, "Zedecs"), entre los que - encuentra el proyecto Santa Fe, para absorber 

parte de la presión inmobiliaria de la ciudad de México. 

Con la promoción de este tipo de proyectos se ha fomentado la creciente 

participación del sector privado en la ciudad, a través de negociaciones con el gobierno 

e inversionistas ligados al sector inmobiliario. de promotores, desarrolladores o 

empresas de la construcción. 

Sobre esto• agentes inmobiliarios y au participación en proyectos como Santa Fe 

- tratará de hacer una breve caracterización bajo los siguientes ejes: grupos 

inmobilialrioa que participan en el proyecto. nacionales e internacionales. empresas. 

consorcios y activid-.les que d.-mpeftan. 

Es nece .. rio deatacar para la Investigación que este tipo de agentes económicos 

actúan sobre el medio urbano y sobre la ba- económica de la ciud-.1 con proyectos 
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como Santa Fe. los cuales al parecer giran y responden a tas nuevas condiciones de 

apertura económica del mercado. 

Asimismo, ea importante aclarar que tras una consuha realizada en diferentes 

fuentes hemerográficas: como El Financiero. La Jomada, Expansión y Forbes se 

encontró que estos agentes económicos participan en el proyecto Santa Fe a través de 

sus grupos industriales, comerciales. financieros y de servicios, algunos con una atta 

incidencia en el plano económico del pala. 

Se destacará a los grupos con mayor presenci& a nivel nacional y que a su vez 

siendo lidereados por empresarios prominentes, participan hasta la fecha en la zona de 

estudio. 

Inversionista y tipo de actividad: 

Grupo 1 

EMPRESA: 

1. Grupo Cifra. Giro: comercio 

2. Grupo Televisa. Giro: comunicación 

3. Grupo Mexicano de desarrollo. Giro: construcción 

4. Grupo ICA. Giro: construcción 

5. Fondo Opción. Giro: bienes ratees 

6. Grupo OESC. Giro: autopartes. petroquimica, bienes rafees etcétera. 

7. Grupo industrial Bimbo. Giro: alimentos 

En esta parte ea necesario hacer una breve descripción de los grupos del primer 

bloque. asl como de sus representan!- o principa- accionistas. 
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Grupo Cifra: consorcio mexicano que se constituye por la cadena de tiendas Aurrerá, 

Bodega Aurrerá. Superama, VIPS, Gran Bazar y El Portón. Es encabezado por Jerónimo 

Arango Arias. su principal ejecutivo. 

Grupo Televisa: empresa mexicana de comunicación. Fue presidida por su principal 

accionista, Emilio Azcárraga Milmo. Ahora por su hijo, Emilio Azcarraga '1ane. 

Gruoo Mexicano de pnarrollo: empresa mexicana de construcción. Su principal 

representante es Crescencio Ballesteros lbarra. asimismo pertenece. como los otros dos 

anteriores. al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN). 

Es accionista de grupos como DESC, Hoteles Hyatt, Casa de Bolsa Operadora, 

Kimberty Clark, Cannon etcétera. 

Grupo ICA: este grupo de la construcción es encabezado por Gilberto Borja Navarrete. 

Pertenece tan1bién al CMHN más importantes a nivel nacional y participa en la zoiia con 

varios proyectos de construcción. 

Fondo Opción: sociedad de inversión en capitales enfocada al desarrollo inmobiliario, 

asociado actualmente con Probursa en algunos proyectos inmobiliarios. 

No sólo participa en la zona con proyectos inmobiliarios. participa. también con 

proyectos en otros puntos de la ciudad, como la Torre Centro Insurgentes, de 27 pisos 

para usos mixtos. 

Grupo OESC: este grupo nacional es encabezado por algunos de los hombres de 

negocios més destacados a nivel nacional y mundial, entre los cuales f"iguran los 

siguientes: 

• Jerónimo Arango Arias. Fund- y principal ejecutivo del grupo CIFRA, la mayor 

cadena de almacenes y restaurantes en la ciudad de México y el centro del pala 
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(Aurrerá, Bodega Aurrerá, Suburbia, Vips y El Portón). Además está asociado a Wal

Mart. 

• Alberto Bai116rea. Socio mayoritario de Industrias Pe"ofes y propietario de una de las 

cadenas de almacenes más importantes de la ciudad de México: El Palacio de Hierro. 

Socio minoritario de Coca-Cola y Femsa. Posee también intereses en companfas 

aseguradora•. 

• Bemardo Garza Sada. Cabeza del segundo grupo industrial milis importante de 

México, Alfa. S.A. También posee grandes inversion.as en EUA. 

• Carlos Gonzélez Nova. Propietario de Comercial Mexicana. importante cadena de 

almacenes, asociada a Price Club, S.A. 

Jorge Larrea Ortega. Magnate de la minería (cobre) y la construcción. Tiene 

inversiones en Transportación Maritima Mexicana y Banamex Accival. 

• Andrés M. Sada Zambrano y familia. Convirtieron a la empresa cementara Cemex en 

el más grande productor de cemento del hemisferio occidental. 

Grupo Industrial Bimba: consorcio que participa en la rama de alimentos. La cabeza de 

este grupo son los hermanos Lorenzo y Roberto Servitje Sendra. 

Grupo 11 

Aqul aparecen dos firmas: la primera de ellas. es un consorcio inmobiliario 

can8diense, en sociedad con un destacado hombre de negocios norteamericano. Esta 

firma inmabili•ri• extranjera participa con varios proyectos en la zona. La segunda es 

un• firm• estadounidense cuya especi81idad es la corredurla de inmuebles de atto 

•st8ndinfT". 
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EMPRESA: 

1. Reichman-lnternational. Giro: promotor inmobiliario. 

2. La Salle Partners. Giro: corredor inmobiliario 

De este grupo. que son firmas extranjeras. hay que destacar lo siguiente. 

Reichmen lnternational: consorcio canadiense-estadounidense en bienes rafees. Este 

consorcio se apoya en uno de los inversionistas más importante de los Estados Unidos, 

George Soros, destacado empresario por sus importantes manejos de ingenierla 

financiera en Wall Street. 

Paul Reichman. por su parte. es considerado como uno de los empresarios más 

ricos de su pafs. La mancuerna Reichman-Soros participa en Santa Fe a través del 

Fondo 00Quantum Reafty'" {bienes raíces). en donde cada uno es accionista en partes 

iguales. 

Ea importante resaltar que el consorcio no sólo participa en Santa Fe (con 

diferentes proyectos). sino que también invierte en otros proyectos en distintos puntos 

de la ciudad. Uno es el Proyecto Alameda, que aún presenta sus problemas para 

arrancer. entre cuyos elementos principales destacan: un área de negocios de casi 

150,000 m• (1.600.000 pies cuadrados) y otro es el Proyecto Refonna-Chapultepec, 

ubicado en Paseo de la Reforma. mismo que tendr& un costo aproximado de 250 

millones de dólares. 7 

El edificio donde se pretende desarrollar este proyecto es un inmueble del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de malls de 2,000 m•. 

' Aguilar, Gabriel8. -Refctlm•n lntemailion•I adqutere predio del IMSS para conatruit el proyecto Reforma·. 
en El Ftnancimp 9 de m•rzo de 1995. 
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Para este proyecto la empresa Reichman lnternational adquirió sin subasta 

pública el inmueble para crear una torre de 50 pisos que incluye oficinas. locales 

comerciales. restaurantes y una atractiva zona comercial. 

El espectro de los desarrollos inmobiliarios anunciados hasta ahora es 

consistente con los antecedentes de Jos Reichman, quienes durante los anos setenta y 

ochenta desarrollaron algunos de los mayores proyectos inmobiliarios y de alta calidad 

en algunos paises del mundo. entre ellos el f='irst Canadian Place en Toronto, que tiene 

una superficie de 500.000 m 2 (5 millones de pies cuadrados). el World Financial Center 

en Nueva York con 750,000 m 2 (8 millones de pies cuadrados) y el Canary Wharf en 

Londres con 1.100,000 m 2 (12 millones de pies cuadrados) e igualmente muchos otros 

comptejos de oficinas de alta calidad en todo Estados Unidos y CanadAll. 

Reichman lnternational trabaja con varias organizaciones en México para acelerar 

el desarrollo de sus proyectos y optimizar el valor de estas oportunidades. 

La Salte Partners: consorcio estadounidense de bienes ralees. De hecho, este consorcio 

no invierte en fa zona. pues sólo es un corredor inmobiliario que pone en contacto a 

clientes con el promotor. 

Sin embargo, a principios de la década de los noventa, junto con ta llegada de 

muchos consorcios extranjeros, La Salle Partners incursionó en el mercado nacional. 

Dicha empresa especializada en servicios corporativos de bienes rafees con enorme 

influencia en su pals administra actualmente más de 8.000,000 de metros cuadrados en 

la ciudad de ~>deo. 

En la carpeta de clientes del consorcio en México figuran grupc;>s como ICA, 

Promesaa. Strauss Burger and Price, Bank of America y otros. 
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De entre los proyectos puestos en renta por La Salle Partners en México destacan 

la renta de 16,000 m 11 de oficinas corporativas para la Hewlett Packard en Santa Fe y 

9,000 mª más para la misma empresa en Boaques de taa Lomas. 

Adquirió también un contrato de mercadeo firmado con grupo OESC para la 

primera fase del proyecto corporativo Bosques de las Lomas (edificio Torre Arcos 

Corporativo), que incluye una superficie de 25,000 mª de oficinas para empresas e 

intermediarios financieros transnacionales. 

Participa también en Santa Fe con el desarrollo denominado Cuadro Magno. Este 

proyecto requirió de una inversión de 100.000,000.00 USO e incluye 40,000 m• de 

oficinas adquirido por el Grupo Financiero Banamex Accival. Ademés. participa como 

corredor en el predio de Pena Blanca con el proyecto denominado edificio CYGNI. 

Otros proyectos que este consorcio administra se ubican en puntos de la ciudad 

como el sur y el centro. Por ejemplo, el nuevo edificio de Avantel, ubicado a un lado de 

la Bolsa Mexicana de Valores, es administrado por este corredor estadounidense. 

Existe una tercera lista de grupos y promotores particulares que también 

participan en la zona. Ellas son: 

Grupo 111 

1. Grupo Plaza Reforma: grupo particular, entre cuyas funciones destacan la ingenieria 

financiera y de bolsa. Tambien participa en la rama inmobiliaria. 

2. Pamue Santa Fe: razón social que recibe este grupo formado por varios corredores 

inmobiliarios. 

3. Grupo Coronado: grupo corporativo que participa en la industria l .. ntera (Goodyear 

Coronado). 
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4. Salomón Helfon: promotor inmobiliario particular dedicado a fa construcción y 

administración de inmuebles. 

5. Lázaro P. Shemari•: promotor y desarrollador inmobiliario particular. Sin grupo 

especifico (s/g). 

6. Arguitectoma: grupo inmobiliario, promotor y desarrollador. 

7. Gerardo Martinez Cristema: promotor y desarrollador inmobiliario particular. 

8. Moises Kajomovitz: promotor individual, dedicado al negocio inmobiliario (s/g). 

9. Ellas Mercado: promotor individual inmobiliario (s/g). 

10.Jorisa: razón social del grupo compuesto por dos promotores inmobiliarios. 

11.Marco• Arauitecto•: promotor inmobiliario particular (s/g). 

12.Vicente Alonao: promotor particular dedicado al negado inmobiliario (slg). 

13.Corpor•ción Moas: razón social de la sociedad compuesta por el Grupo Moss y 

Tequila Cuervo. 

14.Quaker State: corporativo de la empresa transnacional en lubricantes. 

15.GryDO Muatri: firma promotora de proyectos inmobiliarios y además firma de 

arquitectos. 

16.Gruoo ln1D9b!lll!rio Emar: grupo dedicado a la promoción y al desarrollo inmobiliario. 

17.~: grupo particular e_.,ializado en el desarrollo de vivienda. 
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18 . .ls!r.ls!g: razón social de la sociedad compuesta por dos promotores lnmoblliarios: 

Joa6 Luis Rión y Jorge Qulzal\o. 

19.Allljandro Achar: promotor particular inmobiliario (s/g). 

20.Grupp Tekton: participa a través de la empresa Loma Vatte Escondido, cuyo girO es 

la promoción y desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

21.Grupo Btcyg: participa a través de fa empresa Delta Bienes Rafees. Este grupo 

participa en la rama de la petroqulmica. en fa rama industrial y ahora en la rama de la 

construcción inmobiUaria. 

22.Grupo Cieryo: participa en la zona con los proyectos denominados Pasaje Santa Fe y 

Plaza Santa Fe. El giro de este grupo es la rama inmobiliaria. 

IJ Cla•lficaclón de ffnna• por proyecto •n la zona 

P•r• clasificar et tipo de actividad que los distintos agentes económicos realizan 

en tos predio• de fa zona nos apoyamos en Ja información proporcionada por Servimet, 

sobre distintoa usos del suelo para ef proyecto Santa Fe. 

Cabe llClarar que sólo se destacan aquéllos pollglnos cuyas obras han alcanzado 

un grado de avance muy considerable o bien. se encuentran ya en plenas funciones 

corno el Centro Comercial Santa Fe. Lo anterior se determina a partir de fas visitas 

rea-asa la zona. 

Tambi6n se identif'lc:a a las firmas por proyecto realizado. Los tipos de 

clasfficación pueden con•ultarse en las lista• de usos del suelo y clientes en 1• zona de 

Santa Fe(_, anexo numero dos). 
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La clasificación por zona es la siguiente: 

Poligono Pel\a Blanca. En esta zona, la clasificación por firma en cada uno de lbs 

proyectos es la siguiente: Inmuebles Hogar (Bimbo). Televicentro y Hewlett Packard, 

entre algunos. 

Ahora bien, entre los grupos promotores y desarrolladores que destacan por 

proyecto(s) realizado(s) en esta zona encontramos a Fondo Opción, ICA Inmobiliaria, La 

Salle Partners y DESC. 

De Fondo Opción es el desarrollo vendido a Grupo Financiero Señin (Fondo 

Opción IJ y el edificio de la General Electric (Fondo Opción 11). 

ICA Inmobiliaria participa en dos proyectos (uno de ellos en sociedad). El primero 

se ubica en el lote A4 destinado a oficinas corporativas. 

La Salle Partners participa con la renta de oficinas corporativas para la firma 

transnacional Hewlett Packard. Ademés actúa en sociedad con grupoa como Promessa, 

ICA y DESC, para la creación del desarrollo Cuadro Magno, edif"ocio vendido en su 

totalidad a Grupo Financiero Banamex, ubicado en los lotes 81 y 82. 

Asimismo se ubican proyectos de promotores inmobiliarios corno Saloman Helfon 

y copropietarios (oficinas corporativas), JORJOO (oficinas corporativas) e Impulsora 

Corporativa de Inmuebles, que participa con la creación del edifico para oficinas 

corporativas Plaza Reforma. 

Poligono 8%. En este predio se construyen oficinas corporativas para el consorcio 

de comunlcacione• Televisa. E•te grupo también se ubica en el predio de Pena Blanca; 

sin embargo, durante los últimos recorridos realizados por el proyecto (principios de 

1997), las obras en -te último pollgono aún no comenzaban. 
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Polfaono Centro de Ciudad. Aqui participan promotores inmobiliarios tales como Grupo 

Ciervo. en los lotea A1 y H1-H2. De este grupo son los desarrollos en la zona Plaza 

Sanhl Fe y Pasaje Santa Fe. 

El de-rrollo Plaza Santa Fe incluye vivienda, comercio y oficinas. Los usos del 

suelo en el proyecto Pasaje Santa Fe están destinados a vivienda y comercio. 

Otro grupo en esta zona es el Grupo Arquitectoma. que participa con dos 

proyectos en la zona. El primero se ubica en el lote A3, destinado a oficinas. vivienda y 

comercio. El otro desarrollo inmobiliario de este grupo es un edificio de oficinas 

corporativas. 

Otra firma inmobiliaria que participa en esta zona es Reichman (promotor 

inmobiliario canadiense). La firma opera en el Centro de Ciudad con cuatro proyectos, 

en los lotes A4, AS, A6 y A7. Dichos proyectos son de uso mixto y engloban varias 

funciones. 

El Grupo JORISA desarrolla un proyecto que engloba vivienda, oficinas y 

comercio. 

El Grupo Inmobiliario EMAR es un grupo que participa con la creación de un Hotel 

Sheraton. 

El Grupo Inmobiliario RAFELU. participa con la creación de Hoteles Romano 

(Suites ejecutivas). 

El Grupo Mexvisa de Vivienda, desarrolla viviendas y comercio. 

Corporación Mo-. en asociación con Tequila Cuervo, crean oficinas corporativas. 
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Promotores individuales. que como Moisés Kajomovitz construye un Hotel Holiday 

lnn. 

Otros promotores como EUaa Mercado. Vicente Alonso lbarra, David Mustry y Lázaro 

Pérez Shemaria, participan con proyectos tanto para oficinas corporativas como para 

comercio en general. 

Polígono La Totolapa. En este predio partic!pa uno de los grupos empresariales más 

importantes a nivel nacional. Se trata del Grupo DESC. De este grupo es el Centro 

Comercial Santa Fe. 

Polígono Arconsa-Estrella. El Grupo Cifra, participa aquí con la creación de un centro 

comercial de autoservicio. Lo que existe hasta la fecha es un Sam·s Club, pero este 

centro estará integrado además por una tienda Gran Bazar. un Suburbia y oficinas 

corporativas. 

Polfgono La Loma. Santa Fe es un lugar que han elegido Grupo Loma y Centex para 

construir uno de los desarrollos residenciales más ambiciosos de la ciudad de México. 

En este punto el Grupo Loma se ha asociado con la empresa estadounidense 

Centex. para desarrollar La Loma. La empresa Centex figura en la lista de las 500 

companfas más importantes del mundo. según la revista Fortune. 

Este binomio. denominado lnver-Loma, ha adquirido recientemente 300.000 m 2 -

más de 30 hectéreas- de terreno en el macroproyecto Santa Fe para desarrollar 

exclusivamente vivienda residencial. 

La inversión para el proyecto La Loma. prevista para los próximos cinco anos, es 

de más de 200 millones de dól•rea. • 

• Luna. L•ura. ·Proyecto inmobifialrio de .etoa vue1os-. en Mundq Ejecutivo nUm. 213. Wxico, enero de 
1997. pp. 116-117. 
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Poliqono Cruz Manca. En este predio participan dos grupos del primer y segundo 

bloque. Uno es Fondo Opción y el otro es el binomio canadiense-estadounidense 

Reichman-Soros. 

Fondo Opción construye en sociedad con Promotora Fusión dos torres para 

oficinas corporativas denominadas Santa Fe 111. Este proyecto incluirá además un 

estacionamiento subterráneo y la realización de dicho proyecto se llevará a cabo en dos 

etapas. 

A continuación se anexa un mapa y una lista complemetaria sobre futuros 

inquilinos que están contemplados en el proyecto Santa Fe. Esta clasificación, un poco 

más reciente, se obtuvo en enero de 1997 del periódico El Asesor Comercial, 

noviembre-diciembre de 1996. 

ii) Funcione• actual•• en al complejo Santa Fe: financiar••· comercial•• y 

otroa aervlclo• 

Las funciones previstas que acontinuación se senalan parten de un nivel donde la 

propia esencia urbana acelera con mayor frecuencia la transformación de un espacio, 

asi como de la reproducción de su propio entorno, donde se articulan y preparan 

espacias, con proyectos corno Santa Fe, para lograr conformar un espacio acumulativo 

en cuanto a capital y en cuanto a funciones. Por tal motivo comenzaremos por hacer 

alusión al plan m-stro de le zona de Santa Fe. 

El plan m-•tro es la ba- para el desarrollo de todos los predios de la zona. Este 

pretende optimizar los diferentes usos del suelo en la zona: que generen plusvalla, 

teniendo como uno de sus principales objetivos la capitalización del suelo y el ajuste de 

sus funciones. 
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QUIEN ESTA EN SANTA FE 

1. Televisa 
2. Terreno Televia• 
3. Grupo.Firn1nciefo Serfin 
4. Edif'tciQ Plaz•.R•form• 

(General Hipotecan• Hitachi 
SAi consuttorea 
LegoMt!l>cico 
TSC 
Sun Microsystems 
ABN Amor B•nk 
Voh10 Trueks 
Columbia Pict:ures 
Prosa Carnet 
Ryder~Jdeo 

Chase Manhattan S.nk 
Buena Vista Entertainment 
lnlal Tecnologla) 

5 ......... ttPlk:kard 
6. CQf'POf•tivo Ban•mex 
7. Túneles 
8. Opci6n Santlt Fa 

(MobilOil 
•· General Ektctric 

CH:ibenk) 
9. COf'pOl"alivo Pi,.mkte 

(Grupo lnv.rtierra 
P-SA 
Mllc'-
Emva .. _, 

1 O. CY9'11t 5anUI Fe 
1 1. Cc>tpo<mtivo -

(EDS 
F-E-) 

12. CorpoqtiYo IBM 
13. Grupo·- Bknbo 
14. Conjunto c-....u1 

15. Sheraton Suites 
16. ca .. Ro- Servimet 
17. Tepecuac:he 
18.HOI: .... 
19. &po M6xtco 
20. Cat\ecMI Golf 
21. Ouaker si.te 
22. Oept:oa. varios 
23. Terreno Z.bludovsky 
24. Hotej (proyecto) 
25. Edificio Ant8rea 
26. Edificio Imperial 
27. Torre 500 
28. Corpo. Fe 
29. Torra Ao.Jario 
30. PaUje 5ant. Fe 
31. c...,..,._., Viai6n 
32. CorporMivc> Cantera 
33.--.a.u: 
34. S.m. Fe paaz. 
35. Par d9I Perque 
38. T..._..., .. R16n 
37. Erneelo .J. f>jper No. 9 
38. Corpcwaltvo t.. Loma 
39. Ernnlo J. Piper No. 34 
40.TC>n9-. 
41. TOrTe Lexua 
42.EIT-
43.Cruz-
44.0pd6n-F• 
45.-
46. a--__,., 
47.EIT-.guio 
411 . ...,.,,... ABC 
49.GruPo-
50.C..--F• 
51. UnhMrWdad P.,.meric:ana 



Comenzaremos por destacar las funciones asignadas a la zona por orden de 

importancia. 

a) Funciones financieras. Parte importante del desarrollo financiero en Santa Fe lo 

constituye el Parque Corporativo Pena Blanca, en donde se construyen las oficinas de 

grandes consorcios empresariales. Se pretende que éste sea el desarrollo corporativo 

más moderno y vanguardista de la ciudad de México. 

En dicha zona se construyen las oficinas, asf como los señticios complementarios. 

de empresas como Hewlett-Packard, Bimba. General Electric, Televisa. el centro 

corporativo construido por Grupo Opción y el proyecto conocido como Cuadro Magno, 

perteneciente a Banamex Accival, además del proyecto conocido como Plaza Reforma. 

Este último fue pensado para dar cabida a diferentes consorcios empresariales que no 

requieren de grandes superficies para instalar oficinas corporativas. 

En el Centro Corporativo Santa Fe se construyen oficinas para el desempeno de 

actividades bancarias. asf como la creación de servicios necesarios para el desempeño 

de sus actividades. 

Otras zonas para servicios financieros que se determinan en el plan maestro se 

encuentran en lugares como La Fe, en donde se tiene previsto la creación de oficinas 

corporativas y la creación de servicios turfaticos. 

b) Funcjones comerci•!eS. El Centro Comercial Santa Fe es el conjunto de tiendas 

dep•rt.mentales más grande de AnHtrlca Latina. Este conjunto comercial se construyó 

sobre el predio denominado La Totolalpa. sobre una extensión de aproximadamente 30 

hectillreaa. de las cuales 22.5% pertenecen al centro comercial y en fas restantes 7.5 se 

tiene proyectado construir un hotel, un centro de convenciones y oficinas. 
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El conjunto comercial está integrado básicamente por cinco tiendas 

departamentales, servicios financieros, sucursales bancarias. establecimientos 

comerciales etc6tera. 

Dentro de las funciones comerciales destaca también por su magnitud el 

Complejo Comercial Cifra. Este centro comercial de autoservicio hasta la fecha está 

compuesto s61o por un SAM'S, pero estará integrado ademéis por una tienda Gran Bazar 

que ocupará 17. 000 m 2
, un Suburbia que se construirá sobre 5,000 metros, 2,700 

metros de restaurantes y 18,000 metros de oficinas corporativas. La superficie sobre la 

cual se levantará dicho complejo será de aproximadamente 65 mil metros cuadrados y 

se localiza al noroeste de ta carretera de cuota México-Toluca sobre el predio 

denominado Arconsas. 

En cuanto a la dinámica del consumidor se calcula que el centro comercial 

atenderá a una población de casi un millón y medio de personas. 

e) Otro• servicios. En este rubro se encuentra la vivienda. en donde casi 200 hectareas 

de las 850 que integran el proyecto Santa Fe se destinan al establecimiento de 

conjuntos habitacionales de tipo residencial. 

La mayor parte de estas 200 hectáreas (aproximadamente 162 hectáreas) estará 

ocupada por vivienda residencial unifamiliar y plurifamiliar. ubicada tanto en condominios 

hortzontales como en edificios condominales, asi como en lotes condominales. 

Los predios seleccionados para la vivienda residencial estén distribuidos en varios 

puntos de la zona de estudio y algunos de ellos forman parte del predio en el que se 

levantará el centro del proyecto Santa Fe (centro de ciudad). 

De los lugares méa representativos para la construcción de vivienda. sobresale la 

zona conocida como La Loma, considerada 6sta como el lugar mejor cotizado por su 

ublcaci6n dentro del proyecto urt>ano. 
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Existen otros lugares dentro del plan maeatro de la zona como La Ponderosa, en 

donde tambi6n se construye vivienda residencial plurifamifiar y unifamiliar. 

Otro punto en donde también se tiene proyectado construir vivienda residencial 

mixta. unifamiliar y plurifamiliar, es en la ex mina La Mexicana. ubicada sobre Ja avenida 

que Heva por nombre Cruz Manca. 

Asimismo. otros servicios que se encuentran dentro del proyecto son de tipo 

educativo. entre ellos La Universidad Iberoamericana, que fue la primera construcción 

realizada en lo que todavía se consideraba como Zedec Santa Fe y se levantó sobre un 

terreno de aproximadamente 200,000 metros, donado por el gobierno de la ciudad. El 

predio colinda por el frente con la avenida Prolongación Paseo de la Reforma y por la 

parte trasera con la avenida Vasco de Quiroga. El plantel entró en operaciones en el afio 

de 1990. 

Otro tipo de servicios educativos que se proyectan en el plan maestro son 

colegios particulares y una zona de hospitales. Los colegios particulares se ubicarán 

sobre I• avenida Prados de la Montana y la zona de hospitales se ubicará en el predio 

de La Ponderosa. 

o. Papel dal proll'ec:to Santa Fe para el .._.rrollo de la ciudad 

En loa capitulo• anteriores se trató de definir el tipo de orientación que proyectos 

como San1a Fe podrlan desempenar en un contexto de integración global. 

Para el presente punto - tratan de trazar lineas posibles tendientes a vincular al 

proyecto inmobiliario Santa Fe. deade su posición -trat6glca, con un nuevo tipo de 

difusión urbana, asf como su relación con el nuevo proyecto de ciudad. 
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Por tal motivo. una de las premisas es considerar a este proyecto inmobiliario 

como un puente comercial al poniente de la ciudad de Mé>cico. Sin embargo, p•ra 

plantear el tipo de papel que definirla a la zona de estudio en el actual contexto de 

desarrollo urbano. nos apoyaremos en los atributos que ofrece la categorfa de .. centro•• 

desarrollada por Castells9 y a partir de ésta retomar una serie de elementos que bien 

podrian apoyar este planteamiento. 

Al respecto. Castells senala que la catP.goria de .. centro" no existe en si misma, 

sino en tanto el papel que representa un espacio en el conjunto de la estructura urbana. 

Por lo que propone varios niveles de análisis para estudiar esta categoria. a partir de la 

transfonT1aci6n en la nueva forma de urbanización que se vive en las grandes 

metrópolis. 

Se trata de ponderar las diferentes categorias de "centro"" que desarrolla Castells 

en su análisis y determinar a partir de esto cuál es la semejanza que eKiste entre lo que 

expone con ta realidad: es decir. la zona de estudio o bien, si este espacio puede ser 

una mezcla de varios niveles de "centro" y determinar el papel que asumirla a partir de 

su localización y tipo de funciones respecto al conjunto urbano. 

El autor define diversos modelos de "centro" que pueden distinguirse en una 

aglomeración (él los caracteriza en la aglomeración parisina, pero la investigación trata 

de dialinguir un tipo eapecial de centro en la ciudad de México) y sus posibilidades de 

éxito. determinando su impacto real en la estructura urbana. Los modelos que define el 

autor son los siguientes. 

El centro funcional. Este ea un lugar donde se implantan cierto tipo de servicios 

que cubren la dem•nda de un área limitada, pero no representa un papel estructurante e 

importante; ejemplos de estos servicios son: un supermercado. una carretera o un 

campo de deport- en una zona periférica. El autor seftala que -te tipo de centro en 

• caatetta. Mllnuel. f>rob1mnaa de lndlttc'ci°'? en 5ocW'f!I• Urt>wna. Ed Stgk> XXI. 1 1•. ed. Wxico, 
1988 
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origen puede desarrollar un medio de interacción, pero esto en nada cambia su esencia. 

El centro simbólico. Este concentra un número de importantes funciones 

cuttu ...... y de presttgio que tienden a formar un núcleo capaz de irradiar influencia al 

conjunto de la aglomeración y de convertirse en el polo que define un contenido cultural 

y, a Ja vez, de distancia social en lo que respecta a formas de consumo. 

El centro integrador. Es la clase de centro que se desarrolla en el interior de los 

grandes conjuntos, en torno a la función comercial. pero sobrepasándola, suscitando un 

medio de interacción y recreando puntos de concentración social en medio del mundo 

atomizado de Ja difusión urbana. 

El centro de interca1T1bio periférico. Es el que tiende a estructurar los flujos de la 

aglomeración, situándose en un punto estratégico (lo que se llama "ruptura de carga .. ). 

facilit.8ndo una ordenación funcional de las comunicaciones por medio de la integración 

de diversos elementos y niveles de intercambio: nudos de comunicaciones, centros 

comerciales, puntos espontdlneos de cita o reunión, oficinas que centralizan diversos 

••pedos de I• función informativa etcéte ... 

El centro de innovación social. Este se define simplemente por la creación de un 

medio aoci•I nuevo. como posibilidad de planeamiento. 

Por último. el centro-emisor, que se define como la concentración espacial 

voluntarill de actividmd- de gestión, inv-tigaclón, información y deci9ión, implicadas 

por el medio de innovación productiva al que pertenece. 

A P•rtir de las nociones anteriores es necesario especificair I• vfa de conexión 

entre una de éstaa con el proyecto privado Santa Fe que se an•lizll y el nuevo tipo de 

organización soci•I que podri• derivar de esto: ea decir, I• creciente metropolización 

hmc:iml el poniente de I• ciudmd. 
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Cuando Castells aborda la transformación de los centros urbanos en las grandes 

metrópolis comienza por senalar que cada nivel de "centro" mantiene entre si una 

respectiva relación con el espacio. Para nuestros objetivos, veremos qu6 definición se 

adapta a los requerimientos de la investigación a efecto de poder determinar el tipo de 

relación que guarda el proyecto Santa Fe con el medio urbano, a partir de las categorlas 

antes seftatadas. 

Apoyándonos en la definición de centro de intercambio periférico y comparándola 

con el espacio de estudio, veremos que bien puede ser la clase de categoría que se 

aproxima más a las caracteristicas de esta clase de centro multifuncional, como Santa 

Fe. 

El autor analiza cómo a partir de la desconcentración y descentralización de la 

función comercial en la ciudad se asiste a una pérdida del papel propiamente comercial 

del centro tradicional, a medida que la ciudad se extiende, que aumenta la movilidad de 

la población y que - d ... rrollan las formas de compra que no exigen un contacto 

directo. 

Seftala ademalia que léi fracción de la población que acude al centro tradicional de 

negocios es insuficiente para el mantenimiento de la función comercial, por lo que la 

función eotnercial de esta clase de .. centro· se reduce asi a algunos grandes almacenes 

que operan al lado de tiendas especializadas en la venta de productos que atraen una 

clientela sin localización precisa. 

Lo anterior puede compararse con el Centro Comercial Santa Fe. ubicado en el 

predio de L• Totolapa, en donde se ubican grandes cadenas comerciales (tiendas 

"ancta•). que atraen a un tipo muy selecto de población de las zonas. residenciales 

perif6ricas. 

Al respecto, Castells considera que cu.ndo la función comercial tiende a 

a-n-nz.rse, esto conduce a la creación de centros de intercambio perif6ricos, que 
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atienden a determinadas áreas urbanas o que aprovechan comercialmente su situación 

estrat6gica en la red de flujos cotidianos de la metrópoli. 

Caatell• destaca la función de intercambio como la base de la constitución de este 

tipo de .. centros", precisamente cuando esa función tiende a descentralizarse: es decir, 

cu•ndo el antiguo centro urbano se define cada vez mdla por su función de gestión e 

información. cuando loa nuevos centros se caracterizan m6s que nada por la creación 

••ex novo" de medios de reproducción social. 

Desde este punto de vista. la definición de .. centro de intercambio periférico" 

concuerda con el tipo de operaciones que mantiene este género de centros, es decir, 

parecidos al proyecto en cuestión. 

Esto• centros comerciales periféricos. ya sean funcionales o se hallen insertos en 

el tejido de las relaciones urbanas. pueden impulsar el desarrollo urbano en dos 

aspectos distintos. Por ejemplo: 

1) Los ahopping-centers que aparecen a lo largo de las autopistas (algo muy similar a lo 

que sucede con la zona de estudio) con facilidades de aparcamiento, constituyen uno de 

los factores esenciales de la difusión urbana y 

2) Por otro lado, la implantación comercial de este tipo de centros, en un punto 

estrat6gico o de "ruptura de carga" (como lo caracteriza Caatells) de loa flujos urbanos 

cotidienos, contribuye a suscitar un núcleo de cambio y a estructurar mejor las 

comunicaciones. 

Tanto en un caso como en otro, la desconcentración geogr6fica de la función 

comercial no h- m•• que expresar a nivel de la implantación, la desaparición del 

pequefto comercio, reemplaZado por granel- cadenas comercia- con división t6cnlca, 

social y espacial en la gestión de la venta. 
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El autor senala que par• detenninar las posibilidades de acción de un centro, 

habria que tener en cuenta el papel que deaempena como elemento en el desarrollo de 

la estructura urbana según un• triple dimensión: 

• Las variaciones demográfica•. 

• La expansión económica regional y 

• La transformación de los sistemas de relaciones sociales. 

Para los fines de nuestra exposición, sólo nos limitaremos a considerar los 

factores que fundamentan la acción de un tipo de centro como Santa Fe y no la de otros 

centros. 

Castells da mélls elementos sobre los centros de intercambio periféricos, 

senalando que éstos se definen como yuxtaposición de un medio de interacción a nudos 

de comunicación de alcance intraregional y su acción estructurante sólo es efectiva 

cuando se hallan implantados en auténticos puntos estratégicos o de ••ruptura de carga'". 

suscitando un género de actividades que propicia la interacción social. 

Es decir. este modelo de ""centro" debe de suscitar un significado en la interacción 

metropolitana. a partir de esa especialización geográfica de unidades de consumo y 

servicios. La implantación de tales actividades "se explica si se considera que es la 

economia de mercado la que regula el esquema espacial urbano". 

Caatells define también al centro urbano de intercambio como la organización 

esp•cial de los puntos clave en que se desarrollan las diferentes fases del intercambio 

entre los procesos de producción y consumo (como un tipo de organización social) en 

un• mglorner•ción urbana. 

Si p•rtimoa de I• ide• - que el centro form• parte de la estructur• urban•. y 
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asegura el intercambio entre loa diversos elementos funcionales que componen la 

ciudad. es nec8aario conaiderar que si el proyecto Santa Fe puede adquirir ta categorla 

de centro • partir de loa elementos anteriores, 6ste tratara de asegurar una especie de 

intercaimbk> a trmv6a de una interacción social. 

Caatella menciona que el centro es un lugar multifuncional cuyas funciones son, 

en comparación con las de otro• lugares. mucho més amplias. 

Como ya se mencionó. existen varios géneros de centro a difer-entes niveles de 

interacción con la estructura de la ciudad, pero todos y cada uno de ellos tienen algo en 

común: guardan una comunicación funcional entre los diferentes escalones del espacio 

urbano. 

Una cita que podria apoyar nuestra idea sobre la acción del centro 

(concretamente Santa Fe) ae puede expresar en el siguiente planteamfento: 

"El centro o centroa de la ciudad serian los puntos clave del campo semántico de 

la aglomeración urbana. definidos por su relación, una vez más, con la estructura social 

y espacial.'010 

Para las posibilidades de éxito del centro de intercambio periférico, Castells 

sel'\ala que la interacción social debe de predominar sobre las relaciones funcionale.s: es 

decir. evitar la ruptura o discontinuidad entre el nuevo complejo con funciones de centro 

y el tejido urbano sobre el que éste ha sido implantado, lo cual traerla como 

conaecuenci• el predominio de funciones de grandes y lujosas oficinas. aai como de las 

residencia• de alto standing sobre el medio social, mientras que el centro no estarla 

ejerciendo su verdadera función y perdiendo a la vez toda clase de significado y 

fundamentación clara. 

tD fb/d. p, 178. 
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Esto. traducido a otros N>rminoa, significarla que si el complejo Santa Fe con 

funciones de centro de intercambio perift&rico, no aprovecha su posición estratégica en Ja 

escala urbana de la ciudad de México, estaría perdiendo toda clase de significado, 

apoyando sólo fa residenciafización de los servicios para fas áreas de attos recursos a 

fas cuales sirve. 

Uno de los objetivos de la investigación plantea el análisis de este proyecto 

conformado en función de la demanda de sectores de altos recursos ubicados al 

poniente de fa ciudad. mientras que el sentido que propone Castells para este tipo de 

centros es que estos complejos. dentro de la planificación urbana, deben de expresar un 

nuevo contenido en cuanto a funciones económicas se refiere. 

Desde la perspectiva de Castells, los "centros'" se definen justamente como 

unidades espaciales que. combinando diversos elementos de fa estructura urbana. 

producen, debido a la contigüklad espacial de estos elementos, un nuevo contenido 

social, diferente de la simple adición del contenido social de cada uno de los elementos 

que se entremezclan con elfos. 11 

Setlafa que la aparición de ese "algo más" a partir de la combinación que suscita 

el ""centro", expresa la diferencia existente entre un centro y un lugar de paso. Es un 

"valor urbano alladido" que se coloca en tres niveles de análisis: el simbólico, el del 

intercambio y el de la creación de un medio social. A continuación se examina el 

segundo nivel. es decir, cómo el centro de intercambio periférico suscita una 

determinada intensidad en la intercomunicación en este caso a nivel metrópoli. 

Brevemente. conviene describir las cuatro etapas de crecimiento de la ciudad de 

MéJCieo durante el Siglo XX: en la primera. de 1900 a 1930. el centro de la ciudad fue 

más dinámico que las delegaciones que fo rode•b•n y que constituian su primer 

contorno. La segunda etapa, comprende el periodo 1930-1950 y se caracteriza por 

presentar un aecimiento más elev.c:lo que en Ja primera. ocurriendo principalmente en 

" lb/d. p f84 
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las delegaciones periféricas, que crecieron mas que la parte central, constituida por los 

antiguos 12 cuarteles. La tercera etapa, llamada de metropolización, se inicia en 1950, 

cuando la ciudad rebasa los limites del D.F. y se extiende hacia el Estado de Ml!lxico y 

termina en 1980. A partir de eae ano parece iniciarse una cuarta etapa de carécter 

megalopoli!ano. en la que la ZMCM - traslapa con la de Toluca-Lerma. 

Otro centro de intercambio periférico bien podrlan ser los megacentros 

comerciales en el municipio de Huixquilucan. Estado de México. También serla 

importante considerar la actividad comercial que se da en éste municipio, pues al igual 

que el proyecto Santa Fe empieza a generar un movimiento comercial de bienes y 

servicios en la periferia. 

El macroproyecto Santa Fe - conecta ya por medio de una vialidad especial con 

Jos megacentroa comerciales en dicho municipio, por lo que esta cohesión de centros 

inducirla un desarrollo mas intenso en la producción de bienes y servicios situado ahora 

al poniente de la metrópoli. 

Lo anteriormente planteado no sólo se apoya en una categoria teórica (el '"centro 

de intercambio periférico") que en mucho expresa el carácter de centros como Santa Fe 

a nivel metropolitano, sino que ahora esta categorfa se complementa con otra base para 

apoyar loa planteamientos anteriorea. Esta base es la versión ya oficial del Programa 

General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 1995-2000. 12 

En dicho programa, Santa Fe y Huixquilucan ya son consideradas como áreas de 

Integración metropolitana. Dichas 6reas son franjas que ocupan territorios en ambos 

lados de la frontera con el Eatado de México y cuya utilización tiende a mejorar las 

condiciOnea de integración entre ambas entidades. Esta área de integración se compone 

de las siguientes colonias. Por parte del Distrito Federal: Lom'1s de Vista Hermosa y 

u Pmgcwne Gen9rttl de Deyaplk> Urbenp d9I piatritp Federal. Secretaria de Desarrolla Urbano V Vivtend• 
del o.p.tamento del Oistnto Federal. Proyecto de Progr8m• para Consulta PúbUc•. Febrero 1996. 
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Rincón de las Lomas (Cuajimalpa) y, por parte del Estado de México: Lomas el Olivo, 

Lomas del Sol. Los Olivos y Ampliación el Olivo (Huixquilucan). 

Desde este punto de vista, lo antes mencionado guarda una relación muy 

estrecha con las bases expuestas para desarrollar este punto. Ea decir. con los 

par,.metros establecidos para determinar el carácter del proyecto Santa Fe dentro de la 

estructura de la ciudad de México. se puede corroborar cómo hasta cierto punto. éste 

responde a una lógica metropolitana que se define por el grado de funcionalidad que ha 

llegado a establecer con una parte de la periferia. 

Cabe recordar que la metropolización constituye una función de interacción 

socioeconómica directa diaria e intensa con la ciudad central y las áreas periféricas 

urb•nizad•• y contiguas a ésta. 

E. Perspectivas de Santa Fe en el actual contexto de crisis 

Este punto en especial se apoya en una entrevista realizada' 3 al ex director 

inmobiliario de Servicios Metropolitanos del Departamento del Distrito Federal, Lic. 

Manuel Barros Nock, cuya información ayudó a entender otros aspectos del proyecto 

Santa Fe. 

El objetivo de la plática tuvo como fin conocer otros aspectos del proyecto, que en 

verdad resultaron nuevos y otros sólo se reafirmaron. 

Hasta donde se pudo investigar. la cuestión inmobiliaria es un fenómeno muy 

amplio que aporta elementos de estudio importantes para la ciencia económica, por lo 

que los aspectos que aqul se abordan sólo cubren una pequena fa- de este campo en 

esta in-ligación. 

t:s RINli:ZecMI par Cuesc. Zarco O~r • .i Uc. Manuel Barros Nock, el die OIS de agosto de 1998. 
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Alrededor de este rubro se ha generado todo un circuito financiero que produce 

importantes cantidades de rent•• corporativas, a partir de valorizar un factor urbano 

irreproducible como lo es el suelo, tanto por renta como por vente de un espacio en la 

ciudad. Además, estas rentas se encuentran ya bien localizadas en puntos muy 

eapecificos de la ciudad. 

Este mercado, a diferencia de otros, tal vez evoluciona con mayor lentitud, pero 

no es un mercado estático. Evoluciona conforme a las pautas que va imponiendo la 

marcha de la economfa y las reglas del propio mercado inmobiliario y, más aún, se 

convierte en un mercado casi exclusivo para compradores demasiado selectos, cuando 

éste alcanza ya precios en dólares. Es decir, se convierte en un mercado muy cerrado, 

cuya evolución es menos dinámica, pero no por eso menos importante respecto a otros 

mercados. 

El proyecto Santa Fe forma parte de este mercado inmobiliario. considerado ya 

como un centro emergente. dentro del .érea conurbad•. para l•s principales oficinas y 

firmas corporativas nacionales y multinacionales en M•xico, asl como para firmas 

fin•ncieras. 

Al respecto, Barros Nock senaló que "el mercado de Santa Fe se ha visto 

demasiado afectado por la crisis económica. Las ventas y rentas de inmueblas 

descendieron en la zona, al grado que algunos polfgonos no dan senaJes de obras, 

como La Mexicana. 

La crisis ha provoc.do que inversionistas extranjeros detengan sus proyectos en 

la zona, como Paul Reichmann, cuy•s inversiones se can•lizarfan a varios proyectos en 

Santll Fe, desde oficina• corporativas hasta viviend•". destacó el ex director inmobili•rio 

de I• empresa Servimet, al referirse a la participación de este promotor canadiense. 

cuyas inversiones se detuvieron ante el panorama económico de crisis que 

prácticamente nulif"ocó el ritmo de las inversiones en esta zona de la ciudad. 
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El carácter empresarial de dicho promotor (judfo por naturaleza y precavido en el 

manejo de sus negocios) hizo aún m•s dificil que este agente económico colocara un 

solo dólar en Santa Fe (y, tal vez. en los otros proyectos con loa cu•les participa en la 

ciudad de México) ante el panorama tan poco optimista que ofrecla el mercado nacional 

para la capitalización de sus inversiones. 

Asimismo, destacó que hasta la fecha el mercado de corporativos ubicado en 

Pena Blanca ha sido el más exitoso. a diferencia de otros usos del suelo en la zona. Fue 

el polígono en donde las ventas de terrenos se realizaron vertiginosamente. 

La crisis económica de 1994 contrajo el mercado y limitó las opciones de 

demanda por espacio. Las construcciones que casi lograron concluirse en el proyecto 

Santa Fe antes de la crisis. se concentran en unos cuantos poligonos como Peña 

Blanca, el Centro de Ciudad v La Totolapa. 

Al respecto, existen otros predios como el poligono 8%, Cruz Man~ y La Loma. 

en donde la• obras de construcción tienen muy poco tiempo de haberse iniciado. 

El panorama en Santa Fe se ensombreció ante el colapso económico de 1994. lo 

cual provocó que las rentas corporativas de inmuebles superaran la capacidad de 

demanda por un espacio en esta zona poniente de la ciudad. 

Algunos otros sitios en donde se puede observar este excesivo incremento de 

rentas corporativas, según Barros Nock. es en el proyecto inmobiliario Torre Arcos. 

ubicado al norponiente del macroproyecto. Aqui, la renta por un espacio de 

aproximadamente 100 m 2 equivale a casi 8,500 USO mensuales. Al parecer, el 

arrendamiento ayuda a las empresas al reducir al mlnimo las cuotas sobre el valor de las 

venbla. 

De hecho. en la ciudad de México los precios de renta en este sector de la 

economfa son más altas por un amplio margen a diferencia de otros paises, Cf?mO EUA, 
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Foto 10. Esta es la Torre Arco• Corpor•tivos, la cual aunque no se encuentra dentro del proyecto 
Santa Fe, mantiene un grado de integración con éste, a partir del nuevo tipo de funciones que esta 
adquiriendo ra zona poniente de la ciudad. Uno de los promotores de dicha torre es el grupo OESC, 
que participa en la zona con el Centro Comercial Santa Fe. 



por lo que se espera que los precios en este rubro se ajusten a partir de una pronta 

recuperación económica. comento. 

En cuanto al ajuste del mercado, se refirió al hecho de que éste es un proceso 

lento y dinémico. En tal perspectiva se incluye a los propietarios de inmuebles, los cuales 

pueden ayudar a que el movimiento del mercado no sea un proceso lento; pues éstos. 

claro está, están pagando un costo demasiado alto y considerable por mantener bienes 

inmuebles subutilizados. 

Asimismo. estimó que el ajuste del mercado inmobiliario dependerá también de la 

reactivación económica que experimente el pals. lo cual se verla reflejado en un ajuste 

de tasas de interés y serla además un aliciente económico para la reactivación de la 

demanda en esta zona, asi como una garantia para la inversión del capital inmobiliario 

nacional y foráneo, que detuvieron proyectos en esta parte de la ciudad tras el fuerte 

deslizamiento del peso frente a la divisa norteamericana. 

Mientras esto no suceda, los promotores tendrán que aceptar el hecho de que 

para poder mantenerse en el mercado deberán vender a planes económicos muy bajos. 

Por ejemplo, Barros Nock explicaba que promotores inmobiliarios como OESC están 

bajando sus precios de venta para lograr mantenerse dentro del mercado inmobiliario. Es 

decir, resulta incongruente mantener inmuebles desocupados, pues eso representa. 

como se habla sei'\alado, un costo económico muy elevado para los duenos de 

inmuebles dentro del proyecto Santa Fe. 

El proyecto Santa Fe es un mercado al cual le falta mucho por desarrollarse. pues 

es apenas un centro emergente en donde se ubican una parte importante de las rentas 

corporativas de la ciudad de México. Sin embargo, en los últimos anos se han llevado a 

cabo obras como el edificio Coronado, ubicado en el Centro de Ciudad, también las 

torres A y B para oficinas corporativas en Cruz Manca. pertenecientes a Fondo Opción. 

Afirmó también que el proyecto Santa Fe en efecto respondió a las necesidades 

de la propia apertura económica. tas cuales revistieron un peso importante. "'Se pensó en 
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en realidad en un proyecto de primer mundo que respondiera a otro tipo de 

requerimientos económicos· necesarios para la ciudad... por ejemplo. promover el 

crecimiento del sector servicios sobre el industrial. a partir de generar actividades con un 

alto contenido comercial, Jo cual producirla inversiones altamente recuperables•. 

Por ejemplo, en los desarroUos de tipo comercial. como el Centro COf'nercial 

Santa Fe. se dio preferencia a firmas que garantizaran anclaje de calidad y excelencia y 

en los predios corporativos. a promotores que manejaran inversiones atendiendo a 

criterios estrictamente inmobiliarios. 

Agregó que el proyecto Santa Fe es producto de una cadena de proyectos 

inmobiliarios que coincidentemente aparecieron casi al mismo tiempo en distintos países 

del mundo, como Inglaterra. Canadá o EUA. En dichos proyectos Paul Reichman tuvo 

una destacada p•rticipación. 

El proyecto respondió a las propias necesidades mundiales. por espacios dotados 

de los mejores servicios que dieran cabida a importantes firmas comerciales o 

financieras, para el mejor desempeno de sus funciones. 

Por lo anterior, puede senalarse que algunos de los planteamientos hechos a lo 

largo de los capitulas sobre la globalización y el papel que proyectos como Santa Fe 

desempeftarian en una época de apertura, pudieron comprobarse durante la entrevista 

realizada. 

Otro aspecto que necesariamente se abordó fue el relacionado a la importancia 

económica del provecto para la ciudad de México. Para este punto se destacaron 

algunas cuestiones importantes que vale la pena retomar. 

Primordialmente dos son los aspectos económicos que se relacionan con un 

proyecto de esta naturaleza. En primer lugar. el rubro que más destaca es el impositivo. 

No obstante que Santa Fe se convierte en un espacio exclusivo por los valores que 
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alcanza el auelo en eata parte de la ciudad, también es un lugar que genera Importantes 

cantidad- de impuestos. Sobre eate aspecto Barros Nock -ll•ló que "actualmente el 

Centro Comercial Santa Fe, construido en el predio de La Totolapa, genera y paga por 

di• un• cmntidad de impuestos equivalentes a lo que hace algunos anos generaba en 

-i•,,,.... -t• polígono". 

Este proyecto jaméa recibió financiamiento alguno de tipo fiscal o crediticio por 

parte del ex regente capitalino Manuel Camacho Solfs y sin embargo actualmente es 

una importante fuente de recursos fiscales para la ciudad. 

Respecto a lo anterior, el ex director de Servimet destacó lo siguiente: .. a pesar de 

que no - otorgó fin•nci•miento al proyecto, con la sola venta del poUgono La Totolapa 

p•r• I• construcción del centro comercial, se obtuvieron Jos recuraos suficientes para 

dotar d• infraestructura a la ciudad con proyectos tales como el Papalote, Museo del 

Nino, el nuevo Zoológico de Chapultepec, el condominio industrial conocido como 

Parque de Servicios Tecnológicos, ubicado en lztapalapa, adem•• de que se dotó de un 

buen número da unidad•• (patrullas) al Distrito Fac:teral para la seguridad pública", entre 

lo m.6a destacado de lo que el proyecto ha revertido ha la ciudad de México. 

En -te .. ntido. el proyecto Santa Fe se convierte en una importante fuente de 

recuraoa fi-lea para el gobierno de la ciudad de México, indicó Barrea Nock. 

En relación con la• actividades del sector terciario dentro de la zona, Barros Nock 

comentó qua esto ea un objetivo que pretende consolidarse en la zona con el tiempo; es 

decir, por el tipo de actividades comerciales y para usos corporativos y residenciales -

buac:ó promover el crecimiento de este sector -rvicioa, sobre el indus'"-1. 

Acerca de la cuestión del empleo en este sector, resaltó que de su creación, un 

pon:entaje -ria definitivo y otro tanto -ria aprovechado en la conatrucclón, tratando de 

aprovechar la mano de obra local, previo un proceso de capacitación. Comentó también 
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· que existe un Conalep en donde los planes de estudio estaban enfocados a preparar la 

mano de obra regional para que ésta fuera absorbida en lugares corno el centro 

comercial y sus tiendas departamentales. Con esto se evitarian largos y tardados 

desplazamientos a los habitante• de las zonas. tanto de bajos como de anos ingresos. 

De hecho, sobre este rubro aún resta mucho por hacer," pues en algunos casos, 

dec~aró Barros NOck, sólo se trata de una simple reubicación de empfeo de las propias 

empresas que han decidido establecerse en Santa Fe. por ejemplo Bimbo o Serfin. En el 

caso de Bimbo fue por cuestiones de organización administrativa y de espacio que se 

decidió desarrollar una excelente infraestructura para el mejor desempei"lo de sus 

funciones, así como de su personal. 

Sin embargo, la cuestión del empleo se manejó como una proyección a largo 

plazo y, sin entrar en mayor detalle, serialando sólo el impacto que este proyecto ha 

generado sobre una parte de la mano de obra de Ja zona. 

Por último. al referirse a la cuestión de ta pepena en la zona afirmó. que "esta 

actividad casi ha desaparecido tras el cierre de los rellenos sanitarios. Senaló que 

aunque esta labor en una primera e~apa empleaba a un sector reducido de Ja población 

local. con el paso del tiempo la mano de obra empezó a crecer, pues este mercado 

ofrecfa además remuneraciones salariales a quienes decidían integrarse o emplearse en 

tal empresa. Por otro lado, las condiciones laborales al interior de los basureros 

promovieron liderazgos en un determinado sector de la población, que por demás se vio 

bastante beneficiado con la tarea de Ja pepena de basura (casi caciquez de la basura), 

pero trabajar en un basurero implicaba en muchos de ros casos poner en riesgo hasta la 

propia vida del trabajador. Sin embargo, por el tipo de desechos sólidos (en muchos 

casos hasta órganos humanos) y por las condiciones laborales de alto riesgo, resultó 

casi imperativo clausurar estos tiraderos a cielo abierto, aunque ello implicar-. acabar 

con un negocio tan lucrativo y con todo lo que habfa proliferado a su alrededor. hasta 

fuentes de empleo". concluyó. 
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SINTESIS. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 



CAPITULO IV. SINTESIS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

A. SINTESIS 

Antes de establecer las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada, se considera pertinente retomar algunos aspectos centrales de la misma para 

realizar un breve balance teórico, en base a los siguientes puntos. 

1. El actual carácter de las estructuras del comercio mundial ha impuesto nuevos 

retos y exigencias a los espacios que, por su condición de respuesta a los acelerados 

procesos de competencia mundial, se han convertido en los principales escenarios de 

innovación tecnológica, infonnación y de competencia económica a nivel mundial: las 

ciudades. 

Para el caso de México se estarla hablando del Distrito Federal y su zona 

metropolitana (la ciudad de México), principal escenario que sintetiza los cambios que 

han impuesto las fuerzas de los mercados mundiales. 

La ciudad de México no solo es el principal centro poblacional del pafs, es 

también el centro a nivel macroeconómico urbano en donde la presión demográfica, las 

fuerzas de los mercados mundiales y el capital extranjero ejercen una inftuencia decisiva 

en su funcionamiento cotidiano. 

Asimismo. constituye uno de loa fenómenos mas inquietantes de nuestro siglo. 

pues suscita, como senala Jorge Gamboa de Buen, "una mezcla de admiración y 

preocupación". 

"'Admiración porque a pesar de su crecimiento explosivo, de su tamano 

monumental y de las dif"ocultadea que enfrenta. la ciudad funciona dla a dla. brinda y 

seguir8 brincl•ndo múttiples oportunidades a millones de mexicanos que en ella 
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encuentran educación. y, en general, el nivel de bienestar más elevado del pals. 

Preocupación porque reauttai indudable que la ciudad es fuente de angustia y opresión 

para muchos y que au pre .. nte y futuro inquietan a propios y extranos: la calidad del 

niedio ambiente se ha deteriorado dramáticamente, sus habitantes consumen un tiempo 

excesivo en transporte. y una gran cantidad vive en zonas de alta inseguridad y riesg0". 1 

Sin embargo, la vocación económica de Ja ciudad sigue en pie y enfrenta 

acelerados y complejos procesos de reestructuración en su base material. 

Este cambio de reestructuración económica ha afectado de manera desigual a Jos 

drstintos sectores económicos de la ciudad, por ejemplo, et sector servicios, dentro de la 

actividad económica que gene,.., ha incrementado su participación dentro del PIB de la 

ciudad, destacando actividades como servicios financieros. seguros, comercio, bienes 

inmuebles, etc. Por otro lado. las ramas del sector industrial han experimentado un 

crecimiento negativo que se ha traducido en una sensible reducción de su participación 

en el PIB. 

Pero el sector servicios aún mantiene un ritmo de crecimiento menor en cuanto a 

la generación de empfeo, y su ritmo es aún insuficiente para absorber las pérdidas de 

empleo de otros sectores. 

Es importante seft•lar que el valor de la actividad económica del Distrito Federal y 

su zona metropolitana reviaten un peso muy importante para la economfa del pals. pues 

su infr-•tructura productfv• ea la que menos rezagos presenta a nivel nacional y su 

contribución al PIB Nacional es hoy Ja más importante. a pesar del futuro tan inquietante 

y complejo que sufre eate -•eio económico. 

2. El complejo proce90 de urbanización que vive la ciudad de México es reflejo de 

las medidas de politica económica que han incidido con mayor fuerza en este espacio. 

• Gamboa de Buen. Jorge. Ciyded cM Mtxicq una vis!ón. Ed. FCE. M6xico. 19fM. P ed. pp. 7..S. 
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debido a la concentración de buena parte de la macroeconomia que generan sus 

actividades y empresas. 

Asimismo. la fase productiva del Distrito Federal y su contribución al PIB puede 

dividirse en dos periodos clclicos: el primero, de 1970 a 1985; y el segundo. de 1986 a 

1992. Sin embargo, es a partir del al'\o de 1970 cuando se transita de un modelo de 

ciudad a otro. 

Durante los anos setenta. el intervencionismo estatal disenó el modelo de 

desarrollo económico nacional. además del manejo y orientación de la ciudad, tratando 

de modificar los aspectos de concentración intraurbana que ya mostraban signos de 

debilitamiento al interior de las estructuras de la ciudad. 

Sin embargo. es prácticamente hasta el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado 

(1892-1988) cuando la ideologia neoliberal se vuelve un instrumento que privilegia las 

fuerzas de mercado, no sólo en la economia del pais, sino en el nuevo modelo de 

ciudad. 

Al respecto, la reproducción del capital en la ciudad tiende a transitar bajo otro 

esquema de acumulación, a partir del cambio de dirección económica impuesto por un 

contexto mundial cada vez más competitivo, en donde el Estado muestra sus 

limitaciones para seguir siendo et empresario de la economia. 

Los cambios que experimenta la ciudad se orientan cada vez más a intensificar 

las relaciones con el nuevo mercado mundial, bajo el actual "paradigma neoliberal". que 

ha impactado su estructura social y su base econ.ómica, promoviendo cambios en la 

gestión del uso del suelo. asl como la progresiva localización de nuevas actividades y de 

capitales que •puntan a una nueva reorientación del modelo de ciudad que durante los 

cuarenta logró fincar sus bases corno metrópoli industrial en base a un modelo de 

crecimiento lidereado por el Estado. 
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En anos recientes. la intemacionalizaci6n de los mercados ha promovido cambios 

que han dado como resultado el aprovechamiento de espacios públicos o privados al 

interior de la ciudad para d•r paso • fuentes attemas de acumulación, originando 

transformaciones en loa usos del suelo para ser valorado por agentes económicos que 

originan una importante cantidad de renta urbana: loa promotores inmobiliario&. 

El aprovechamiento de estos espacios tambi6n ha implicado una modernización 

urbana acelerada, cuestión que ademés tiene que ver con la distribución de los recursos 

urbanos. las formas y usos de apropiación del espacio en la ciudad. social o privado. 

La modernización y renovación de la ciudad se apoya en intensas formas de 

valorización del espacio. a partir de una acelerada promoción inmobiliaria y de acuerdos 

püblico-privados para la mejor gestión de los proyectos de renovación urbana. en un 

contexto global en donde la participación financiera del sector privado resulta ya 

indispensable. 

Esta manera de aprovechar el suelo ha creado, por un lado. nuevas formas de 

centralización locacional perif6rica de actividades con un carécter marcadamente de tipo 

comercial y. por otro. ha generado una problemática social por el manejo privado que 

existe sobre el espacio metropolitano. sin que aún exista un equilibrio entre los 

imperativos de rentabilidad del sector privado y la consecución de objetivos de carácter 

polltico y social. 

Asimismo. las cuantiosas inversiones realizadas en los proyectos urbanos han 

tenido un efecto de valorización sobre el suelo. incrementando su precio, transfonnando 

con esto la condición de este factor para ser proyectada en las actuales estructuras de 

orden global. 

Lo anterior tiene importancia si se toma en cuenta que la actual orientación que 

asume el proceso de modemizaci6n ea aprovechada por promotores extranjeros cuya 
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capacidad financiera para la gestión de proyectos metropolitanos contprende un amplio 

espectro de las actividades que se desarrollan en ciudades como Nueva York o Londres. 

Sin embargo, al transformar los valores del suelo en la ciudad, esta promoción 

inmobiliaria ha generado a nivel de la estructura social. principalmente en los estratos de 

bajos ingresos, un limitado acceso a fa distribución de los recursos que generan este tipo 

de capitales. 

La promoción inmobiliaria de alta rentabilidad. como se ha seftalado, sólo se ha 

dirigido a determinados puntos de la ciudad, aquellos donde las perspectivas de 

acumulación en este rubro ofrecen mejores ventajas. 

3. La promoción inmobiliaria en el caso de proyectos como Santa Fe ha implicado 

la valorización de un monopolio (el suelo), que conlleva dos tendencias. Por un lado, ha 

creado un tipo de urbanización en donde los marcados contrastes de segregación 

coexisten con nuevas formas de rentabilk:fad a partir de la transformación de usos de 

suelo con un alto contenido comercial. Por otro, se ha impulsado un tipo de 

modernización que en lo fundamental responde a nuevas formas de reinserción en la 

nueva economia mundial: la economfa de los mercados financieros. 

Esta última tendencia puede encontrarse en proyectos como Santa Fe, el 

proyecto Alameda o Ja Torre Arcos (para corporativos transnacionales), con un clara 

tendencia a la integración con la economfa mundial. 

La ciudad de México transita a ocupar otro tipo de posición en la economía 

mundial, precisamente a partir de un modelo que trata de responder a tas exigencias 

que impone la globallzac:ión. No se olvide que proyectos como Santa Fe fueron 

diseftados para responder a las exigencias de la apertura económica. con funciones que 

gi,.n en tomo a las actuale• estructuras de comercio muñdial pmra crear circuitos 

alternos de acumulación con funciones altamente comerciales y financieras. 
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De hecho, ese nuevo tipo de funciones forman parte de un sector que ha 

destacado a nivel mundial sobre todo en ciudades como Londres, Tokio y Nueva York. 

Pero la globalización se ha encargado de que estas funciones crucen fronteras a partir 

de la expansión geográfica transnacional que se da a nivel de empresas. 

Las ciudades, en palabras de Saskia Sassen, se han convertido en espacios 

estratégicos, con la ascendencia de un sector que se conecta en un nuevo tipo de 

dinámica económica muy diferente a la dinámic. urbana de los aftos 50, 60 o 70, en 

donde la ciudad no era considerada como un espacio estratégico pues el sector 

dominante que operaba era el de la manufactura en masa.2 

La globalización, senala Saskia Sassen, ha colocado a la ciudad y su espacio en 

un sistema geográfico que actualmente opera en órdenes mundiales, en donde la 

integración organizacional de las empresas ha creado nuevos flujos de información para 

las empresas con actividades de alta gestión. 

Actualmente la ciudad ha entrado en una nueva etapa que ta ubica como un 

espacio predilecto para la gestión de actividades vinculadas al sector emergente de la 

economia mundial, como el sector financiero. 

Sin embargo. existe además una problemética que, como indica Saskia Sassen. 

se relaciona con la concentración de tas grandes ciudades y es que actualmente esta 

dinámica urbana ha tendido a sobrevalorar espacios con un nuevo tipo de funciones 

(como la telemdltica), y con nuevas empresas. es decir, sectores de alta gestión que se 

comunican con las redes de la economia global a partir de importantes transacciones 

que cruzan fronteras. Asf. estas funciones de alta gestión se vuelven cada vez más 

estrat9gicaa en y para la ciudad. 

1 Los Ultimoe comentarios de eete parnito eon parte de la conferencial que la O,.., Saek• Saseen ofreció en 
el lnetitutO de lnveetigaciones Economicas titulada "L• Ciydwd en la Econqml• Q'Pt?•r. W•ic:o. D.F. 
UNAM. 28 de -ptiembre de 1-. 
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La telem•tica es otro aspecto importante y clave que ha conectado a la ciudad 

dentro de los flujos de información financiera que genera este sector ascendente en la 

economla. es decir. el sector financiero. que además ha ubicado a la ciudad, en este 

caso la ciudad de México. como un punto altamente estratégico. 

B. CONCLUSIONES. 

Con los elementos expuestos en el trabajo, a partir del análisis teórico y práctico, 

es posible concluir algunos aspectos. 

1. Con Ja formación de la "nueva economía global", resulta casi imposible estudiar 

a las ciudades desde una perspectiva exclusivamente nacional. Existe hasta ahora. una 

conexión inexorable entre la ciudad y la transformación de la economia global. 

Las actuales caracteristicas de la economia mundial han contribuido a la 

evolución de las ciudades de centros regionales de cultura y comercio hasta espacios 

con actividades altamente transnacionales. 

Para el caso de la ciudad de México, la globalización se ha expresado en la 

construcción de proyectos inmobiliarios de alto nivel como el Wortd Trade Center. La 

Torre Arcos Corporativo o el mismo proyecto Santa Fe. 

Saskia Saasen considera que en la actualidad existe una correspondencia entre 

un espacio cada vez más digitalizado y la infraestructura de la ciudad cuyo objetivo es 

conectarse directamente con las nuevas formas que asume la economia mundial. 

Destaca también que ese espacio digitalizado es un espacio estratégico que se 

interrelaciona con las redes de la información mundial a través de la telemática. Asi 

pues. el sector que opera en orden de magnitud ascendente en este campo es el sector 

financiero. 
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Un ejemplo que puede ilustrar lo antes mencionado es que bajo el amparo del 

Traitado de Libre Comercio (TLC) han ingresado al mercado 100 intermediarios foráneos 

y •ún no se han agotado los limites de participación de estos agentes financieros. 

Algunos de estos intermediarios como el Banker Trust. Grupo Financiero Caterpillar o el 

First National Bank of Boston se encuentran desarroll•ndo sus acti\lidades en proyectos 

inmobili•rioa privados como la Torre Arcos Corporativo. Esto es un claro ejemplo de 

corno el mercado financiero utiliza a fa ciudad como espacio estrat6gico para conectarse 

con laa redes de la economia mundial y convertirla asl en un espacio de funciones 

altamente transnacionalizadas. 

En Santa Fe sucede casi lo mismo. En este proyecto hay concentración de firmas 

transn•cionales que precisamente desarrollan sus actividades apoyándose en un 

esp•cio totalmente sobrevalorizado. Ejemplo de estas firmas son la Quaker State, 

Mercedes Benz. General Electric. Hewlett Packard. entre otras. 

La participación inmobiliaria ha sido un factor primordial que ha contribuido al 

deaempe,,o de este tipo de actividades que se ubican en la ciudad. especlficamente en 

proyectos como Santa Fe. Sin embargo, esta promoción ha ubicado a este tipo de 

eap•cioa en una situación de privilegio al acumular una importante cantidad de rentas 

urbana•. 

Con macroproyectos como Santa Fe (microcosmos del modelo de ciudad global) 

la ciudad de México tiende a crear los mecanismos para la apropiación de rentas. en 

donde el factor social sucumbe en muchos de los casos ante el impacto de este nuevo 

merClldo inmobiliario. 

2. Durante los recorridos por la zona, como parte del trabajo de campo realizado. 

- ob8ervó que ese modelo de "ciudad global" se ubica en un punto estrat6gico de la 

ciudad que ae conecta con otro tipo de proyectos inmobiliario• con funciones 

comerciales corno los magnocentroa en lnterlom•• o con funciones financieras como la 

Torr9 Arcos. 
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Estos proyectos no sólo han explotado el valor comercial del suelo sino que 

además desempenan sus funciones en donde la concentración del ingreso es más 

visible. 

Paradójicamente son espacios que encierran grandes contrastes sociales. Ya no 

sólo es el caso de .. los reubicados" que se encuentran dentro del proyecto Santa Fe, 

sino también aquellos puntos que concentran estratos sociales de bajo poder adquisitivo 

y que se encuentran a las faldas de las barr3ncas que dividen a la zona de estudio y a 

Bosques-Lomas. 

Páginas atrás se senalaba que el proyecto Santa Fe actuaba como una barrera 

que separaba a estratos de altos y bajos ingresos. pero lo cierto es que a ambos lados 

del macroproyecto los asentamientos de población marginal no han desaparecido (otro 

pequeno microcosmos de una realidad cada vez más compleja en la ciudad: la 

marginación). 

Por su ubicación, Santa Fe se ha vuelto una zona muy atractiva desde el punto de 

vista mercantil. pero también se ha convertido en una zona que ha expulsado vivienda 

(uso de suelo poco redituable) y población. 

Al parecer. se crean los mecanismos para producir importantes cantidades de 

rentas urbanas pero no los mismos para la producción y distribución de bienes y 

servicios sociales (entre ellos los urbanos). 

Lo cierto es que la ciudad de ·México. dentro del actual modelo global. no ha 

dejado de ser una ciudad segregada. dividida v segmentada, donde la aplicación de las 

politicas de ajuste económico han acentuado aún más los márgenes d~ desigualdad 

social y segregación urbana. 

3. En su integración al proceso globalizador. la ciudad de México ha adoptado las 

pollticas económicas neoliberales para actuar dentro de este marco corno uno de los 
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principales espacios receptores de la modernidad. de las nuevas poHticas públicas y de 

las transfonnaciones en la relación gobierno.ciudad. 

Mientras que durante el periodo del Estado corporativo las polfticas sociales en 

general y las urbanas en particular fueron importantes mecanismos de clientelismo 

politice que actuaron con cierta eficacia, en la actualidad éstas deben de transformarse y 

restructurarae a tono con una nueva realidad. 

Actualmente. la tendencia neoliberal del Estado y sus efectos privatizadores (en el 

espacio) y de apertura. con nuevos cambios en el uso del suelo, están reflejados en el 

proyecto Santa Fe. Sin embargo, los alcances de la inversión privada. debe ser.atarse. 

sólo se dan en un plano meramente mercantil. 

Durante los recorridos por la zona resultó paradójico ver como el acceso a bienes 

materiales b41iaicoa para ciudadanos con poca capacidad de demanda es prácticamente 

marginal. Acceao a bienes y servicios que definen la calidad de vida en las ciudades y 

en especial en la metrópoli de México. 

La ciudad de M6xico, innegablemente. cambia su contenido económico hacia 

nuevas forma• de participación en la economia global. 

Con el paso del tiempo ha dejado de ser la ciudad en que se instaló la industria 

manufacturera que desde los anos cuarenta impulsó el proceso de desarrollo por 

sustitución de importaciones y que requirió de la creación de infraestructura y servicios 

para la producción de estos bienes, asi como un amplio parque habitacional. 

equipamiento y servicios públicos para la abundante mano de obra que emigraba del 

medio rural. Aunque. como se mencionó en su momento, no ha dejado de ser una 

ciudad dividida en la que coexisten niveles de vida contrastantes. Por ejemplo, en Santa 

Fe, aqu'-llos aectorea de población marginal que aún permanecen en la delimitación del 

proyecto son parte de esas ciudadanias producto de la configuración estatal corporativa 

y clienteler ("loa pepenadorea") que utilizo a estos estratos y sus demandas con fines 
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politicos. Ahora. esa población que, aún carece de los bienes y servicios urbanos que le 

permitan acceder aún mejor nivel de vida en la ciudad, es desplazada por las leyes del 

mercado inmobiliario fuera de su hábitat, haciéndoles aún más dificil acceder al tipo de 

bienes y servicios que se han desarrollado en este proyecto. 

•. En el capitulo 11 se mostró como la excesiva sobrevalorización del suelo en 

Santa Fe ha colocado a esta zona como un centro emergente que concentra una buena 

parte de las rentas corporativas que se generan en la ciudad. 

Después de realizar las consultas con arrendadores, asl como en la Tesorerla del 

Departamento del Distrito Federal. para identificar los valores del suelo correspondientes 

a la Zedec Santa Fe, se concluye que la regeneración de la zona al incrementar los 

precios del suelo sólo provocó la expulsión de población, es decir. esta regeneración no 

trascendió en favor de los estratos de esta zona con ingresos marginales. 

La regeneración inmobiliaria actuó como mecanismo de expulsión y de 

reubicación sólo temporal de la población asentada en colonias populares, que 

formaban parte del proyecto. 

En este caso el predominio de funciones comerciales y corporativas ha limitado 

las posibilidades de bienes urbanos para los asentamientos que aún permanecen en el 

proyecto. 

Al respecto. cabe senalar que esta "'ciudadania segmentada" es la que no puede 

acceder a los bienes urbanos que produce este tipo de mercado, como la vivienda, y 

pagar las altas contribuciones que ha generado la valorización del suelo. Si la 

conf"19uraci6n estatal corporativa generó una "ciudadania segmentada", el actual modelo 

de mercado se ha encargado de reforzar esta tendencia. 
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En su ensayo titulado "La gobernabilidad de las ciudades latinoamericanas". Alicia 

Ziccardi3 seftala que durante el proceso de industrialización en paises como Argentina o 

México. fueron las administraciones locales dependientes del gobiemo (como ta 

municipalidad de Buenos Aires y el propio Departamento del Distrito Federal) a las que 

correspondió atender las demandas urbanas, en ocasiones sin contar con competencias 

o con recursos económicos suficientes. Fue así como los gobiernos de estas metrópolis 

tuvieron las mayores posibilidades de cumplir funciones propias de la administración 

urbana que se reflejaron en niveles aceptables de gobernabilidad. pero poco 

democréticos. y que no se tradujo en condiciones de vida digna para el conjunto de la 

ciudadanfa, sino que .sólo sirvió para consolidar verdaderos enclaves urbanos que 

ofrecieran excelentes condiciones de vida a las élites urbanas (comparables a los de 

cualquier gran metrópoli), una atención razonable de los requerimientos de bienes y 

servicios a los asalariados y pésimas condiciones de vida a las grandes mayorlas de las 

colonias populares. 

Se puede concluir que. en el macroproyecto Santa Fe el acceso a una mejor 

calidad de vida ha quedado restringido a sectores de altos ingresos que pueden acceder 

a los bienes urbanos. como vivienda residencial o la satisfacción de sus necesidades de 

alto consumo por medio del mercado. 

5. Finalmente. como se mencionó al principio de la investigación. la ciudad de 

México cada vez més es administrada por empresarios y menos por la administración 

local. El proyecto Santa Fe es prueba de ello; el capitulo 111 reafirma esto. 

En la actualidad. como parte de las pollticas de ajuste, se han reducido las 

funciones del gobierno central y la transferencia de recursos hacia dicha metrópoli. Asf, 

se han traspasado cada vez més las responsabilidades sobre la gestión de la ciudad a la 

propia sociedad. En el capitulo 11 se mencionó cómo esto es prácticamente ya un hecho 

> Zicc.-rdl, Alk:ia. ·La Gobemabil~d de las Ciudades Latinoamericanas'", en Comercio Exteriqr. M6xtco. 
Octubre de 1995. 
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'"ante la incapacidad de los poderes públicos para hacer frente a fas enormes cargas 

financieras derivadas de los problemas que ha generado el entorno urbano ... 

Cuando el entonces regente capitalino Manuel Camacho Solis negó todo tipo de 

apoyo económico para la puesta en marcha del proyecto Santa Fe. y es Servimet (el 

agente inmobiliario del DDF) el encargado de la promoción inmobiliaria en la zona 

obteniendo recursos extraordinarios con la venta de predios como La Totolapa, queda 

en claro que la empresa privada es una alternativa viable de inversión en la ciudad, cuya 

participación financiera resulta casi indispensable en la ciudad. Obviamente, la empresa 

privada busca maximizar sus utilidades sobre sus participación. 

Se puede concluir que las tendencias globalizadoras han resultado ser una 

invitación obligada a los empresarios que participan en Santa Fe con sus grupos 

financieros, comerciales. etc .• para hacer crecer sus negocios. No hay que olvidar que 

durante la entrevista realizada al ex director de Servicios Metropolitanos, Manuel Barros 

Nock. afirmó que .. ,a naturaleza del proyecto se finca en una coyuntura mundial de 

apertura en donde la ciudad se ubica como eje estratégico para la competencia 

mundial". 5 

C. PROPUESTAS 

Las alternativas que a continuación se presentan. pretenden aportar algunas 

ideas básicas sobre un tema polémico: los macroproyectos urbanos. 

La importancia del provecto Santa Fe radica en el hecho de ser un espacio por 

demás representativo de toda esa renovación urbana que en su dinámica de 

modernización tiende a fa expulsión de actividades cada vez menos rentables y de 

población, v por otro lado genera cantidades importantes de renta urbana. ya sea por fa 

• Nota al pte citada en el capitulo 11. 

5 ver capitulo 111 ... dec:lmiraciones de Manuel Barros Nock . 
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renta de una oficina en cualquier corporativo de la zona, un espacio en et centro 

comercial o ta renta de una vivienda departamental residencial en cualquiera de sus 

modalidades. 

Las ideas que aquf se plantean, parten de una realidad urbana cada vez más 

compleja a ta cual hay que dar soluciones también cada vez más complejas. Sin 

embargo. por orden de importancia se enumeran las que al parecer son las propuestas 

más viables que se pueden sugerir a partir de la investigación realizada. 

• Una aplicación lurfdlca a rondo de corresponsabllldad entre la Inversión 

privada lnmoblllarl.a (n.aclon.al o lntemaclonal) y el espacio socia! a fin de 

crear los mecanismos de equidad en el acceso a los bienes y servicios 

urbanos b.islcos, como u,,.. vivienda diana. 

En el capitulo 11 de este trabajo, se senalaba como las condiciones de vida de los 

"habitante• marginales•• que aún permanecen en el proyecto Santa Fe ("reubicados") 

corresponden a un fenómeno por demás conocido e inquietante para los habitantes de 

la ciudad: la segregación urbana. El proyecto Santa Fe, asi como otros proyectos 

privados, se ha convertido en un espacio más expulsor de población, a partir de esos 

procesos acelerados de modernización. 

La expulsión de población seguirá generando mUltiples contradicciones, entre 

ellas la expansión de la mancha urbana que sólo genera nuevos asentamientos 

perimetrales carentes una vez malla de los bienes y servicios que requiere la población 

demandante de ellos. La ciudad no dejará de crecer si se sigue expulsando población 

ante Jos constantes cambios en el uso del suelo en favor de los usos más rentables o 

comerciales en detrimento de los usos menos lucrativos. como la vivienda. 

Resulta inexplicable que cuando el problema de la pobreza ha cobrado 

dimensiones preferentemente urbanas (y en consecuencia el deterioro y la precariedad 

149 



en las condiciones de vida). no ocupe un lugar central de discusión en la agenda 

gubernamental. 

• Dlsenar una polídca social en verdad Innovadora, y no sólo de carácter 

compensatorio o particular, que promueva la estancia de la población 

residente que aún permanece dentro del proyecto. Los .. reubicados .. deben 

de ser residentes definitivos, no cransltorlos. 

Si se recuerda, la propuesta de regeneración oficial para la zona. que se publicó 

en el Diario Oficial con fecha 27 de julio de 1984 (capitulo 111), iba encaminada en otro 

sentido totalmente opuesto a la actual realidad. Resulta contradictorio que la 

problemática social quiera ser resuelta con el desalojo por una regeneración que ha 

costado millones de dólares. Obvio es que esta población diflcilmente llevará en sus 

bolsillos una responsabilidad sobre una gestión de tipo territorial de esta naturaleza en la 

ciudad. 

Este tipo de macroproyectos urbanos han generado el mismo impacto en zonas 

céntricas de la ciudad. como la Alameda y su proyecto de regeneración urbano en 

donde, como ya se explicó, existe gran interés en invertir por parte del capital 

inmobiliario internacional. Hasta la fecha, Paul Reichman es el promotor extranjero más 

interesado por regenerar esta zona del centro de la ciudad. 

Sobre el caso particular del proyecto Alameda. tas reacciones no se han hecho 

esperar; por ejemplo. ante las amenazas de desalojo los residentes de la zona, 

" ... advierten que si pretenden reubicarlos, aceptarán sólo en caso de que lo hagan en 

colonias de ºalta alcurniaº. siempre y cuando medie una indemnización extra ..... De lo 

contrario no abandonarán sus actuales viviendas y se opondrán a la construcción de 

grandes edificios comerciales que pretende edificar la constructora Reichman que, hasta 

la fecha. es la única que no se ha retirado del proyecto, ya que ta otra empresa 

norteamericana, .. Oanhos". si lo hizo. 

ISO 



Asimismo. los propietarios setlalan que ••.:.no vamos a permitir que los 

compradores hagan el negocio de su vida, comprando en pesos los predios que serán 

vendidos en dólares··. Exactamente lo mismo que sucedió en Santa Fe (se sabe por una 

fuente fidedigna que trabajó dentro de este proyecto, que durante la expropiación el 

precio de compra de un predio en esta zona fue extremadamente bajo. mientras que el 

de venta fue por amplio margen muy superior). 

La población residente en la Alameda set'lala que el precio actual por metro 

cuadrado en esta zona es de 300.00 USO hasta 1,500.00 (de 1.920.00 a 9,600.00 

nuevos pesos). 

Al respecto, cabe hacerse una serie de preguntas por demás obligadas: ¿por qué 

no se regeneró la zona de Santa Fe confonne a lo establecido oficialmente?, ¿qué llevó 

a las autoridades a abandonar los primeros planes de regeneración cuyo contenido iba 

encaminado a una promoción de tipo social para los habitantes de la zona? 

Puede pensarse que ante las severas políticas de ajuste que obligaron a recortar 

los recursos y subsidios, los proyectos como Santa Fe se han convertido en una 

cuestionable alternativa para que la ciudad respire con recursos propios a partir de 

acuerdos público-privados. 

Henri Lefebvre en su libro ºEl Derecho a fa Ciudad"8 explica que en cierta ciudad 

de Francia los habitantes que se encontraban en condiciones de desalojo por la puesta 

en marcha de proyectos inmobiliarios de regeneración, preferian enfrentar la maquinaria 

pesada (bulldozer y palas mecánicas) antes de pennitir ser expulsados de sus viviendas. 

En ciudades como la de México tal vez las condiciones de marginalidad urbana no 

son tan severas como las que se alcanzan en ciudades de Asia o Africa. pero ¿por qué 

dejar crecer un problema que empieza a cobrar bastante fuerza y a dejar secuelas en 

buena parte de la población urbana? 

• Lefebvre. Henri. El Oerwchq a l;t Ciydad Ed. Penfnsula. 2a ed. Barcelona, 1973 
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• Es neceurfo promover las condiciones que earantlcen una distribución de la 

renta mb equlcatlva a partir de este tipo di! macroproyl!Ctos con l!I lln de 

loar•r rnetores niveles de vida en zonas cont0 Santa Fe, y l.11 dudad en 

..,. ........ 1. 

La rentabilidad de la zona es tan alta que el acceso a los bienes y servicios que 

ésta produce es práctic~mente marginal para quienes aún no han visto resuelto uno de 

sus problemas más graves. es decir. el acceso en cuanto a equidad y calidad a bienes y 

servicios urbanos. como una vivienda digna. 

• Se propone que los Umlces de dicho proyecto urbano se reduzcan, a fin de 

qui! át.a no Incluya los asl!nr.>mli!ntos de reubicados, con el fin de que dicho 

sector no sea l!Xpulsado por los altos costos di! r@iieneraclón urbana di! esu. 
proyl!CtO urbano. 

Al reapecto. la zona cuenta con vastas extensiones de tierra {casi 850 hectáreas) 

y estlli compuesta por poUgonos demasiado extensos que en muchos casos aún 

permanecen sin construir: aunque de antemano se sabe por qu6 loa limites del 

macroproyecto se extiende hasta los asentamientos de reubicados. Sin embargo. se 

consklera que resuttaria más conveniente reducir los limites del proyecto y permitir la 

estancia de estos pobladores. que generar nuevos asentamientos en la periferia los 

cuales demandarfan necesariamente nuevos gastos del gobierno para la promoción de 

servicios urbanos. 

El sector de reubicados en el proyecto Santa Fe (Tlayapaca-Jalalpa) no es muy 

amplio: ocupa mas superficie de terreno el Centro Comercial Santa Fe qt.ie el predio en 

donde se encuentran estos grupos. los más vulnerables con la puesta en mmircha de 

estos proyectos. En este sentido. no se puede ceder en todos los Casos ante un 

panoram• económico que no encuentra rumbo y que además no ofraee muchas 
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alternativas en cuanto a ta generación de empleos mejor remunerados y sobre todo 

poder de demanda de una buena parte de la población de bienes como la vivienda 

Se puede entender que dadas las condiciones de vida en esa parte de la ciudad 

era necesario un programa de rescate urgente, pero ¿a qué precio?. Las poUticas 

sociales en la ciudad deben de estar a tono con los nuevos procesos económicos y 

sociales si se desea crear una metrópoli más igualitaria. 

Esta propuesta puede considerarse como parte de la solución al problema del 

desalojo y, a partir de este pequeno intento por reordenar una área susceptible, poder 

destinar una mayor superficie para el uso habitacional de carácter social. 

• Adquirir un nuevo tipo de compromiso polltlco, económico y social con la 

metrópoli. 

No obsblnte que la ciudad de México fue durante varios decenios el espacio 

urbano que brindó las mayores posibilidades de acceso a los bienes y servicios básicos. 

asi como la oportunidad de acceder a un empleo mejor remunerado, en la actualidad, 

dadas las condiciones económicas y políticas del pals. es conveniente fortalecer y 

establecer una distribución más equilibrada de la inversión pública y privada 

El proyecto Santa Fe es una prueba de que la ciudad ea administrada a nuevos 

niveles. los cuales corresponden a circunstancias económicas totalmente opueatas a las 

de hace unas décadas. Por tal motivo. también debe de cambiar el tipo de compromiso 

que las instituciones gubernamentales deben adquirir con algunos sectores sociales de 

esta ciudad. Sobre todo aquéllos que. ante su situación de desventaja. no encuentran 

cabida en el "nuevo modelo económico" dominado cada vez mAs por las reglas del 

mercado. 
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• Finalmente, es necesario considerar al proyecto Santa Fe como el producto 

de un modelo global que ha Impuesto nuevos desallos. 1..1 globallzaclón es 

un hecho y sobre esta bue se requiere crear y trabalar un nuevo concepto 

de ciudad dentro del cual esto Implique la gestión de nuevas 

responsabUldades y un trabalo cotidiano entre administradores, polltlcos, 

empresarios y ciudadanos. 

En la zona poniente se desarrollan nuevos tipos de actividades, diferentes a las 

que albergó la ciudad industrial de los anos cuarenta. Estas actividades crecen en un 

nuevo contexto. con nuevas prácticas económicas en la ciudad. 

Es un intento de la ciudad por dar cabida a nuevas actividades, lo cual tiene 

mucha relación con lo que plantea Saskia Sassen en ·su libro .. La ciudad global ... Esta 

autora. como se mencionó en el capitulo 1, considera que la dispersión espacial y la 

integración global han asignado un nuevo tipo de papel estratégico para las grandes 

ciudades. Destaca el caso de ciudades como Londres, Tokio y Nueva York las cuales 

ahora funcionan a partir de cuatro nuevos ejes: primero. como puntos de alta 

concentración en la organización de la economia mundial; segundo, como llaves 

locacionates para las finanzas y para la especialización en servicios, ambas actividades 

han tendido a reemplazar a la manufactura como el sector lider en su economla: tercero. 

como sitios de alta innovación en sus principales industrias: y cuarto, como mercados 

para los productos de alta innovación. 

Al respecto, cabe destacar las palabras de la Ora. Saskia Sassen: ..... durante el 

colapso financiero que padeció ta economia mexicana en 1994 et dinero que la logró 

salvar salió de Wall Street y que este a su regreso se volverla a quedar allí ... 

Como puede apreciarse. estas ciudades son verdaderas llaves de control 

financiero a nivel mundial. y la ciudad de México no tiene porque quedar rezagada de 

este escenario: por el contrario. se requiere transitar por nuevos rumbos y redefinir 

papeles económicos. lo cual resulta clave para su supervivencia. 
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En este sentido, se considera necesario apoyar los esfuerzos de la ciudad por 

insertarse en estos nuevos ejes que impone la economía mundial dominada cada vez 

más por las ciudades. Este modelo de ciudad requiere trabajo que garantice nuevos 

procedimientos en la relación gobierno-ciudad-ciudadanía. 
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~2 IM-1 El EL l'llOYECTO SAllTA FE 

SIJ'Ellf. llMRSIOll EN D<XAAES""'' ONESl 
ZONA ZONA COSTO llMRSIOMSTA S\ftRF TER ow TOTAi EllPl.EOS 11' 11' 11' 11' 

IÑJ 11' "liiiAffi OFICINAS VMEN ESTAC COllER -Pll 200 FONDO OfCIOfj - 4 325 3115 lt0.5072001111 111111 120( 211311 3"650 
Pll 200 PWAREFORIM - 4 31 35 110.585,211111111 650 151111 125511 32000 
Pll 211110RG.~ 12000 2.4 111 tt2 11,1111.211111111 1!0 131111 1111«1 14000 

SUBTOTAI !i2llOll 10 113 111 128.141,!00llll 3111111 4000 1151111 
Pll !i2llOll 

IM 
P8 llO~PACl!AAO 20llOO 12 ll.t 333 114,451,12531 61111 111111 24113 32lOll 
COllERCIAl 150DESC 3Clllllllll .i 211.1 313.7 115.775,1201111 4500 12145 IOOllO 115211 

SllTOTAl 3lOllOll 50 2111 347 ltllll.233.34531 511111 13245 
P8 lOOllO 
CllERCIAI. 3lllllOll 

3lOllOll 
1111 

COllERCIAl l1l CIFRA 1tllll0 32 71.1 81.1 111.121.11121 l50ll 6500 55000 45111111 
Pll 4ll PARQUE SAllTA FE 5422 2.3 1.1 ti 11.044,llt!l 4111 51111 76501 11411111 
Pll 4ll FONDO OfCIOfj n 13112 51 151 21.1 111.136,31131 1200 !00 211173 l320ll ceo 21111 C0R0NA00 SA 751111 15 u 115 13,ll0,9301111 2!0 1!0 2!230 11120 

SUITOTAI 31"4 13 1212 134.1 145,270,31714 4410 1ll!O 
COllERCIAI. ttllllO 
P8 11324 
eco 751111 

31"4 
1111 

P8 450 ICA-PROllESSA 21140 t3 41.1 54.7 131~1124119 tJCll 121111 403llO 43710 
Pll 4ll SALOllON IElfON 1111 31 10 13 19.358.611163 51111 650 154() 10140 
eco 3751AZAROP.SIEllARIA 2437 01 21 3.1 ll.119,161.87 150 2!0 361111 4150 
eco 350P~SAHTAFE 5337 ti 112 21 llt.729.1111965 2!0 150 22452 32022 12000 eco 350 .IUTOll HERllER 5607 u 31 17 M.ttt.ll0280 220 35 5653 930 eco 350 AROUITECTOllA 1865 06 45 51 11.114.50917 150 350 4144 5355 eco 3IO COPA DE ORO 1645 06 .. 41 lt,119.52461 180 41111 41193. 6024 eco 350 llJISES tlADil)'¡tTZ JOlll t 10 11 13.274.44011 2!0 350 9000 IOOll eco 375 ELlAS llEACADO 1811 07 45 52 ll.175,314111 21111 550 5802 6311 ceo 421.IORJSA 4708 2 105 125 M.225.1161191 21111 11111 2071111 2121111 eco 425 IWICOS ARQUITECTOS 3075 13 64 77 14.1111,85073 150 11111 11125 4350 eco 4ll VICENTE.11.0NSO 2437 t 41 58 l3.224,itt82 21111 61111 421111 411111 eco 4ll CORPOMCICllOl'.lSS 4216 17 10 117 15.61111,35161 300 51111 IOOll 111111 lllllOll eco 4ll PWA SAllTA FE 3316 14 101 115 14.413,58942 150 21111 10527 eco 421 lltlll!ER STATE 2533 t 35 45 13.366.29368 150 350 351111 
ceo 4ll DAVID llJSTRl 2111 01 41 51 ll,19',12472 150 450 6126 721111 

SUBTOT.11. 11170 33 151 1631 1102,4576207' 451111 6235 -~ 
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C-2 .-.o ELPllOYICTO SAllTA FE 

um. llMllSIOll Bi DOINIES lllLLONESI 
ZOM ZOM COSTO INVERSIONISTA SUPERF. TEil 09!.I TOTAi. ~~ 

11' 11' 11' 11' 
ÑltJ 11' OFICINAS l'MEN ESTAC COMER 

Pll 3132• 
eco '"" 71<70 

1111 
eco 520-IARIAElllR 7564 3.1 i 121 112.223.36057 300 '°° 22MO 24300 
eco 520 ARQUITECTOllA 11 3115 u 16 12 15.133.25233 2IO 100 6000 3191 11<00 
eco 520 llDVISA 2310 11 '5 56 13.110.21288 200 75 <eco 2<!0 11111 
TOTOWA 3lO HOSPITAl.A8C 63151 22 22• 1117.037.•11188 611) 1500 
POTOSI 300 AGEICIAS 40285 11 25 121 131.024.21040 350 IODO 

SUBTOTAL 1161111 ., o 812 1126221.535116 1750 3075 
eco 1Jllff 
TOTOIAPA 113151 
POTOSI 411265 

1161111 
1"' 

Pll 720 .Kl!UOQ 7418 5.3 15 21!3 117.5211,10347 350 400 11127 13352 
Pll !IOICA-IARIA 133t u 11 113 114,243,811116 350 '°° i5001 11410 
LOllA 410 AlEJAHORO ACHAR 14601 1.1 11 17.I l19,2lll.IJ655 400 26700 12!00 
LOllA llO LOllA VAUE ESCONllOO 2llilll 3.1 10 131 113,221.75021! IDO 1111DO 
lOllA 320 DELTA-SRAICES 14615 4.1 12 187 111.l41,m111 500 121111 
eco 11GO GEIWIDO lllRTNZ 32111 u 1 11 111.451.117.71 250 150 10500 
LOllA llO GllUl'OIEXICANO O. 3118 u 7 u 14.137,31331 2lO lllGO 
lOllA 370 LOllA YAUE ESCOIODO 11 3114 u 7 u 14,164.31104 2lO 511111 
PIWJOS IOCl.UBDEGOU' ll2ll2I 11 50 114.8 149,lii,14Ul Ulllll 2lO 
eco l/fl- 411133 20 100 20.1 ... 511.lll047 3111111 1500 
CRUZMlllCA 411- 24155 12 150 121 411.327,44113 1500 3200 

2lO CENTRO C<llERCW." 1IOOO 1 7,260,llDO.OO 
SUBTOTAL 431'30 " 211.l 1 261,222,4111142 

PIWJOS' 1 INCORP. Cl.UB GOU'' 241421 1.5 1.5 ll,111,21721 
TOTOIAPA' 17 INCORP. IOIEX' -14 • 14 1 21,311,97561 1150 59DI 

834 1 33~11.19281 

Pll 13717 1 214,733,!0l.JO 
LOllA 58152 197,lll!,02ll55 
ceo 43131 
PIWJOS 137453 
TOTOIAPA -CRUZIMHCA 24155 

763355 
1319404 TOIALM' 1319404 -carno 
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PRECIOS DE MERCADO PARA DISTINTOS USOS DE SUELO EN SANTA FE 

CllAllllOI 

ZONA PEÑA llNICA 

1!1'ltRiclnistl TOllldem' Precio de vera Tipo de uso de Proyecto 
llOlllllllfl lvlll1flen USO. -Fondo Opcilln (1) 2,000.00 m' Olicirlll ljlclAivlS Vendido a Serfin 

Fondo Opcilln (11) 28.00m' OficinlS cetpOl'llivas Edificio de la Genelal Electric 

lllljlUll«I de Inmuebles, 300(·) 32.00m' OficinlS Plaza Reforma 
SAdeC.V. 300(+) 3000m' 

1.1 Sllfe Pll1nerS 400(·) 24.00 m• OficinlS EliflcioCYGNI 
400(+) 26.00m' 

PqieSll'lllFe, 30.00m' Olicirlll 
SAdeC.V. 2,600.00m' 

s.oinon Hellon ' 300(+) 25.00/30.00 m' Olicirlll 
1,0001+\ 24.00m' 

FUll'lll: Cuadro lllbolldo 1 plllif dt........., dirtc:tu con l!llndlclom dlnntl los lllol 1995-1996. 
Ellboró: 0111J1 Cuesla Zarco. 

ObseMdonft 

Obra gris 

Obra gris 

Obra gris 

Olngris . 



PRECIOS DE IE1tCADO PARA DISTltlTOS USOS DE SUELO EN SANTA FE 

CUADllO• 

CEMTRO DE CIUDAD 

tnversionistl Totaldem' Rmyventa Precio de venta Tipo de uso de 
nnlllltl lotalenS 1 vrera en USO. suelo 

Grupo Ciervo (1) 130(·) 7,500.00 llepnmlnlos 
130(+) 9,000.00 

GrupoCiervo (11) 125(·) $860,000.00 ....... 
125(+) $RJ,IXKJ.OO 

lmjUlarl Mbicn, 300(·) 32.00m' Oficinn 
SAdlC.V. 300(+) 30.00,,,. 

l.Do P*'1 SherMll 200(+) 17.50m' Oli:illls 
2001-l 25.00m' 

F-: Clrl*olllborldo1petlirde consullsdirlctll con mnclldoM ~los~ 1995-1996 
Ellbort>: Omw Cuesta breo 

Pro¡ecto 

PHlje Santa Fe 

PluaS.Ufe 

Observaciones 

GIÚpoCieMJ 
(JIOIT1C*llJ 

GrupoCilNo 
{piomcU) 

Olngrls 

Olrap 



PRECIOS DE MERCADO PARA DISTINTOS USOS DE SUELO EN SANTA FE 

CUADROS 

ZONA CRUZ MANCA 

lnvllliDniltl Tallldem' Rentamensull l'llciode'Wll Tipode~de .... t(álenS vr11'1111nUSO suelo 

Fondo OpeiOn, En ccmercializaci6 2,100.00m' Oficinas COlpOlllivas 
SAdeC.V. 28.00m' 

Reictlm111 lntematíonal En comercialización t,700/2,000 m• Oficinas corporativas 
21.00m' 

CUADROI 

ZONA LA LOMA 

lnvtllionilta Tolllde m' Renll menSUI Preciodevenll Tipo de uso de 

"""'renll t(álen S D01m1111S auelo. 

Glupo MtJiclno de Rlnlldos 11,900 de 5,600.00m' Hlbitlcional (Oeptos. 
DllllTollo, SA de C.V. 20,200 en condominio) 
y Glupo e.vi, SA 

Glupol.oml 5,900.00m' Hllüciona! 
OIOlllldio 

F-: Cllldlu ellborldo 1 plrtir de Cll!ldll dildll con lrlendtclom ~los ñl 1995-11196. 
Elaboró: Oma' Cuesta Zrtco. 

Proyecto 

Corporllivo OpCiOn 
Santa Fe 111 

Proyecto 

La Loma 

La loma 

ObMMciones 

Fondo OpCiOn 
(promalOI) 

Reictlm111 
1immo1or1 

Observaciones 



CUADR07 

VALORES DE SUELO PARA COLONIAS CATASTRALES EN EL O. F. TIPO COftREDOR 

DELEGACION : MIGUEL HIDALGO 

Clave de COl'Tedor Nombre de la via v tramo aue comDn1nde Valor unitmio S/m 1 

c-11-A caaz. Méxic;o...Tacuba 
Oe:Calz. Gral. Mariano Escobedo 151 .80 
A: Av. Azcanntzalco. 

C-11-B Av. Revotución 
De: Eje 4 sur Ben1amin Franklin 193.20 
A: 11 de abril 

C-11-C Av. Presidente Mazaryk 
De:Calz. Gral. Manano Escobedo 552.00 
A: Btvd. Manuel Av1la Camacho 

C-11-D Ruben Cano 
De: Spencer 506.00 
A: Arauimedes 

C-11-E Blvd. Adolfo López Mat:eos 
De: Av. Ejercito Nacional 506.00 
A: Paseo de la Reforma 

C-11-F Paseo de las Palmas 
De: Blvd: Manuel Avila Camacho 372.60 
A:Sierra Gorda tn=v.iimetro norte) 

C-11-G Bo9ques de Duraznos 
Oe: Bosques de la Reforma 305.00 
A: ~ues de Ciruelos 

C-11-H Bosques de Ciruelos 
De: Bosques de Duraznos 305.00 
A: ~ues de la Reforma 

c-11-1 Bosques de la Reforma 
De: Bosques de Duraznos 305.00 
A: a---s de Ciruelos 

C-11-J .José Vasconcelos 
De: Av. Chapultepec 226.30 
A: Goben1ador Vicente Eauia 

C-11-K ca1z. Gral. U...SK> Escobedo 
De: Av. EJéfcito Nacional 20o0.20 
A: Av. M.-irw N-=:ional 

C-11-L Av. Melchor Ocampo 
De: Av. Ma'ina Nacional 414.00 
A. Paseo de la Reforma 

C-11-M Av. E.t*'ato Nmonal 
De: Blvd: Mm"luel Avila Camacho 552.00 
A: calz. Grlll. Mariano Escobedo 

C-11-N Calz. Gtall. Msimno Escobedo 
De: Av. Ejército Nacional 552.00 
A. Paseo de la Reforma 

Continua 

Pitgina 1 



CUADR07 

VALORES DE SUELO P- COLONIAS CATAST-LES EN EL D. F. TIPO CORREDOR 

OELEGACION: MIGUEL HIDALGO 

Clave de COfTlldor Nombre de la vi• v tramo aue comorende Valor unllario $1m2 

c-11-0 C•.z.. MéJdco-Tacubai 
De: Lago S.ma 167. 10 
A: C•z.. Lea.-.a 

C-11-P Arquímedes 
De: Paseo de la Reforma 552.00 
A: Av. Ejtkdto Nacional 

C-11-Q "'1dn9:s Bello. 
De: Arquimedes 488.80 
A: Paseo de la Reforma 

c-11-R Homero 
O.: Bfvd. Manuel Avila Camacflo 552.00 
A:c•z. Gc-m. Man.no Escobedo 
...,,._º 
De: MoUere 
A:Calz. Gral. Marts>o Escobedo 

Fuente: Oficina de Catastro, delegación Miguel Hidalgo, 1996. 

Pligina2 

552.00 

Finaliza 



CUADR08 

VALORES UNIT-IOS DE SUELO PAlllA COL::>NI- CATASTRALES EN EL D. F. TIPO AlllEA 

OELEGACION ALVARO OBREGON 

Región Manzana COlfonta Valo.- Región M~ COionia Valor 
Clltastral 1tm• Catastral l/m• 

078 2318231 A010302 35.00 078 2328232 A011582 48.00 
078 234a235 A010l!S82 32.00 078 236a238 A012081 • 27,40 
078 237a237 A011920 32.00 078 239a240 A012430 2.60 
078 24141242 A010302 35.00 076 2"4a244 A012430 2.60 
078 245-245 A012091 • 27.CO 078 247a247 A011921 s 32,00 
078 3538389 A011542 fM.00 078 391"393 A012"82 2.60 
076 500ll503 A011172 49.80 076 50Sa505 A011172 49.80 
076 509llS09 A011172 49.80 078 5108522 Ao10232 52.00 
076 523a524 A010302 35.00 076 525a529 A011592 32.00 
076 530a530 A010252 32.00 076 531a531 A011592 32.00 

El v8'or tilitar1o marcado con una "S". pertenece al proyecto Santa Fe (lo mismo será para las 
s;;guientes listas de v•ores lllilaños en adelante). El valor (S27.40) que va de la manzana 236 a 
238 cornasponde •le tslidlld de reubicados Tlayapaca. El valor ( $32.00 ) que va de la m.-.zana 
247 • 247 pertenece •le ex mtflll La Mexicana. 

CUADROS 

Reglón ~ COionia Valor Región Manzana COionia Valor 
Cat-ral l/m• Calaslral l/m' 

077 ~ A010ll92 27.40 077 084a065 A010992 27.40 
077 °"""°"" A010522 40.00 077 087.078 A010992 27.40 
077 100.100 A010483 49.20 077 1048104 A"012072 38.00 
077 108ll108 A012072 38.00 077 107a107 A011682 56.00 
077 1088109 A010ll91 27.40 077 1108111 A012517 s 240,00 
077 112•112 A010212 35.00 077 11311113 A011682 56.00 
077 1148118 A011052 35.00 077 117a118 A010972 34.00 
077 1199119 A010322 44.00 077 1208120 A012402 44.00 
077 121a121 A012'52 72.00 077 1228125 A010722 27.00 
077 1288126 A010ll01 27.00 077 127a127 A010212 35.00 
077 12Sa128 A011957 s 240,00 077 129a131 A012517 s 240,00 
077 132a13S A012440 b Z,llO 077 136a136 A012442 2.60 
077 137•138 A012- b 2,llO 077 1408140 A010742 70.00 
077 141•142 A.010483 49.20 077 143a1'8 A01°'82 49.20 
077 151•151 A.012452 72.00 077 152•153 A010878 160.00 
077 1ao.1eo A012286 61.00 077 161a181 A010572 <M.00 
077 tll:lat82 A0t0577 <M.00 077 11!13a1e3 A0121517 • 240.00 

Corno puedd ObSefvarse, ros vaklnts unit.-íos que compnrnden •ras mSf'IZIWlaS 12a.12e. 110-111. 
129-131 _, 183-193 son los más anos de la tisla ( $240.QO ). Esto se debe a la existencia de c::ons· 
trucciones con f.61 v•or oomen:i• sotwe su uso. determinado PDf" el mercado inmoDiiUsfo. Por otro 
lado, los vlllores más t>a;os (S2.80) marcacllos con una ..., .. no corresponden a una categoria de uso 
de suelo de tipo comercial; los señalados pertenecen a las, todavía hoy, barrancas. 

Fwn•: Oficina de Catastro, Delegación Miguel Hidalgo, 1998. 



CUADRO 10 
VALORES UNITARIOS DE SUELO PARA COLONIAS CATASTRALES EN EL D. F. TIPO A.REA 

DELEGACION ALVARO OBREGON 

Región Manzana Colonia Valor Región ~ COionia Valor 
Catastral Slm' C-ral Slm' 

377 6358635 A011372 120.00 377 637""38 A011372 120.00 
377 6398639 A012517 s Z.00,00 377 ~ A012510 s 24'0.00 
377 641a641 A012430 2.80 377 IM2a842 A010322 44.00 
377 6«a645 A01243D b 2,90 377 ....-..7 A012517 s 2.so.00 
377 649a649 A010876 180.00 377 ~ A011657 240.00 
377 651a651 A012072 38.00 377 IS52ae52 A010722 27.00 
377 6538653 A012262 38.00 377 ~ A010322 44.00 
377 65511656 A010522 40.00 377 -72 A012517 s 240.00 
377 682a882 A012072 38.00 377 

_ .. 
A010577 Cp 44,00 

377 689a689 A012517 s 240,00 377 "91al594 A010577 Cp 44,00 
377 695a697 A010576 Cp 44,00 377 - A010577 Cp -.oo 
377 702a702 A010576 Cp -.oo 377 7299729 A011052 35.00 
377 744a744 A011442 38.00 377 7!50a751! A010872 160.00 
377 759a759 A01087e 1eo.oo 377 7Mm788 A012510 s 2.a.00 
377 81Qa810 A010782 40.00 377 1112&1!12 A011332 38.00 
377 813a813 A010182 35.00 377 111 ...... 15 A011332 311.00 
377 824a828 A010572 44.00 377 11211a1129 A011122 311.00 

Para esta lista, los valores comprendidos entre las manzanas 839-839, 6'0-640, 646-847, 660-672, 
689-889 y 7641-766 muestran el tipo de r-entabilldad que esté al~ el suelo en la zona de la ciudad. 

Se sei\alan además los valores de la colonia popJI• ""Cp"" cartos A. Maclrazo ($44.00) que se encuentra 
junto al pl"Oyecto Santa Fe, esto con el fin de resaltar como los valores ...,¡1.-1os del suelo se han incremen
tado en cinco veces su valor a lM'lOS cuantos metros del proyecto. 

Región Manzana Colonia 
Catastral 

056 9268926 A050411 
056 929&929 A050124 
056 9328937 A050152 
056 941a941 A050121 
056 IM3a!M3 A06CMllO 
056 945&945 A050511 
058 95Qo950 A050510 
058 955'11155 A050541 
058 911- A050441 

CUADRO 11 
OELEGACION CUA.JIMALPA 

Valor Reglón M8nz.-
Slm• 

30.20 056 92789211 
78.00 058 1131'"931 
52.00 056 94°""40 
78.00 058 "'"2a942 
30.00 056 

_, 
2.llO 058 -2.llO oe;e 9519951 

s te0,00 058 --2 
19.'° 056 -

Colonia Valor 
Catas1ral $/m' 

A050192 72.00 
A050521 s •t.oo 
A050125 76.00 
A05CM91 30.00 
AOS<Ml!2 41.00 
A050222 67.40 
AOS0441 19.40 
A050601 49.80 
A0!50501 .. 9.80 

En esta lista, san dos los valores que se loc.-li~ y que 18mbién per1enecen al proyecto, pero esta 
vez ubtc.ados en I• delegm::ión Cua;imalpa, que v• de la mmu.. 955-955 (1190,00) y ef de la manz.-aa 
1131-1131 ($o01.00). El primero pertenece al pDli_.., Cruz,..,_ y el segundo,• parece.- carresponcfiente 
•polígono de La Potosi, donde las obnlS 8Ün no comlenz.-.. 

Fuen•: Ofidf\8 de c.mstro. Delegación Miguel Hldmgo, 1998 
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USOS DE SUELO Y CUENTES EN EL PROYECTO SANTA FE POR ZONAS 

CLIENTE LOTE ZONA oeseRVACIONES 

INMUEBLES HOGAR (BIM80) A1 PEÑA BLANCA CORPORATIVO 

GENERAL ELECTRIC A2 PEÑA8LANCA CORPORATIVO 

PARQUE SANTA FE 
A3 PEÑA BLANCA CORPORATIVO 

ICA INllOBILIARIA A4 PEÑA8LANCA CORPORATIVO 

SALOMON HELFON Y COPROPIETARIOS A5 PEÑA BLANCA CORPORATIVO 

JORJOQ. S.i\ DE C.V. A6 PEÑA8LANCA CORPORATIVO 

ARRENDADORA HE'METT PACKARD B2 PEÑA BLANCA CORPORATIVO 

BANAMEX 83 PEÑA8LANCA CORPORATIVO 

IMPULSORA CORPORATIVA DE INMUEBLES S.A. OE C.V. C1 PEÑA BLANCA CORPORATIVO 

SERFIN 
C2 PEÑA BLANCA CORPORATIVO 

TELEVICENTRO MaraanaG PEÑA8LANCA 

Pl.AZASANTAFE S.i\ DE C.V. A1 CENTRO DE CIUDAD VIVIENOA/COMERCIOIOflCINAS 

EDIFICIO COPA DE ORO A2 CENTRO DE CIUDAD 

ARQUITECTOMA DESARROLLO S.C. A3 CENTRO DE CIUDAD VIVIENDA/OFICINASICOMERCIO 

REICHMAAW 
A4 CENTRO DE CIUDAD MIXTO 

REICHMANN A5 CENTRO DE CIUDAD MIXTO 

REICHMANN A6 CENTRO DE CIUDAD MIXTO 

REICHMANN 
A7 CENTRO DE CIUDAD MIXTO 

JORISA 
/.! CENTRO DE CIUDAD VIVIENDA/CORPORATIVO/COMERCIO 

MERCEDES BENZ A9 CENTRO DE CIUDAD AGENCIA MERCEDES BENZ 

ARQUITECTOMA DESARROLLO S.C. B1 CENTRO DE CIUDAD OFICINAS Y COMERCIO 

GERAROO MAR!itEZ CRISTERNA 82 CENTRO DE CIUDAD OFICINAS Y COMERCIO 

HOUDAYINN C1 C2 CENTRO DE CIUDAD SUITES EJECUTIVAS 

EUAS MERCADO BAZBAZ 01 CENTRO OE CIUDAD OFICINAS Y COMERCIO 

VICENTE ALONSO IBARRA G2 CENTRO DE CIUDAD OFICINAS Y COMERCIO 

GDODYER CORONADO E1 CENTRO DE CIUDAD OFICINAS Y COMERCIO 

HOTELSHERATON E3 CENTRO OE CIUDAD 

Corlil'IJll 
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USOS DE SUELO Y CUENTES Elll EL PROYECTO SAllTA FE POR ZOlllAS 

CUENTE LOTE ZONA OBSERVACIONES 

HOTELES ROMANO E2 CENTRO DE CIUDAD SUITES EJECUTIVAS 
QUAJ(fll STATE E4 CENTRO DE CIUDAD OFICINAS CORPORATIVAS 
MEXVISA MElllCANA DE VIVIENDA E5 CENTRO DE CIUDAD VIVIENDA Y COMERCIO 
DAVID MUSTRI SIDAUY E6 CENTRO DE CIUDAD OFICINAS 
CORPORACION MOSS (TEQUILA CUERVO) E7 E8 CENTRO DE CIUDAD OFICINAS CORPORATIVAS 
JACOBO MARCOS Y COPROPIETARIOS F1 CENTRO DE CIUDAD VIVIENDA Y COMERCIO 
LAZARO PEREZ SHEMARIA G1 CENTRO DE CIUDAD OFICINAS Y COMERCIO 
VICENTE ALONSO G2 CENTRO DE CIUDAD OFICINAS Y COMERCIO 
PASAJE SANTA FE H1-H2 CENTRO DE CIUDAD VIVIENDA Y COMERCIO 

CENTRO SANTA FE TOTOLAPA CENTRO COllERCIAL 
SAllSCLUB ARCONSA CENTRO COMERCIAL 
INMOBILIARIA CUPPAR ZE2 COLEGIO 
NICOLAS CARRANCEOO Y COPROPIETARIOS LA POTOSI AGENCIAS AUTOMOTRICES 
AMERICAN BRITISH COIWRY HOSPITAL l.A.P. PONDEROSA HOSPITAL 

GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO 1 LA LOMA VIVIENDA 
DELTA BIENES RAICES 2 LA LOMA VIVIENDA 
ALEJANORO ACHAR 3 LA LOMA VIVIENDA 
LOMA DE VALLE ESCONOIOÓ 16 LA LOMA VIVIENDA 
LOMA DE VALLE ESCONDIDO 17 LA LOMA VIVIENDA 
FONOOG.C. 16 LA LOMA VIVIENDA 
RfAl. DE SAN FE 20 LA LOMA VIVIENDA 

Fllllliza 
FUENTE: Ser<icios lle1!tipolitns. Oepnmenlo del Distrito federal, 1994. 
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CLIENTES EN SANTA FE 

PENA BLANCA 
LOTE SUPERFICIE CLIENTE M' M' TERRENO CONSTRUCC. ESTAC. 

Al 12000 ORG.BIMBO OFICINAS PRIVADAS 2'le36 34650 A2 1*2.54 FONDO OPCION 11 OFICINAS EN RENTA 2Ce73 23220 A3 5422.1 a PARQUE SANTA FE OFICINAS EN RENTA mo 11400 A4 6339 ICA INMOBILIARIA EN PROYECTO 
A5 7184.42 SALOMON HELFON OFICINAS EN RENTA 9540 10140 AS 7418 JORJOQ EN PROYECTO 

BIYB3 27142 ICA·PROMESSA VENDIDO A BANAMEX 40364 43710 82 251m1 HE'METT PACKARD OFICINAS PRIVADAS 224873 28440 CI 2r.OOO PLAZA REFORMA OFICINAS EN RENTA 22559 25650 C2 20118 FONDO OPCION 1 VENDIDO A SERFIN 29!136 34650 D 4045 7 TELEVICENTRO EN PROYECTO 
G 163955 TELEVICENTRO EN PROYECTO 
F 29148.45 ICA INMOBILIARIA EN PROYECTO 

LA LOMA U\LUMA 
LOTE SUPERFICIE CLIENTE M' M' TERRENO 

CONSTRUCC. ESTA C. E3 14601 ALEJANDRO ACHAR VIVIENDA EN PROYECTO 
16 209ll6 LOMA V. ESCONDIDO VIVIENDA EN PROYECTO 
17 3814.45 LOMA V. ESCONDIDO VIVIENDA EN PROYECTO 
1 3916.84 GMD VIVIENDA EN PROYECTO 
2 14855.99 DELTA 8. RAICES VIVIENDA EN PROYECTO 

15 
18 
19 
20 
21 
32 
33 

C<Qinua 



CUENTES EN SANTA FE 

CENTRO DE CIUDAD 

LOTE SUPERFICIE CUENTE M' M' 

TERRENO CONSTRUCC. ESTAC. 

Al 3396 PLAZA SANTA FE VIVIENDA I VENDIDO 9000 10527 

fl.2 3223.189 GERARDO MARTINEZ EN PROYECTO 

A3 3165.68 ARQUITECTOMA EN PROYECTO 

A4 3671.18 REICHMANN EN PROYECTO 

A5 6408 13 REICHMANN EN PROYECTO 

AS 21822.89 REICHMANN EN PROYECTO 

A7 8887.99 REICHMANN EN PROYECTO 

AB 4708 JORISA EN PROYECTO 20700 27200 

A9 5607 AUTOM. HERMER AGENCIA AUTOMOTRIZ 5653 930 

81 1665 ARQU!TECTOMA OFICINAS/ VENDIDO 4844 5355 

82 1645 GERARDO MARTINEZ OFICINAS EN RENTA 4993 6024 

CIYC2 3006 MOISES KAJOMOVITZ HOTEL EN PROYECTO 9018 9000 

D1 1896 EUAS MERCADO EN PROYECTO 5800 . 6390 

B 7500 CORONADO EN PROYECTO 28300 18700 

E2 7560 INMOB. EMAR hOTEL EN PROYECTO 

E3 750 1 INMOB. RAFELU HOTEL EN PROYECTO 

E4 2533 QUAKER STATE OFICINAS PRIVADAS 

ES 2360 MEXVISA VIVIENDA EN PROYECTO 

ES 2188 DAVIDMUSTRI OFICINAS EN PROYECTO 6126 7200 

E7YE8 4218 TEQUILA CUERVO OFICINAS PRIVADAS 800l 10000 

A 3075 MARCOS ARQUITECTOS VIVIENDA EN PROYECTO 9200 4300 

GI 2437 PEREZ SHEMARIA L OFICINAS PRIVADAS 3IDJ 4150 

G2 2437 VICENTE ALONSO OFICINAS EN PROYECTO 4200 4800 

H1YH2 5337 PASAJE SANTA FE VIVIENDANENDIDO • 22450 32000 

J1 PARQUE PUBLICO 

TOTOlAPA 30000) OESC CENTRO COMERCIAL 175200 9CMXXl 

ARCONSA 11949 CIFRA CENTRO COMERCIAL 4500) SSOOl 

LA POTOSI 40645 AGENCIA AUTOMOTRIZ EN PROYECTO 

PONDEROSA 63400 HOSPITALABC EN PROYECTO 

PRADOS 292028.76 CLUBDEGLOF EN PROYECTO 

FUENTE: Servicios Metropolitanos, Departamento del Distrito Federal. 1994. 
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- PROYECTO SAlllTA FE: 

LOCALIZACION DE LA zo .. a DE 

IE.STUOtO EN EL DISTRITO 

FEDERAL 



DISTRIBUCION DE Pf'EDIOS EN EL PROVECTO .SANTA FE 

... _ 
Madrazo 

• 112 
PeA. Bl•nc• 
La Loma 
Mine&.. Fe 
L• Fe 
Tlay•Pac• 
Pr8d0• cM la Mont•ña 
Tolol•INI 
Cruz ·uenca 
Mine •• Mea.te..,• 
Mina .. E•tl'ell• 
Arcona. 
La Potosi 

- Fraccionamiento Portal del Sol 

• 
Rancho la Pondero•• 
Mina el Triángulo 

LOCALIZAClON 

----------·---·-·--·-· __ ___.l=~==J2?=j 



DISTRIBUCION DE PREDIOS EN EL PROYECTO .SANTA FE 

ZONA ......... 
Mllclrezo 

• '12 ...,._•ene• 
LaLonse 
-'--Fe 
Le Fe 
Tlewmpac• 
PrMoa de a. llontefta 
TotOlapm 
Cnaa "llanca 
llin. la Mealcena 
llllfta leEatre1a. 
a.-
La Polo .. 

- Fracclon•mlento Pof"t•I del Sol 

• 

Rancho I• Ponderosa 
Mina el Triángulo 

LOCALIZACK>N 

--------------·----·---·-·--·------------"======================-====~ 



DE -EDIOS PROYECTO .UNTA FE EN EL 

miento - Fr•cciona 

la Ponderosa 

• 
Rancho Trl•ngulo 
Mina el 



SIMBOLOGIA 

'*' 1· ETAPA hasta 1995 

-2-ETAPA 1995 - 1997 

-3· ETAPA 1998·2005 

ETAPAS DE UABANIZACIO.. EN EL PAOY&:10 S-TA FE 

LOCALI: 

1 



SIMBOLOGIA 

(§ 1· ETAPA h••ta 1995 

-2· ETAPA 1995 - 1997 

-3.ETAPA 1998-2005 

ETAPAS DE URBANIZACIO.. IEN EL PROYEIC"IO SANTA FE 

LOCALIZACION 



ETA"-S - UA-NIZACIO.. EN EL PAOWECTO SANTA FE 

LOCALIZACION 



¡ 

1 '111 
!~ 
1 

1 
1 

1 1 
SIMBOLOGIA 

Pl•nt• de Tr•tarniento 
Vhrlenda Popular 
Vlwlenda Aeaidenclal 
•Mixta 
• PturUamlliar 
• UnUernitiar 

Corporativo 
Televlaa 
Vaao •RitgulMiD' .. 
Centro Comercial 

Subcentro Urbano 
Ml•to 
Edu.,_IÓl>lC-) 

USOS COMERCIALES ~ SUELO EN SANTA FE 

Centro de Salud 
lueaa Verdea 
Centr• T••••dftlca 
C.-.tral de E,.....g&. Ehk:trlca 
Tienda de Autoservicio 



; 

! 

'• 1 

1 
1 
j 

1 
' 
¡ 1 

SIMBOLOGIA 

Ptainta de Tratamiento 
Vlwienda Popul9r 
Viwlenda Reaidenc .. I 
• Mlata 
• PlurifamiUar 
• Unlt8fft1Har 

Corporativo 
Telewlaa 
-·R .. ul-.. 
C..tro co .... clal 
.......,._ .. dlMI lbero8met"lcana 
SulM:entro Urbano 
MI ato 
!Eclue:.elón(Coleglo) 

USOS COMERCIALES ~ SUELO EN SANTA FE 

Centro de Salud 
Areaa Verdea 
Central Tel•tónlca 
Central d• Energia Eléctrica 
Tienc:la de Autoservicio 

LOCALIZACION 



usos COMERCIALES EN SANTA FE DE SUELO 
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BREVE GLOSARIO DE TERMINOS 

Area Urbana: Aunque no existe consenso sobre la definición de esta unidad urbana, 

se acepta, en t6nninoa generales, que el área urbana es la ciudad central más el 

área contigua edificada, habitada o urbanizada con usos del suelo de naturaleza no 

agrícola y que presenta continuidad flsica en todas direcciones hasta ser 

interrumpida en fonna notoria por terrenos de uso de suelo no urbano. (Fuente: Atlas c1e 

I• ciudad de U.xico, DDFJCOLMEX. 1"88, F•ecieulo 5. p.p. 121) 

Ciudad da M6alco lf Dtatrlto Federal: Desde un punto de vista estrictamente 

polltico-adminlstrativo, la Ley Orgénica del Departamento del Distrito Federal del 31 

de diciembre de 1941, determinó que la ciudad de México era la capital del Distrito 

Federal y, por tanto, la de los Estados Unidos Mexicanos. El Distrito Federal antes 

del 29 de diciembre de 1970, fecha en que entró en vigor la nueva Ley Orgénica del 

Departamento del Distrito Federal, estaba constituido por la ciudad de México junto 

con 12 Delegaciones. La nueva Ley Orgánica de 1970 modificó la anterior división 

politica del Distrito Federal. agregando cuatro nuevas Delegaciones (Cuauhtémoc. 

Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez} a las doce existentes, en 

sustitución de la localidad hasta entonces llamada ciudad de México. <Fuente: lbid.. p.p. 

121). 

Ciud•d global: Hace referencia a un contexto y fase del capitalismo contemporáneo 

en ciertas ciud.:lea del mundo que concentran servicios especializados. 

principalmente financieros e informacionales. Algunos ejemplos de éstas ciudades 

son Nueva York. Tokio y Londres. (Fuente: s.ssen. Sas.U.. (1991). ""The global city"'. Prtnceton New ......,,,. 

Eepacio urbmno: Es el volumen ubicado sobre el suelo urbano en donde existen 

construcciones o que es susceptible de ser modificado. <Fuente: Ley de DeaarrOllo urbeno del 

Oislrilo F ........ A.Mmble8 d9 Rep19aentant- del Distnto F9deral (ARDF). p.p. 25) 



..... 16polla: T6rmino que expresa la idea de una ciudad de gran magnitud o 

tllmallo. El concepto t6cnico se refiere a la unión flaica de dos o más áreas urbanas 

O zonas rnetropolitan•s. (Fuente: ¿Qu6 aon toe •eentamientoa humanoa?, Secretarl• de Asentamiento• 

Hunwnoe y Obrmia Püblica•. SUbaec:ret.rl• de Aaent•mientoa Hum.-noa, Mexlco, D.F. p.p. 73). 

Metr6poll: Denominación de un gran centro urbano y sus contornos. (Fuent•: lbid., p.p. 

73). 

Proceeo de urbanlzmclón: Es la concentración de la población por la cual aumenta 

la proporción de la población urbana con relación a la total, a través del crecimiento 

de I•• localidades urbanas existentes y de la multiplicación de los puntos geográficos 

de concentración demográfica. (Fuente: Luis Unikel "En .. yo .abre una nueva claaific8ci6n de 

pob6ación rural y ~ en U.xko". lo: Oemograna y Economla. Coleg'° de M6idco. Vol. 11 ( 1). NUm. 4, 1968) 

Progr11ma General: Es el que determina la estrategia polltica y acciones generales 

de ordenación del territorio del Distrito Federal; asf como las bases para expedir los 

programas delegacionales y parciales. Para los efectos de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal se entiende el Programa General como el Programa de 

Oe-rTOllo Urb•no establecido en el arttculo 119 del Estatuto. (Fuente: Ley de 0e .. no11o 

Urbeno ••• Op. Cit., p.p. 27) 

Programa parcial: Es el que establece la planeación del desarrollo urbano y el 

orden•miento territorial, en éreas especificas. Los programas parciales tienen un 

car6cter especial adaptado a las condiciones particulares de algunas lllreas. (Fuente: 

lbid., p.p. 27). 

ltegl6n metn>polhana: Amplio territorio sobre el que una metrópoli ejerce Influencia 

económica. social y cultural. (Fuente: ¿Ql.M aon loa •aentairrientoa hummnoa? ••. Op. Cit., p.p. 76). 



Zona metropolitana da la ciudad da M6xlco (ZMCM): Extensión territorial que 

incluye • I• ciudad central. en eate caso las 16 delegaciones politicas del Distrito 

Federal, asf como I•• unidades polltico-administrativas contiguas a ésta. (Fuente: Atlas 

de le dud.S de .Wxk:o ..• Op. Cit., p.p. 122) 

Zon• metropolitana: Este tt!trmino corresponde a una unidad territorial distinta del 

érea urbana y constituye una entidad que la engloba. Los limites de esta unidad 

están demarcados por unidades polltico-administrativas completas. En términos 

generales se acepta definir como zona o área metropolitana de una ciudad a la 

extensión territorial que incluye a la ciudad central y a las unidades politico

administrativas contiguas a ésta. asi como a otras unidades con caracterlsticas 

urbanas. tales como sitios de trabajo o lugares de residencia de trabajadores 

dedicados a actividades no agricolas. que mantienen una interrelación 

socioecon6rnica directa. diaria e intensa con la ciudad central. (Fuente: Ali•• de•• ciudad de 

M6xico ... lbld., p.p.121). 

Zonlflc•cl6n: Determinación de las áreas que integran y delimitan un centro 

poblacional, sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos. 

asi como la delimitaici6n de las áreas de conservación. mejoramiento y crecimiento 

del mismo. (Fuente: ProglWna d9 Deserrollo Urbano del D1•trito Feder•l. AROF. p.p. 128). 
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