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INTRODUCCiÓN 

INTRODUCCiÓN 

La estructura urbana es resultado de la confluencia de todos los agentes urbanos que 
edifican una ciudad. Su estudio no es nuevo, pero tampoco es profuso en lo que se refiere a la 
geografía urbana en México. Dentro de las muchas consecuencias, el uso del suelo es un 
elemento importante del estudio urbano de las ciudades contemporáneas. Diversas escuelas 
(desde los puntos de vista social y económico), tratan de entender y explicar la dinámica que lleva 
a cabo la disposición de éste en las urbes. Tanto los modelos teóricos propuestos como los 
diversos estudios que se elaboran para el entendimiento del mismo han tratado en el transcurso de 
[os últimos siglos ~homogeneizar" conceptos y propuestas que tengan como fin, la comprensión de 
las sociedades urbanas (véase desde los modelos empíricos de Van Thünen a los enfoques de la 
escuela sociológica). 

Por consiguiente, dentro de la geografía urbana, el fenómeno de [as ciudades, es un tema 
interesante, ya que involucra algunos campos del conocimiento (la sociología, la psicología, la 
historia, la economía, la política, la arquitedura y otras) que recíprocamente, han enriquecido el 
saber acerca de ~Io urbano" en los últimos años de este siglo. 

, Es por ello que la ciudad de México no escapa de todos los fenómenos que conforman su. 
realidad urbana. Todos y cada uno de los factores que componen la estructura urbana (la 
población, la economía y demás), interactuaron indistintamente para lIevar.a cabo, día con día, la 
construcción de la capital, la cual es la mayor área urbana del país y que conjuntamente ha tenido 
un acusado proceso de crecimiento horizontal, sobre todo en este siglo, debido al impulso de la 
industria en los años 40 y 50. Paralelo a este incremento de la población, la delegación Venustiano 
Carranza también presentó cambios por ser parte de la Ciudad de México y como área central de 
ésta tuvo una participación activa como receptora de una buena parte de la gente que llegaba a la 
ciudad en busca de otras oportunidades después la Revolución Mexicana. 

: El presente trabajo que forma parte del Seminario Reestructuración Urbana y Mercado 
Inmobiliario (RUMI) tiene como objetivo principal conocer cuál ha sido el· proceso de urbanización 
en la Delegación Venustiano Carranza, para lo cual se necesitan bases teórico conceptuales que 
sirven de apoyo a las conjeturas que de éste se obtengan, además para llegar al entendimiento de 
dichos resultados, se requiere del desarrollo de los niveles cognoscitivos como: la descripción, el 
entendimiento y la explicación de todos y cada unos de los elementos que intervienen en la 
?onformación socio-espacial de la demarcación. 

Con base en todo lo anterior, este estudio se desglosa en cuatro apartados: el Capítulo I 
expone todas las bases teóricas y conceptuales acerca de la estructura urbana, tanto desde las 
perspectivas sociológica como de la económica. Dentro de la perspectiva sociológica, se presentan 
los enfoques de las 'teorías del crecimiento urbano como son: la teoria de las zonas concéntricas, 
las teorías axial, sectorial y de los núcleos múltiples, las cuales sirvieron de contexto y dieron una 
idea particular acerca del crecimiento y la distribución de los usos del suelo de las ciudades 
~ntemporáneas. 

Por su parte, el enfoque económico hace reiteración en el valor del suelo y la renta, los 
cuales se basan a su vez, en la localización y en la acéesibilidad. Posteriormente, como parte de la 
estructura urbana se enumeran sus fadores: el económico, la accesibilidad, la población, el politico 
y el histórico con el fin de conocer qué funciones poseen cada uno en la formación de la misma, ya 
que dan por resultado los elementos tales como: la infraestructura de la ciudad, la red vial, el 
~ransporte y en especial, el uso del suelo. 

J Para éste ·último - tema central de este trabajo- se menciona su concepto, sus 
características mas importantes que lo hacen único desde la perspectiva de la economía 
neoclásica y los mecanismos de localización tanto del comercio y los servicios (oficinas), la 
industria y la vivienda. Esta última, en sus más recientes estudios se consideran los fenómenos del 
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filtrado, la gentrificación y el deterioro, el cual, es el proceso que más se observó en la delegación, 
como se verá más adelante. 

Debido a los cambios que se advierten en la estructura urbana de las ciudades, la 
reestructuración se divide en: corto plazo (cambio de uso del suelo con o sin modificaciones) y 
largo plazo (crecimiento y redesarrollo). El redesarrollo se expresa en el espacio por la demolición 
completa de cualquier inmueble para dar paso a otro. Todos las anteriores definiciones, sirven de 
apoyo y sustento a la explicación del proceso urbano que vivió y que aún sucede en la delegación, 

I por lo que, no se puede dejar de lado el papel del mercado inmobiliario en el proceso de 
urbanización del área en estudio, pues este mecanismo como actividad de intercambio posee 

. características muy particulares que pueden dar el indicio de la forma en que se ha llegado a la 
situación de la estructura urbana actualmente, pero esto se vera especifica mente en el Capítulo 
IV, por lo que en el Capitulo 1, sólo se hace mención de los principales componentes que lo 
constituyen. 

En el Capítulo 11 por tanto, se expone el fundamento metodológico de la investigación con 
, base en otros objetivos centrales del trabajo: comprender y explicar cuál es y cómo ha sido la 
distribución del uso del suelo en el área, para lo cual. se trata de responder en los niveles 

, descriptivo, explicativo e interpretativo. 

Para el nivel descriptivo, se hizo necesario conocer el estado actual del uso del suelo de la 
delegación, por lo que se diseñó un levantamiento del mismo, el cual dio como resultado el mapa 

, de usos del suelo de la demarcación en 1998, lo anterior generó una información directa y de 
primera mano, lo cual no tiene antecedente debido a que no existen estudios a este nivel de 
detalle. La información obtenida fungió como principio a la explicación e interpretación, por lo que 

, en el Capítulo 11, sólo se menciona la forma en que fueron planteados los capitulas y los niveles 
I cognoscitivos. 

En el Capítulo 111, se conjugan los tres niveles (el descriptivo, explicativo e interpretativo), 
lo que dio paso al ana lisis de todos los factores de la estructura urbana. Para ello se siguió la 
estructura dada en el Capítulo 1, en donde se enumeran los factores y agentes de la misma 
(población, historia, política, economía y accesibilidad), para ser retomados, descritos y 

, relacionados recíprocamente. 

En primera instancia se analizó y explicó el factor histórico (remontándose a la época 
, prehispanica, debido a que las fuentes dieron la posibilidad de llevar a cabo el seguimiento 

cronológico) de la conformación del área, relacionandose a su vez, con lo demografico y politico. 
Posteriormente, se analizaron los factores demografico, económico, de accesibilidad, del entorno y 

. de la disposición de la vivienda en la delegación. Todo lo anterior luvo como principal objetivo, 
reconocer y explicar cada uno de los determinantes para tratar entonces, de entender e interpretar 
el proceso de urbanización en el espacio en estudio. 

El Capítulo IV tuvo como meta, retomar todos los elementos analizados para dar una 
explicación completa, pero esta vez, en un nivel de detalle por colonia y por zonas, y con ello, 
demostrar cuantitativa y cualitativamente que todos los componentes de la estructura urbana 
poseen una injerencia directa sobre la estructura urbana de la delegación. Por ello, se analiza y se 

, explica el comportamiento de la población en cada colonia y junto a esto se presenta el estado de 
la supelftcie y la longitud de vialidades de cada zona o colonia. Se explica además, los valores del 
suelo y sus repercusiones en el mercado inmobiliario. 

Con fundamento en todo lo anterior, se describe y analiza la situación del uso del suelo en 
cada zona y colonia, así como el desempeño en la localización de la vivienda, su disposición; el 
comercio y su emplazamiento; la industria y su localización y por último, el papel de los servicios y 
las oficinas. 

11 
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I Como los procesos son dinámicos y también son expresión fiel de los factores urbanos, las 
tendencias pueden vislumbrar los posibles cambios en el área, puesto que éstas están basadas en 
la lógica de los emplazamientos, en su disposición a lo largo de la historia y su función primordial, 
por ello se da al final de este capítulo una explicación de las tendencias de las zonas y las posibles 
consecuencias que esto generará. 

I Al igual que las tendencias, la normatividad tienen un apartado especial en este capítulo, 
que si bien no revela grandes incoherencias, tampoco es un freno en el desarrollo muy particular 
de la delegación, en especial el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 1997, el cual no 
~e contradice y no se contrapone tampoco a las tendencias observadas en este trabajo. 

El uso del suelo de la delegación, no ha sido analizado durante los últimos años, por ello, 
esta investigación tiene como uno de sus objetivos encontrar e identificar los cambios en la 
estructura urbana a través del tiempo; además explica la situación del mismo en 1998 e interpreta 
!a distribución del arreglo espacial de la demarcación. 

I Finalmente, se encuentran las Conclusiones, las cuales resumen los hechos más 
importantes encontrados en este trabajo,· por lo que se espera cubrir todos los objetivos 
planteados. 

Para sintetizar la dinámica urbana en una frase· y con base en lo que expresó Lefevbre· 
es conveniente recordar que el espacio es social y lo que es social es político, por lo tanto, el 
~spacio es político. Sucede lo mismo con la delegación en estudio, como parte del espacio social 
construido, también es espacio político. 
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El propósito de este capítulo es retomar los elementos teóricos que serviran de base para 
resolver la problemática planteada al inicio de la investigación, a traves de una confrontación de la 
teoría sobre la estructura urbana y su expresión espacial. 

No me propongo a debatir los conceptos utilizados para el fin antes expuesto, pero es 
necesario hacer una revisión de todos los elementos que intervienen en la dispos.ición de la 
estructura urbana que es la base de esta investigación. 

Antes de comenzar a explicar qué es la estructura urbana y todos las partes que la 
componen, es necesario comenzar con una idea conceptual acerca del "espacio urbano·. Esto es 
c.on el fin de -cerrar conceptos· sin profundizar demasiado en este aspecto. 

Comenzare así, por tratar de llegar a un consenso a partir de los fenómenos sociales que 
se expresan en el espacio social construido por el hombre. Primero, el espacio es considerado 
como un producto de las relaciones humanas, es decir, no es un contenedor o un soporte social, 
sino que, por el contrario, es una consecuencia inmediata de todas las interrelaciones humanas 
!anto políticas y económicas asl como culturales e históricas. 

En segundo término, el fenómeno urbano es estudiado también con base en los procesos 
históricos y económicos. La sociedad urbana no es un concepto virtual y existe en la medida de la 
intensidad en que se lleven a cabo las relaciones de producción, distribución y consumo desde el 
punto de vista de la organización económica capitalista. 

Lefebvre expresa en sus trabajos que " ... la sociedad urbana surgé de la industrialización, 
caracterizada por un proceso de dominación agraria .. 1. Es decir, la producción agrícola se 
transfonna como un agregado de la producción industrial y se subordina a sus exigencias .. Por 
consiguiente, la concentración de los habitantes se realiza al mismo tiempo que la de los medios 
de producción. Lefebvre admite la idea de que las ciudades en su proceso histórico de 
transfonnación, se convulsionaron en la etapa de la industrialización. 

. Por lo tanto, el espacio urbano es entendido como una obra direda de las 
transfonnaciones históricas y sociopotíticas2

• De modo que, lo urbano como fenómeno social está 
implícito en la espacialidad; se estudia a la ciudad como una expresión de la construcción social. 

1.2,Concepto de Estructura Urbana 

La ciudad es un sistema complejo en el cual intervienen elementos cuya acción es 
diferencial sobre el espacio. Es decir, no todos los componentes actúan con la misma intensidad ni 
de la misma manera, pero siempre dejan un efecto, que muchas veces es difícil de observar, esto 
depende de la escala que queramos emplear para resolver o simplemente comprender cualquier 
problema relacionado con la metrópoli. 

, El concepto de estructura urbana involucra las ideas de función, fonna y flujos de una 
ciudad3

• Primero, la idea básica de función se refiere a una capacidad instalada por el hombre que 

¡ Henrry Lefebvre, La revolución urban.1. Madrid: Espasa, 1992, pp. 21·22. 

2 Véase lracheta. Hacia una plancación nrb:lOa y critica. México: Universicbd Autónoma MClropolit:ma· 
Gemika, 1988,p. 119. 
3 Larry Boume, Inlemal Slmcture afilie city. Oxford: Oxford Uni\'ersity Prcss, 1982, p. 31. 

." 
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hace de la ciudad un ente con una utilidad práctica. Por lo que, al especializarse una zona, ésta se 
confoona espacialmente adquiriendo así un arreglo físíco de la distribución de todas sus 
actividades. Lo anterior da como consecuencia, que todo sistema tiene o posee una serie de redes 
de ¡nfoonación o flujos constantes que la mantienen funcionando. La circulación puede ser tanto en 
el exterior como en el interior del sistema y los subsistemas. Por lo tanto, la ciudad, no puede 
existir como tal, si se da el caso de una entropía o de un sistema cerrado, ya que siempre 
necesitará de las relaciones que la .mantengan ·viva~. 

Esta idea sobre estructura urbana fúe tomada de Boume en su trabajo de 1982 y se 
complementa con las ideas expresadas por Kunz4

, quien sostiene que la estructura urbana es la 
manera en que se adjudican y se relacionan las actividades ylo componentes de la ciudad. 

Existe otra definición dada por Lynch en 1980, complementaria a la anterior; la cual se 
basa en cuatro elementos importantes en la estructura urbana. En primer lugar, existen las 
actividades, los espacios adaptados, las comunicaciones y [as redes. 

I Las actividades ·como son las económicas, las sociales y las culturales se realizan en 
espacios adaptados como son los inmuebles y ~ ... Ios espacios adaptados se distribuyen en toda [a 
ciudad ... ~5. Pero la población necesita la comunicación y la energía para llevar a cabo su tarea. Es. 
por ello que, toda la infoonación necesaria se mueve por canales de comunicación (calles, vias del 
ferrocarril, líneas telefónicas y telegráficas). Es así cpmo todas las vías de comunicación forman en 
conjunto redes de vinculación. 

Por lo anterior puedo resumir que, los autores citados coinciden en argumentar que la 
estructura urbana es una realidad tangible, producto de los factores sociales, económicos, políticos 
y culturales que se moldean dialéctica y diferencialmente en la sociedad y su espacio. 

Por otra parte, la importancia que posee la estructura urbana como elemento de la 
sociedad moderna radica en que es contemporáneamente una expresión fiel de nuestra sociedad. 
Rubalcava y Schteingart6

, resaltan el elemento histórico que tiene la estructura urbana al explicar 
que en la ciudad se presentan tanto las sociedades actuales como aquellas que le precedieron. 

1.3 Enfoques teóricos acerca de la Estructura Urbana , 
A continuación [mencionaré sucintamente algunas de [as posturas teóricas que se 

propusieron en un intentó más por estudiar y comprender la estructura urbana actual. 
I , '. 

Por coincidencias tanto metodológicas como de posturas teóricas, separo en dos grupos 
las escuelas que aglutinan diversas teorías. De modo que, por un lado se contempla una escuela 
sociológica (basado estetesquema en un trabajo de Goodal de 1977, el cual citaré más adelante), y 
por otra parte, una visión¡ más relativa a la ciencia económica que a la comprensión social. 

I 
Sin embargo, ya se han dado algunos intentos por reunir diversos principios como es el 

caso de Korcelli en 1'982, quien trata de establecer seis enfoques muy cercanos a lo 
eTinentemente social y, Ipor otro lado, al enfoque económico. Su propuesta estaba fundamentada 

. I 
~ Ignacio Kunz, Economía urbana y mercados inmobiliarios. México: Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, 1995, p. G . 
. ~ Citado por Julio García Coll, Apuntes de diselio de los :lscntamicntos humanos. México: Univcrsidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco, 1993, p.21. 

6 Rosa Rubalcava y María Schleingart, "Diferenciación socio-cspacial intfaurbana en el área metropolitana de 
la Ciudad de México" en Estudios Sociológicos vol. III (9): 483. 1985. 
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en la ecología, la demografía, en la interacción espacial, en los sistemas ~ en las teorías de 
mercado y de uso del suelo, todas estas sustentadas a su vez, en la Geografía. 

Por lo tanto, las dos escuelas dan una visión peculiar de los procesos que confonnan la 
estructura urbana y la distribución de los usos de suelo en una zona urbana. 

1.3.1 Enfoque Sociológico 

Esta posición teórica se basa en un crecimiento urbano. Ba[chin y Kieve expresan que la 
ciudad es una unidad de comportamiento social y que [a estructura social de las ciudades es un 
producto de fuerzas centrípetas de atracción y cogestlón así como de fuerzas centrífugas de 
dispersión y de descongestión.s 

, Dentro de esta escuela se agrupan cuatro teorías importantes según GoodaU9
. La primera 

es la teoría de las zonas concéntricas; la segunda es la teoria axial; la tercera es la teoría sectorial 
y; la cuarta es la teoria de los núcleos múltiples. 

El fundamento de las cuatro teorías mencionadas anterionnente es que, eminentemente 
todas son una muestra de [as bases económicas de la "especialización" del suelo urbano, 
mezclado con la intensidad de beneficio que se puede obtener de él y de su valor. Goodall expresa 

. que: M.. todas -las cuatro teorías- tienen en común ciertos presupuestos implícitos, como son la 
heterogeneidad de la población, una base económica comercial-industrial, un sistema de propiedad 
privada del suelo, la 'Iucha' por la obtención del suelo y la consideración de una zona urbana con 
un sólo centro ... ".lO 

Respecto a la teoría de los núcleos múltiples, el' caso de un sólo centro es excepcional. Por 
lo tanto, las cuatro teorías consideran como elementos comunes a: la heterogeneidad de la 
población, un sustento económico con base en e[ comercio, [a industria y un centro comercial de 
negocios llamado Central Business District (CBD), por SUS siglas en inglés. 

1.3,1,1 Teoría de las zonas concéntricas 

Esta teoría surgió de un estudio de la ciudad de Chicago hecho por Burgess 11. Este autor 
además de Park y otros, en 1923, publicaron su obra "The Grow of the city'; en la cual 
argumentaban que la ciudad de Chicago crecia' radialmente del centro de la ciudad hasta fonnar 
,?onas concéntricas. Por consiguiente, al aumentar la distancia del centro a la periferia de la ciudad, 
disminuía la accesibilidad, la renta por metro cuadrado y la densidad.12 

Además, este modelo considera la existencia de cinco zonas de aprovechamiento del suelo 
urbano; como foco Se encuentra el Centro de Negocios, después sigue un área de transición, otra 
de viviendas de renta baja, separada después de vivienda ocupada por habitantes con ingresos 
~edios y, por último, una zona denominada de "traslado".13 

1 Véasc Maria Sab;is Juárez Díaz. Crecimiento y reestmcturación urbana en la delegación Tlalpan. D F. 1970-
1997 Tcsis de macstría cn Urbanismo. México: Posgrado de Uroanismo-UNAM. 1998, p lO. 

~ Paul Ba1chin y Jcfrey Kic\'c, Uroan l:md economics. London: Macmmillan Prcss, 1977, p. 37. 

~ Srian Goodall, La cconomía dc las zonas urbanas. Madrid: Instituto de Estudios dc Adm.inistración LOOl!, 
1977, p. un. 
',0 Loc. Cit. 

',' Paul 8a1chin y Jcfrcy Kie\'c, op.dl. p.37. 
',2 Maria Sabás Ju¡ÍfCz Díaz. op.cit., p. 10. 

'.3 Brian Goodall, Qll&!L. pp. 188-190. 
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Sín embargo, no necesariamente existe un sólo centro de atracción en la ciudad, porque 
10~ usos del suelo en toda el área son heterogéneos. 

I El modelo de las zonas concéntricas de la Escuela de Chicago ignora las características 
físicas como la topografía local, por ejemplo; -aunque este rasgo no es determinante en las 
decisiones de localización de las actividades económicas o de la vivienda, como lo mencionaré 
más adelante. , 

, Por lo tanto, el modelo de zonas concéntricas es anacrónico, porque sólo describe la 
realidad de la ciudad de Chicago en los años veinte. Nunca estima la heterogeneidad de los usos 
del suelo en el área urbana; además de que sólo considera la existencia de un único centro de la 
ciudad. Tampoco analiza el desarrollo vertical, sino que, hace supuestos únicamente a una 
extensión horizontal de la urbe. Por último, como todo modelo empírico, no es universal. 

1.3.1.2 Teoría axial 

I Este modelo es casi idéntico al anterior. Sin embargo, el patrón propone que los efectos de 
la disposición de avenidas y calles principales -las redes de comunicación- afectan directamente a 
la forma o posición de la traza urbana de la ciudad. Por primera vez, se consideran los costos de 
tie'mpo y dinero por la accesibilidad al centro de la metrópoli, ~ ... la superposición de los ejes de 
transporte sobre las zonas concéntricas ·da lugar a un patrón o modelo de forma estrellada 
(Babcock, 1932): .. ~.14 

I Las áreas más alejadas del centro de la ciudad y que estén peor servidas por los medios 
de transporte ocasionarán más gasto en tiempo y dinero para acceder al núcleo de la metrópoli. 

Pero la principal desventaja de esta teoria, es que representa un limitado avance con 
respecto al modelo de zonas concéntricas. 

1.3.1.3 Teoría sectoríal 

Este modelo aprueba la importancia que posee el acceso al transporte en las zonas 
urbanas, no obstante, •... sugiere la idea de que la especialización en el uso del suelo se produce 
en función de la dirección, más que de la distancia desde la posición de máxima accesibilidad 
(Hoy!, 1938) ... "." 

El crecimiento de la ciudad se lleva acabo a lo largo de las principales vías de 
comunicación y los usos de suelo que se emplazan aquí son relativamente homogéneos, de tal 
forma que, éstos se van extendiéndose a partir del centro. , 

Las principales críticas que se hacen al modelo son casi las mismas que a la teoría de las 
zonas concéntricas; igualmente, se reconocen las.interdependencias de la accesibilidad, el uso del 
su~IO, los valores de renta y las densidades. 

1.3.1.4 Teoría de los núcleos múltiples 

La teoría de los núcleos múltiples fue desarrollada en los Estados Unidos y planteó que el 
crecimiento urbano se efectuaba en torno a varios núcleos o subcentros. Estos núcleos podrían ser 
en l primera instancia, una zona urbana cualquiera y, posteriormente, ésta daría origen a otra 
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I 
¡distinta. Por ejemplo, un centro mercantil como primer subcentro derivaría a su vez, a otros (una 
,comunidad, zonas de fábricas, etcétera). 

Este modelo tiene como fundamento principal que las zonas urbanas poseen mas de un 
punto focal y •... cada uno influye sobre la localización de los usos de suelo·. 16 

Aquí conviene adarar que el proceso de crecimiento horizontal de las ciudades 
¡contemporáneas, es confundido muchas veces con este modelo y se entiende como aquellas 
¡·zonas que se agregan a un núcleo primigenio·. Esta teoría si bien no reconoce a un sólo centro de 
: ciudad, el fenómeno de metropolización por su parte, tiene como principio la existencia de un sólo 
! núcleo; tiene un significado muy diferente al de la forma urbana que se expresa en la actualidad. 
I • 

I 
La metropolización representa el ~ ... crecimiento de una ciudad que va integrando territorios 

: contiguos hasta formar una zona metropolitana; se caracteriza por la interacción direda y continua 
de su población con la ciudad central. Al interior (sic) de esta región; encontramos aglomeraciones 

~ urbanas de diferente densidad .. : 17
, siempre sujetas a un centro único que es la ciudad principal o 

: metrópoli; es ésta una forma urbana mononuclear. , 
1.3.2 Crítica a las cuatro teorías 

Hasta aquí puedo resumir una critica basada en el trabajo de Goodall, para quien los 
· modelos propuestos y mencionados con anterioridad, nunca consideraron la posibilidad de la 
:acción de los organismos públicos en la asignación de suelo destinado al equipamiento o 
aprovechamientos no lucrativos.18 

Por su parte, Balchin y Kieve l9 resumen su crítica en cinco puntos: mencionan que no se 
· observan los procesos de la suburbanización, de la descentralización, del desarrollo de subcentros, 
Ide la localización, de las innovadones tanto en la tecnolc?gía como en el transporte y de los efectos 
Ide las políticas tanto del gobierno local como del central. . 

1.3.3 Enfoque Económico 

I Esta postura hace necesariamente hincapié en los valores del suelo y de la renta que se 
I obtiene de él. Hurd20 explica que el valor del suelo depende en gran medida de la renta económica 
'como de la localización, la comodidad de acceso y la proximidad. El valor del suelo es la 
'integración de todas las posibles ganancias o benefidos que se deben obtener de una ubicación 
, óptima del suelo. 

t La localización del suelo involucra a la accesibilidad; se trata de un factor importante en los 
I emplazamientos porque es ella una posibilidad de contacto entre el valor de uso y los beneficios 
económicos. Puede ser que los beneficios económicos se materialicen en un ahorro en los costos 

· de transporte. Por ejemplo, una buena localización sera aquella que absorba rápidamente el precio 
,pagado por un predio y se transforme así, en ganancias por el ahorro en tiempo y dinero en función 
,del traslado. 

,16 Loe. Cit. ¡--
,17 lcazuriaga Montes, La Metropolizaci6n de la Ciudad de México a tnl\'és de la inslalacióll industrial.. 
i México: Centro de Investiga.cianes y Estudios Superiores en Antropología Social- Ediciones de la Casa Cl1.1la. 
I 1992, p. 24. 

IllI Brian Goodatl, op.eit, p. 194. 
,119 Paul Balchin y Jefrey Kieve, op.cit., p. 37. 
120 Carter, Harold, El estudio de la gcogrllfia urbana. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local. 
11972, p. 263. 
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De manera que las ciudades al crecer, se extienden y activan los usos del suelo cuyas 
rentas son bajas comparadas con los usos urbanos más accesibles. Por consiguiente, se 
e,stablecen competencias para conseguir las áreas más próximas, pero que son también, las más 
caras. 

I Un aporte importante de esta escuela fue hecho por Haig21 en 1926, sobre la idea de 
Mfricción del espacio·, es decir', el impedimento en la posibilidad de un contacto casi perfecto o 
inmediato; sin tal fricción no existirán los costos en el transporte y se eliminará el agregado que hay 
q,ue pagar en la renta por concepto del transporte. 

. Por su parte, Alonso citado también por Carte~2, explica que la cantidad invertida en 
bienes y servicios es una relación entre la cantidad de suelo y distancia, que da por resultado el 
precio que hay que pagar por el suelo. El precio del suelo decrece al aumentar la distancia 
respecto del centro de la ciudad; la posibilidad de adquirir una propiedad más extensa aumenta 
canfonne uno se aleja del interior, puesto que el suelo se va haciendo más barato hacia la 
periferia. Alonso por lo tanto, también considera que la distancia al aumentarse, el costo del 
t~ansporte sube; la cantidad de suelo que puede comprarse o adquirirse disminuye. 

I Desde luego que existen criticas a este planteamiento y una de las principales es que, 
considera al suelo de la misma calidad y listo para su uso sin la necesidad de mejoras; la compra y 
venta es libre sin la intervención de nonnas jurídicas derivadas de la planeación urbana. Sobre 
e'sta última idea podemos agregar que en nuestro país, el papel desempeñado por la planeación es 
un paradigma. Funcione o no, la realidad económica ha ocasionado que exista una participación 
cada vez menor en las decisiones urbanas, pero es un hecho que, la idea más importante 
retomada de Alonso es sobre la reciprocidad que existe entre la tierra y su ubicación: ~cuando un 
comprador adquiere suelo, está comprando dos artículos ... en una sola transacción, y se hace sólo 
u,n pago por la combinación ... ".23 

1.4 Factores de la Estructura Urbana 

I En el apartado anterior mencioné dos visiones distintas pero complementarias de la 
estructura urbana y su estudio. Por otro lado, en este inciso se analizarán [os elementos más 
importantes que actúan en ella. 

, . 
1.4.1 Factor económico' 

Es quizá el agente más importante e lnduso" muchos investigadores se basan en él para 
explicar los fenómenos que ocurren en la ciudad, pero es solamente un componente más de un 
sistema; su efecto se concretiza en los usos del suelo 'y sus valores respectivos. 

Anterionnente, expliqué en el enfoque económico, el peso o la importancia que tiene el 
valor del suelo en la localización, la cual es una correspondencia necesaria e implícita en la 
distribución de los usos de suelo. Sin embargo; 'no únicamente el valor del suelo es el agente que 
interviene en la situación de los usos del suelo y toda la estructura urbana restante. Por ejemplo, 
Kunl4 menciona que existen otros fenómenos económicos en las ciudades: la 
complementariedad25 y la funcionalidad. 

La complementariedad se refiere a la aglomeración de actividades que buscan siempre 
elevar las ventajas de su localización; • ... por la concentración del mercado (fuerza de 

21 Ibid., pp. 263-26.t 
n. Ibid., p. 268. 
2l Joshep Buller, Gcografia económica, México: Limusa, 1986. p.7I. 
24, Ignacio Kunz, oo. cit., p. 16. 
25

1 
Son las \'entajas o dcs"enl.Jjas económicas deri\'ad.1s de los factores del enlomo. Ibidem. , 
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'trabajo/consumidores), permiten a las empresas obtener beneficios ... ..26. No siempre son 
homogéneos los usos que aquí se establecen porque son actividades adjuntas; se refuerzan y 
¡hacen que el capital que llega a estas zonas se redistribuya constantemente. 

I Es así como se dan los efectos exteriores que llegan a ser benéficos; el impacto de las 
'actividades puede ser también negativo, ya que pueden dar lugar a una disfunción económica 
:corno la incompatibilidad. El mejor ejemplo de incompatibilidad es el de las zonas industriales 
!cercanas al uso habitacional, porque en esta situación, el uso industrial deprecia el valor de suelo 
:de la vivienda, es decir, existe un impacto desventajoso en el entorno. 

I Por su parte, la funcioñalidad es un sinónimo --en este caso- de especialización. Porque la 
ciudad articula en su interior actividades muy especializadas pero también se da la ausencia de 
:ciertas actividades. Son ejemplos representativos las ciudades comerciales, las industriales entre 
,otras. Cuando estas ciudades producen grandes volúmenes en su producción aprovechando así, 
,toda la infraestructura existente, se origina un tipo específico llamado Meconomías de escala..27. 

, Como ya expliqué anteriormente, tanto la especialización, las economías de escala y 
,externas así como el fenómeno de la complementariedad permiten Que los valores del suelo se 
incrementen o deprecien según sea su caso. 

1.4.2 La accesibilidad 

¡ Se ~efine como una capacidad de contacto e interacción entre sujetos y entidades. Sin 
,esta capacidad de unión difícilmente permitirá a las actividades desempeflar su función 
:correspondiente. 
I 
: La accesibilidad puede ser también creada virtualmente en redes. La comunicación es una 
'necesidad y por ello se crean sistemas que tecnológicamente hacen posible un acercamiento más 
:rápido y económico. MLas nuevas tecnologías permiten a las actividades mayor libertad para elegir 
una localización al interior (sic) de las ciudades ... ".28 

1 Una cuestión importante relativa a la accesibilidad es aquella relacionada con la idea de 
que esta capacidad es generadora de una segregación espacial. Como ya cité, la localización es 
una cualidad que es proporeional a la accesibilidad, por 10 tanto, a mayor capacidad de pago, mejor 
localización. Como ejemplo cito que, por lo común en México, las zonas que poseen un mayor 
equipamiento y usos comerciales o de oficinas se localizan en el centro de las ciudades. Aquellos 
quienes tengan las mayores posibilidades de pago por una localización central tendrán, por lo 
tanto, acceso a estas actividades en menor tiempo y con un reducido costo en cuanto al traslado, 
comparado con quienes tengan que desplazarse desde la periferia a las areas centrales de la urbe, 

. porque no tienen un poder de compra para obtener una mejor localización. 

"La accesibilidad ... va influir directamente sobre la distribución de los usos del suelo e 
indirectamente sobre los demás factores ... ..29, y desde luego, cada actividad reclama una 
interacción distinta. la industria se localizará en aquellas zonas donde las materias primas estén Ma 
la mano" o lo más cercanamente posible y que se reduzca así, el costo del transporte; el comercio 
por su parte, necesita acercarse a sus clientes potenciales, por lo tanto, requerirá de otra especie 
de accesibilidad (por ejemplo, siempre buscarán los sitios o zonas centrales de la ciudad, ya que 
son éstos los más accesibles desde cualquier punto de- la metrópoli); [os servicios salvan su 
~apacidad de contacto con menor costo y tiempo apoyados en las telecomunicaciones (la fibra , 

:ir. Ic,lzurriaga Monfes, op.dr. pp. 72-73. r Son las ventajas económicas derivadas de la producción de grandes volúmenes con [o que se logra 
aprovechm mejor los medios de producción. Kunz, op.cir., p. 9. 
1~ Icazurriaga Montes, op.cit. p. 9. 
~" Ibid., p. 13. 
, 
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óptica es el mejor ejemplo en la aplicación cibemética) necesarias en sus transacciones o 
negocios. 

En síntesis, la accesibilidad y junto a ella la tecnología han permitido el desarrollo de las 
sociedades urbanas capitalistas. Sin embargo, estas virtudes o capacidades de contacto son 
diferenciales puesto que no están disponibles a todos. 

1.4.3 Factores demográfico o social y politico 

Este fador es poco reconocido por los autores pero no por ello deja de ser importante 
dentro de la cOnformación de la estructura urbana. 

, Por ejemplo, Kunz expresa al respecto que: • ... es necesario incorporar al análisis aquellos 
elementos no económicos que interfieren. modifican e induso bloquean la acción de los 
económicos ..... 30 

. 

En la adualidad, debe darse un mayor énfasis a las cuestiones sociales y culturales que 
intervienen en las ciudades y en el fenómeno urbano mismo. Lefebvre expresó que el espacio 
s<¡>cial es eminentemente humano y lo que es social es político, por lo tanto, el espacio es politico. 

La movilidad social y la dinámica económica son causas que impactan en el espacio con 
sus hechos tangibles. A todos.afectan de alguna manera, ya sea en el ámbito individual o en una 
sociedad completa. 

I 
Por ejemplo, las costumbres influyen directamente en la. conducta de los individuos que 

conforman una sociedad determinada; la cultura también ejerce su influencia y en ocasiones, ésta 
entra en un proceso de modificación e induso en uso del sincretismo subjetivo. Como ejemplo 
puedo citar que, hace más de cincuenta años, en México la media en hijos por familia en zonas 
urbanas -si consideramos que eran menos que en las zonas rurales- fue mayor a cuatro; en la 
actualidad, por razones económicas y de educación, el promedio se ha reducido a dos. Este 
ejemplo es claro en nuestra realidad urbana y se expresa en las densidades brutas de las ciudades 
en la actualidad. 

Por otra parte, existen patrones culturales apropiados en todas las sociedades: la 
búsqueda de una mejoría cualitativa y cuantitativa en el nivel de vida, en la jerarquía social, en la 
escala de valores; el Estado por su parte, tiene menos injerencia en cuestiones del bienestar social 
y con ello, las políticas económicas están sujetas a las decisiones monetarias mundiales. Las crisis 
económicas influyen decisivamente en la estructuración urbana y el desarrollo de las ciudades, 
porque la inversión pública es menos significativa en proyectos sociales en las zonas urbanas, y si 
bien es cierto que, el Estado puede entorpecer el desarrollo urbano a través de mecanismos como 
la' planeación urbana, ésta ha servido como un freno a la desproporcionalidad que se encarga de 
manipular o controlar el libre mercado inmobiliario especulador en las ciudades contemporáneas. 

1.4.4 Factor histórico 

Puede considerarse a este factor más bien. como una consecuencia de todos los 
elementos de la estructura urbana, aunque en el preciso instante en se escriben estas líneas, la 
conformación histórica de la ciudad continúa en la elaboración fisica y no fisica de ella. , 

Si nos remitimos a los antecedentes históricos de una ciudad o de un espacio cualquiera, 
veremos que no es el factor histórico lo que confonnó ese espaci031

, por el contrario, todos. y cada 

30 'Ignacio Kunz, oo.cit p. ti. 
31 ,El factor histórico no conforma el espacio directamente, pero algunas veces IimiL1 las acciones para 
tr~nsfornmrlo o las condiciona. Adviértase la situación del Centro Histórico de la ciudad de México, ya que 
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uno de los componentes de la estructura urbana -los elementos económicos, políticos y sociales-
1 han dejado su huella en el espacio analizado, Entonces, actuaron simultáneamente y la ciudad o 
i espacio guarda así el estado,en que los observamos. 

Por consiguiente, existe una relación dialéctica entre elementos que construye al espacio 
urbano y no es el tiempo el que determina su arreglo espacial y distribución.32 

Pero la cuestión más importante de este fador es que toda la urbanización antenor influye 
directamente en las futuras decisiones tanto en el desarrollo urbano de la ciudad, así como en las 
dinámicas sociales y económicas posteriores. 

1.5 Elementos importantes de la Estructura Urbana 

Ya hablé acerca de los factores imprescindibles de la estructura urbana, es decir, de los 
I agentes o causas. Ahora, es necesario aclarar que las consecuencias de todos aquellos 
~ componentes en el proceso urbano del desarrollo de las ciudades se traducen en los elementos 
físicos de éstas. 

1.5.1 Infraestructura de la ciudad 

: La infraestructura de la ciudad es la materialización más inmediata que se tiene de todo un 
proceso de desarrollo urbano. Aquí encontramos que la movilidad social, económica, política y 
tecnológica han convertido al espacio social en un complejo sistema. Puede decirse entonces que, 

: es la estructura urbana por sí misma. 
I 

Con base en Lynch tenemos que, todas las actividades, los espacios adaptados, las 
t comunicaciones y las redes se interconectan recíprocamente (figura 1.1). 

Reciprocidad 

Espacios 
dalltado 

Redes /' 

Figura 1.1 La estructura urbana. Tomado de Garcia ColIlJ, 1993. 

jpor una parte, existe la neccsidad de rcscatar su función comerci¡¡l y por otra. cxiste la intervcnción cn la 
¡valoración histórica que limita las accioncs dcl rcscate dcl dcterioro cn esta zona. 
;32 Vcase Eugcnio Sánchcz, Sociedad economía y espacio. Madrid: Siglo XXI, 19lJ2, p. 61. 
I 
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I Una parte de la estructura urbana son las actividades y funciones específicas Que hacen 
desempeñar los usos ~estáticos· como la vivienda, el comercio, la recreación, el trabajo y los 
espacios adaptados que alojan -los edificios o espacios acondicionados- a estas labores. Las 
~edes de comunicación, los teléfonos, la vialidad, los sistemas de transporte, las lineas telegráficas, 
las líneas de energía y lodos aquellos canales por los que se movilizan -vías del ferrocarril, 
Canales, líneas de alta tensión, dudas de, agua, avenidas y drenaje· conforman en sí mismas, toda 
la infraestructura urbana de las ciudades. 

1.5.2 La infraestructura vial 

Es parte de la infraestructura de la ciudad, pero la consideramos por separado debido a su 
importancia desde el punto de vista económico para las urbes y en general, para el desarrollo de 
las sociedades en proceso de urbanización. 

I 
1 Comúnmente, la traza de una ciudad está ligada a la confoonación de su red vial; además 
de que existen combinaciones entre los arreglos espaciales y su desarrollo histórico respectivo. Por 
ejemplo, hay trazas reticulares cuyas calles poseen una foona perpendicular -muy conocido en 
muchas de las ciudades de nuestro país por el diseño en la época de la Colonia- y cuyo centro de 
la ciudad es una plaza principal; existen también las trazas radiales -como la de la ciudad de 
Moscú- y otras. 

I La red vial de la ciudad se puede subdividir en: 

a) vías de acceso controlado, son aquellas que por su estructura está limitado su acceso 
en ciertos puntos de ellas; 

b) vialidades primarias, principalmente en esta clasificación se incluyen a los ejes viales, 
tos cuales recorren la ciudad de norte a sur y de oeste a este; 

c) vialidades secundarias, son las principales avenidas que se distribuyen de manera 
desigual sobre la mancha urbana y; 

d) vialidades terciarias, son las calles alternas que abastecen a las secundarias·y estas a 
su vez, a las primarias y de acceso controlado. 

i 
I La organización gubernamental de cada ciudad hace su división de acuerdo a sus 

n'ecesidades y a su realidad, por ejemplo, en las ciudades norteamericanas las vías de acceso 
c:ontrolado son las super-carreteras; los ejes viales por lo general, son considerados como vías 
secundarias. Sin embargo, la estructura vial tiene un papel importante en la conformación y 
desarrollo urbanos de todas las metrópolis. 

j. Por su parte, el uso del suelo muchas veces está relacionado con las jerarquías en las 
vialidades, es decir, la vialidad puede favorecer el establecimiento del comercio y los servicios. Por 
eJemplo, en las vialidades primarias existe principalmente, una tendencia a la localización del 
cpmercio especializado o local (los autoservicios). 

I ¡ 1.5.3 El transporte 
I 
I El transporte articula la estructura urbana y como lo mencioné anteriormente al referirme a 

Haig y su concepto de "fricción del espacio·, es pues, el transporte ~ ... una superación de esa 
imperfección o fricción, pero mientras que el transporte ... elimina en parte dicha fricción, los 
alquileres de locales tlOS costos de transporte representan el precio que hay que pagar lo que 
resta de tal fricción ... ~. , 

33'Julio Garda ColI~ p. 21. 
J4;Harold, Carter, or. cil., pp. 26}-264. 

I I . 
I 10 



, 

CAPiTULO I 

MARCO TEÓRICO 

I Cada componente de la estructura urbana determina una" interacción importante en el 
crecimiento de las ciudades. Con fundamento en la teoría de la localización, los usos del suelo 
están condicionados por la ubicación del inmueble, la cual determina a su vez. la renta. La 
infraestructura vial, por lo tanto, agrega un valor tácito y el transporte. se representa en valores 
pagados por la superación de las distancias. La infraestructura de la ciudad se une a la 
localización, a la renta ya la posibilidad de obtener un beneficio de ~da uso. 
! 

1.5.4 Uso del suelo 

: Es quizá, el componente más representativo de la estructura urbana;· se materializa y 
ejemplifica en todo el espacio creado en las ciudades contemporáneas. 
I 

I El suelo posee propiedades físicas que lo hacen único dentro de todos los componentes de 
la estructura urbana. Pero las propiedades del suelo Oas cuales, mencionaré más adelante), hacen 
necesariamente que exista una relación directa con todos los factores que intelVienen en el 
desarrollo de una ciudad; cada actividad se desarrolla en el espacio y da como resultado una 
16gica particular de distribución para cada uso en las metrópolis. 
I 

I Con base en lo anterior, trataremos de llegar a una definición concisa del uso del suelo, ya 
que esto permitirá posteriormente hacer un análisis particular para cada uno de éstos. 

I 
I 1.5.4.1 Concepto de uso del suelo 
I 
I Una definición que enuncie todas las características de este componente de la estructura 
urbana es· probablemente ambigua, porque nunca abarcará todas las' dimensiones reales que 
posee este elemento, es decir, todos los efectos de la acción de los factores urbanos se mezdan y 
actúan diferencialmente en el espacio y en ocasiones algunas de sus consecuencias inmediatas, 
no se concretizan físicamente. De hecho, sabemos que actúan o que lo siguen haciendo. Pero, sí 
se pueden enunciar algunas características tanto cualitativas como cuantitativas de este 
componente urbano. Por ejemplo Kunz define al uso del suelo como •... Ias actividades tanto 
productivas como de consumo que están presentes en la ciudad, tales son el comercio, la 
industria, los servicios y la residencia ... 35

, es decir, para este autor los usos del suelo son las 
especializaciones de las actividades económicas de producción, distribución y consumo de las 
relaciones sociales. 
I 
I El suelo como elemento de la estructura urbana posee características importantes que lo 
hacen único desde la perspectiva de una economia marginalista, en donde las fuerzas del mercado 
i'nmobiliario retoman un carácter relevante en la lógica de la localización urbana y que a 
continuación veremos en el siguiente apartado referente a las particularidades del mismo. 
I 

1.5.4.2 Propiedades del suelo 

Cisneros36 propone las siguientes caracteristicas del suelo: 

• es un bien natural irreproducible que ningún capital o interés humano puede multiplicar: 
es inamovible, es decir, no puede ser trasladado de ningún lugar a otro: 

• tampoco puede ser ocupado por dos objetos a la vez; 
imprescindible como soporte esencial de toda actividad; 
es permanente y duradero; y 
susceptible de apropiarse y monopolizarse. 

·t~ Ignacio Kunz.. ~ p. (, . 
. ~6 Annando Cisneros. ··Crítica a la planeación urbana", en Ne:ios, 1lI10 2U. vol. XX. nÍlmero. 237. septiembre. 
1997, pp. 67-71. 

I 

I 
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I Es sorprendente la tendencia pragmatica que se le da al suelo en las anteriores 
características enunciadas: son aspectos eminentemente económicos que proporcionan al suelo 
una carga mayoritaria a la localización o su emplazamiento. Al respecto, Goodall ~xpresa que ~ ... el 
suelo esta condicionado tanto por su naturaleza y la calidad de su localización ..• 3, 

1 Dentro de la producción capitalista el suelo circula como una mercancíaJa
, esta cuestión se 

vera cuando hable acerca del mercado inmobiliario urbano que tiene un peso importante dentro de 
fa reestructuración urbana. 
I 
i Por otra parte, a continuación mencionaré brevemente la lógica de la localización para 
cada uso del suelo urbano39

, sin que el orden de la explicaCión Indique ineludiblemente su 
i:mportancia en la ubicación urbana. 

1

1 

1.6 El mecanismo de la localización del comercio y oficinas 

Para entender mejor la disposición de este tipo de uso, es necesario hablar de una 
construcción congruente de la teoría de la localización y la renta del suelo mencionada 
anteriormente. Pues con base en la optimización de los sitios centrales,m, se puede partir de la 
exposición de los puntos mas generales a los más particulares. 
I 
I 
I Por ello, primero retomaré algunas de las ideas expuestas por muchos autores acerca de 
la centralización de las ciudades; considero imprescindible la importancia de la zona céntrica de las 
ciudades contemporáneas. 
i 

I 
1.6.1 La zona central 

I Puede considerarse como la zona más antigua de las ciudades. Desde su conformación 
histórica y social posee un carácter de sObrevalorización, porque es como ya lo mencioné. la zona 
más vieja y es además, un área esencial de intercambio desde el punto de vista organicista. 

I Las zonas centrales de las ciudades iberoamericanas poseen un valor histórico abotagado; 
la traza que se originó a partir del centro de estas zonas es siempre o en la mayoria de los casos 
reticular; no así es el centro al que hacen referencia los autores sajones (tanto norteamericanos y 
algunos ingleses). Este centro es denominado como CBD4

\ cuya eminente función es la de 
albergar servicios y bienes financieros, así como todos los usos complementarios a éstos. 

t 
I 

~1 Brian Goodall, .QP.....QL. p. Il. r Annando Cisneros. oo· cil pp, 67~71, cita a Marx quien habla ~lcerca del valor del suelo y menciona que. 
es un instnullento de producción (minas. saltos de aguas (sic), ¡jerras agrícolas). además de ser UIl simple 
soporte pasi\"O de los medios de producción, circulación y consumo. El suelo por lo lal1lO. Y'l no es Yisto 
únicamente como un.a forma de posesión y riqueza a priori, sino que, por el contrario, su explotación es 1l14l\'Or 
al rédito empleado en su adquisición. Esta postura surgió mucho antes de que Marx sinte¡j7 .. am el valor ·del 
suelo. r Como he cit.1do antes. los· usos m.ís imporumles y representativos del suelo urbano SOIl. lanlo l<ls 
¡lcli\'idades comerciales y de oficinas, como el uso industrial y residencial. Sin embargo. no se puede 
prescindir de todos los usos complementarios o de aquellos que poseen otm dinámica en la localiz:lción 
iubana. como son los usos destinados al equipamiento, las ¡irc.1S verdes y las gubemamelllalcs. Por razones 
:nelodológicas y de concordancia tcórica veremos sólo los tres primeros arriba mencionados desde ulla 
Perspectiva económica marginalista es decir. desde su importancia en la localización, porque para estos liSOS 
es un 'lSpcclO preponderante. r La centralidad no existe como ténnino en la Iengu.1 espm1ola. lal ve7 .. SC<l mejor darle IIn énfasis sobre un;l 
cualidad .1 posleriori r deba retomarse como centmlislllo y ccntraliz.1ción. 
i1 Central Business Oistric por sus iniciales en ingles, Aqui en este apanado se 101llar:i este lénllino COIllO 
Área Central de Negocios (A.C.N.). 
I 
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I Evidentemente, existen serias diferencias entre las funciones y los orígenes de cada centro 
I de la ciudad tanto en las urbes iberoamericanas como aquellas desarrolladas en Estados Unidos o 

I 
Inglaterra, pues en nuestra realidad del·subdesarrollo..42económico, tenemos que, casi siempre las 
áreas centrales son delimitadas por las autoridades y éstas incluyen en sus criterios el radar 

, histórico cuyos límites no coinciden necesariamente con el desarrollo económico de las ciudades43
• 

Por el contrario, en las ciudades norteamericanas el factor histórico no tiene la ~¡mportanc¡a~ que 
sirviera como un impedimento en el crecimiento tanto vertical como su uso intensivo. 

1.6.1.1 Características de la zona central de las ciudades 

Aunque no son generalizaciones y no siempre se cumplen las caracteristicas que se 
mencionarán, sirven éstos como parámetro cognoscitivo dentro de las lógicas comercial y de 

j oficinas. . 

I 
La zona central44 es por lo tanto: 

la parte de la ciudad con mayor acceSibilidad; 
J posee una alta renta del suelo y es de interés para muchas actividades comerciales y 

de servicios, según el modelo de centro-periferia; I existe un alto valor del suelo: uso intensivo del espacio -eventualmente- que se 

I 
materializa en un crecimiento yertical; 
posee actividades centrales de comercio y servicios. El centro posee comercio 
especializado que requiere de grandes áreas de mercado para que su oferta sea viable 
y para lo cual la condición de máximo acceso es fundamental; 
los servicios que dan lugar a una importante demanda de oficinas se benefician tanto 
de la condición de acceso como de complementariedad, ya q·ue el centro es una 
localización privilegiada para interactuar con la ciudad; 

I el comercio al mayoreo se beneficia de una localización central que le pennite distribuir 
eficientemente al conjunto de la ciudad. En el centro no se da un problema de 

I 
competencia por la aglomeración de comercios del mismo giro, debido a que la 
demanda potencial en esa localización es suficiente para que la oferta sea viable, y 

I que, los comercios se benefician del fenómeno de atracción acumulativa; 

I semióticamente es también el centro de poder, pues en él reside la administración 
pública y; 

I el centro posee una especialización interna del espacio. 

I Grosso modo, éstas son las particularidades del centro en las ciudades. Aunque como ya 
, lo expresé, no siempre se cumplen estas generalizaciones, porque no todas las ciudades poseen 
I una misma función, por ejemplo, existen ciudades que se caracterizan por tener más actividades 
industriales a diferencia de aquellas que tienen una función más administrativa y de servicios. Sin 
embargo, el papel que desempeña la renta y la localización en las actividades comerciales y de 
servicios aglutinan un mayor número de usos complementarios a éstos, como se verá en la 
siguiente propuesta del emplazamiento lógico de las oficinas. 

1.6.2 Las oficinas y su localización 

I Según Balchin y Kieve45
, las oficinas son de dos tipos: las que están directamente ligadas a 

! las fábricas y las que tienen ·una localización independiente. Los dos tipos de oficinas mencionados 
I respectivamente, dependen en gran medida del fador de la accesibilidad. 

1

42 Utilizo ~~te ténllillo cuidad~s.1.mente ~ q~e no se puede hablar de ~~n desarrollo o 1111 paralelismo de 
conformaclOn urbana de las SOCiedades capitalistas y las del ··tercer mundo . 
43 Tal es el caso de la Ciudad de México: el Centro Histórico con sus rcspccth'os perimetros A r B. y el 
desarrollo comercial y de servicios que se observa en el área de Reforma. 

44 Ignacio Kunz.,.QlLfiL. p. 14. 
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oficinas principales de finnas comerciales e industriales poseen un prestigio agregado 
que se caracterizan por tener una accesibilidad importante. Su emplazamiento es por 
lo comun, en las áreas centrales de las ciudades; 

oficinas de instituciones profesionales, una característica importante para ellas es que 
es deseable tener una localización central, la accesibHidad es más importante en el 
caso de las finnas de negocios. Estas instituciones están dispuestas a pagar altas 
rentas o inclusive a comprar propiedades adyacentes a áreas verdes o históricas de 
interés; 

oficinas de pequeñas finnas profesionales y de organizaciones comerciales, en este 
tipo la accesibilidad a la ·población residencial. es importante. Se da· por 
complementariedad, ya que se instalarán cerca de estaciones del transporte publico, 
donde la localización sea particulannente atractiva. A menudo utilizan espacios para 
oficinas cercanos a tiendas o comercios y; 

I 

I 
. oficinas de selVicio gubernamental local, en este tipo la accesibilidad es una razón 

poco considerada, aunque por tradición pudieron disponerse en zonas centrales de la . 
ciudad con base en sus actividades. Esto pennite a su vez, una inercia continua que 
origina una descentralización con la implementación en la tecnología. 

I Como puede advertirse, esta clasificación dada por Balchin y Kieve, posee una deducción 
coherente a su realidad. No obstante, se puede retomar algunos elementos que silVan para una 
mejor explicación del emplazamiento en los usos destinados a oficinas y selVicios en nuestras 
ciudades. 

I 1.6.3 El comercio y su localización 

I En la lógica comercial y su emplazamiento entra en juego el producto que se ofrece al 
consumidor. Por elJo, la localización depende en gran medida de la jerarquía de los artículos que 
se ofertan, los umbrales y los márgenes de influencia tienen un papel relevante dentro de este 
mecanismo de los usos del suelo destinados al comercio. Diversos autores46 dividen en dos tipos 
el comercio urbano: el comercio que se emplaza en los centros de las ciudades y que conlleva a 
actividades complementarias a éstos y, por otra parte, el comercio suburbano o periférico, el cual 
se situa en los alrededores de las ciudades o zonas urbanas que no siempre llevan una expansión 
horizontal como sucede en las ciudades iberoamericanas. 

I 
I 
I 
I 

I 

I 

Usualmente, el comercio47 se clasifica como: 

. el comercio local, el cual posee una localización en áreas no necesariamente planeadas y 
atienden a una demanda a nivel muy limitado; 

comercio regional cuya localización obedece' a una articulación a nivel más amplio, 
además de que requiere de espacios más grandes. Este tipo de comercio soporta los 
gastos de distribución, y por ultimo; 

las ordenaciones lineales que se disponen a lo largo de las vías de comunicación 
importantes. 

4~ 8alchin y Kieve, oo. cit. p. 27. 
~~ Loc. Cit. 
~í V¿1SC a Ignacio Kuru., 0n· cit., p. 16. 

I I~ 
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I Por otra parte, los subcentros comerciales y de oficinas poseen una lógica que se explica 
len parte

4ll 
con la Teoría de los Lugares Centrales de Christaller y su desarrollo posterior con Berry y 

I Beavon . Además, Kunz explica que las actividades comerciales y de servicios requieren 
I satisfacer un umbral para que su oferta sea operante. A mayor especialización del bien o servicio, 

I 
mayor es el área de influencia, por 10 que, resulta una jerarquía en donde los centros más 
especializados son más escasos y sirven a un área mayor como consecuencia. 

I La complementariedad también se manifie~ta en estos subcentros ya que provocan una 

l
a~racción a~~mulativa -s~milar a la del centro de la ciudad- que estimula la especialización de 
ciertos servll:IOS y comerCIos. 

I Los subcenlros comerciales son producto de una descentralización comercial. La unión 
locacional del comercio en el centro con los nuevos subcentros de comercio y servicios en las 

Iciudades, obliga a considerar la migración de este uso del área central. Por lo cual, existen cuatro 
Irazones por las que se puede considerar esta salida del centro. 

I 
1 . Existe un potencial de mercado en las zonas periféricas. 
2. Un crecimiento en las ciudades que se traduce en nuevos centros de atracción. 
3. Una mejoría en el sistema de transporte y por lo tanto, una mayor movilidad. 
4. Una complementariedad con otros comercios en zonas periféricas y que teóricamente el 

propio consumidor sea quien soporte los gastos de distribución. 

Para concluir este apartado, falta mencionar que, en la medida que la población crezca, la 

1
I relación directa del comercio y su necesidad de expansión debe satisfacer las demandas de los 
habitantes de una zona urbana, lo que dará como consecuencia la desaparición de pequeños 

Icomercios y la implantación de grandes centros comerciales49 en las zonas centrales y 
¡suburbanas. 
I 

I Con base en lo anterior, sintetizo que al aumentar la densidad aumenta la demanda; al 
aumentar los ingresos, aumenta una demanda de artículos especializados. Es decir, los ingresos 
que percibe una parte de la población pueden mejorar en un momento determinad05o

, por ello, 
puede adquirir productos cuya jerarquía mayor respecto a los demás. Por lo tanto, el umbral de 
influencia será mayor y aunque la tienda o el uso comercial se encuentre demasiado lejos o con 
una accesibilidad limitada, el cliente tendrá que pagar los'costos de este emplazamiento. 

I 1.7 La industria y su localización 

I Por industria se entiende a toda aquella actividad destinada a la transformación de 

l
elementos y ensamble de artículos que darán como consecuencia un producto final, el cual se 
comercializará después. 

I 

I 
! 

¡48 Loe. Cit. 
t' Como ejemplo cito a los llamados "Mal!" en los Eslados Unidos. Al respecto existe un tmbajo hecho por 
Robert Bcauaregard cuyo título es "Edge cities. Peripheralizing the center-, en Uman Geograph" \'01. IG. 
'(No. 8): pp. 708-721. 1995, en el cuaJ Beauaregard hace una retrospecti\'a de la suburb¡Ulización de la 
'mayoría de las ciudades norteamerícanas y, el punto más importante de su artículo es la parte dedicada a una 
'erítiea a las teorías económicas y la falta de elementos sociales que existen en los intentos por explicar estos 
fenómenos sociales. 
,50 Esto no quiere decir forzosamente que los ingresos de todos los habitantes de una zona mejoren 
'scnsiblemente; algunos pueden verse beneficiados, pero no todos. Esto dependerá de las condiciones r del 
'régimen económico al que esté sometida la población. Además de que se debe considerar los faelores 
'culturales. 
I 
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I Dentro de la economía neoclásica, existe el punto de vista de la extemalidad51 . Además de 
que existen conceptos que -ayudanM a comprender mejor su localización. Estos son: las economías 
de aglomeración, de escala y de urbanización, las cuales ya fueron explicadas en el apartado 
correspondiente. , 
I Las economías externas dependen del desarrollo general de la industria52 . Icazurriaga 

hace la diferenciación entre economías externas y de urbanización ya que en la última, se da su 
implementadón con base en el uso que las empresas industriales hacen de la infraestructura 
ul'bana.53 

I 
I Las economías externas son gastos que se cargan al consumidor, nunca las inversiones y 

esfuerzos los pagan las empresas, las cuales, recuperarán desde luego, el gasto empleado; la 
ciudad representa ventajas al ofrecer al empresario un acceso a los bienes de consumo colectivo, 
es decir, a la infraestructura de la ciudad, como son las vialidades, las redes de comunicación, luz, 
di'enaje, agua potable, etcétera. 
I I Por otro lado, la instalación industrial se inicia en la zona periférica de las metrópolis y en la 

medida que la ciudad crezca, las zonas industriales van quedando dentro de la ciudad, porque el 
espacio disponible se convierte en un bien escaso por el crecimiento de la población; el aumento 
del precio del suelo va unido al desarrollo de las vías de comunicación54

, las cuales condicionan en 
gran parte la producción de las industrias ya sean pesadas o ligeras, intraurbanas o regionales. 

I Las vías de comunicación son claves en la determinación del uso del suelo industrial y 
establece una conexión urbano-industrial. Además, se puede considerar que la disponibilidad de la 
fuerza de trabajo, los créditos otorgados por las instituciones privadas y gubernamentales, así 
como los servicios complementarios (distribución y transporte de las materias primas)55, son 
factores importantes por considerar, pero la circulación de mercancía es más importante porque la 
rqtación del capital se realiza a través de todas las redes de comunicación y transportes 
disponibles. Por ello, la industria necesitará cada dia menos de una localización central, en cuanto 
se implementen los adelantos en las tecnologías de la comunicación y el transporte moderno. En 
México estos patrones pueden considerarse vigentes, aunque en los países con un mayor 
desarrollo, las innovaciones tecnológicas han provocado un cambio en la~ formas de localización 
in'.dustrial. Por ejemplo, las telecomunicaciones han favorecido el rompimiento de la barrera de la 
distancia imponía en las transacciones de la industria. 
l· . 

I Por su cuenta, Carter propuso una clasificación en seis tipos de la industria en el interior de 
la ciudad Ontraurbana)56; 

i 
0,1 las industrias centrales, poseen localizaciones internas ya que requieren de un acceso de 

manera similar al ,comercio, su mercado y lógica espacial se da en el interior de la ciudad. 

51:Véasc a Ignacio Kunz.,~ p. 17,}' a Icazurriaga. op.cit., p. 72, quienes retoll1.1n la problemÚliol dentro 
d~ la cual, se encuentrn el emplazamienlo y la localización industrial; hay una falta de elemenlos teóricos que 
satisfagan una explicación sobre la localización industrial. Al respecto Kunz agrega que las teorías de 
10c.1lización de este uso no son suficientes para entender los modelos de emplazamiento tanto para la industria 
intmurbana como a la industria regionaL 
521Alfred Marshall citado por Icazumaga, op.cit., p. 86. 
53:Loc. eit. 
54iEs deci~, el Estado va creando una "plusvalía" que se refleja en el mejoramiento de la calid.1d del entorno 
urbano (introducción del agua y drenaje, luz, la p.1\'imenL1ción. etc.), y con ello. el corredor ilUuobili;lriO se 
apropia de este margen de utilidad}' los aprovecha en la implementación de airo uso. Este lIIecanismo de 
apropiación del espacio "mejorado" por el Estado, se analizad m¡Ís adelante en el apartado correspondiente al 
Mercado Inmobiliario de este capitulo. 
55 'Pam el caso del abastecimiento de las materias primas, la logística dcllnlllsporte no tiene tanta illlponancia 
cdmo la llene cn la distribución del producto final, es dedr, en los servicios v el comercio. 
56:Harold Carter, oo. eil. p. 344. . . 
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Generalmente son pequeñas y pueden competir por espacios en los mercados de locales e 
incluso de oficinas, porque existe un mayor acceso y mano de obra; 
las industrias de productos de atto valor no orientadas a mercados locales, habitualmente no 
son impadantes, por lo que pueden encontrarse en cualquier parte de la ciudad; 
las industrias básicas que requieren de grandes espacios y son impactantes, propenden a las 
zonas suburbanas al requerir más espacio y además, necesitan inmuebles especiales; 
las industrias integradas a lo largo de las vías de comunicación dependen demasiado de la 
tecnología y la innovación. Se localizan convencionalmente en parques y ciudades industriales; 
las industrias suburbanas existen como consecuencia del proceso de descentralización; están 
asociadas a los desarrollos industriales suburbanos planificados y por consiguiente, entran en 
mercados inmobiliarios definidos y; 

~ las industrias portuarias. 

I Por último, basta mencionar que, el papel del Estado se circunscribe en la pérdida de la 
capacidad de decisión57 sobre el emplazamiento del uso industrial; el proceso de concentración se 
~a dejado al libre juego de las fuerzas de acumulación ca~italista en benefició del empresario 
individual y de los intereses de los inversionistas extranjeros . Todo lo anterior, con base en una 
escala pequeña, es decir, en el ámbito nacional, pero en el nivel intraurbano, la nonnatividad 
~odavía es significativa en la decisión del emplazamiento industrial. 
I 

: La lógica del capital no tiene porqué coincidir con el interés general. La localización 
industrial por lo tanto, obedece a fadores como el tamaño de la empresa, la información sobre las 
'ganancias y pérdidas que se obtendrán de una cierta localidad sobre la cual se piensa emplazar y 
además, del número de personas que participen en la decisión. La relación entre el tamaño 
(cantidad del suelo que ocupa), la industria y la distancia -~fricción del espacio"- del centro de la 
ciudad es una correlación empírica que sea ha demostrado en varios estudios.59 

i 
I 1.8 El uso residencial y su localización 

I Este uso es quizá el más compl~o desde el punto de vista empírico, pues se ha tratado de 
demostrar a través de diversos estudios ,que las decisiones de localización en la vivienda no sólo 
'obedecen a fadores económicos y de libre mercado, pues es la subjetividad de la población la que 
en ~ocasionesn determina su lógica de emplazamiento. La localización de la vivienda es 
determinada por diversos factores que se pueden dividir en dos tipos diferentes: los factores 
socioculturales y los económicos, Desde luego, cada uno de eltos son causa y consecuencia 
'recíproca; se acompañan y se complementan, pero cada uno actúa en una fonna distinta o 
diferencial, tal y como siempre se han distinguido en la estructura urbana los elementos que la 
confonnan, 

I Dentro de los factores socioculturales se pueden enumerar por ejemplo, la situación de la 
familia dentro de la sociedad, es decir, su estatus económico. Además, dentro de los factores 
sociales se consideran otros muchos más subjetivos y que pueden considerarse marginales dentro 
de una decisión familiar en la localización de la vivienda, tal es el caso de las costumbres y del 
'nivel educativo. Estos parámetros indicarán en cierto momento, las ~necesidades de espacioM y el 
~aprecioM que se tenga del área por habitar. 
1 

I 
S7 lcazurriaga, op.cit., p. 60. 
i~ Esto aumenta la dependencia de los capitales extranjeros. Existe un desequilibrio mayor en la inversión, 
pues mientras el capitaJ e:\.tranjero "busca" un sitio seguro p..1.1d su inversión y que esta se e1en: en mayores 
beneficios, la confoffiUlción urbana del pais -en este caso México· se polariza en aquellas ciudades donde ya 
existe uua infraestructura dispuesta para que el crccimienlo industrial se mantenga en beneficios directos a las 
empresas lransuacionales. 
~') Loe, eit. 
~ Véase ¡¡ Goodall. op_ eit. pp. 262-272. 
1 
I 
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Por otra parte, los factores económicos dentro de la decisión del emplazamiento residencial 
pueden ser mucho más ·objetivos· en cierto moment061

, sin embargo, también tlene serias 
restricciones en la medida que nosotros queramos acercamos al problema en cuestión. Tratar de 
resolver estos dilemas metodológicos resulta efímero, pero es necesariamente sano y hasta 
enriquecedor desde el punto de vista teórico. No se intenta por lo tanto, en este apartado dar una 
solución mediata a estos conflictos, sino que, por el contrario, el objetivo es sintetizar los elementos 
más importantes en los que se han basado varias investigaciones al respecto. 

En la perspectiva de los estudios que abordan la localización residencial; GoodaU62 

propone cuatro elementos que determinan la ubicación del uso residencial en las ciudades: 

, , 

, , 

'. 

el nivel de ingresos, es decir, a mayor nivel de ingresos, mayor inversión en la vivienda, que se 
traduce en una posibilidad de elección en cuanto al tipo de la misma y su localización: 

el acceso al_ puesto de trabajo, éste se·da en proporción directa entre las rentas de la vivienda 
y los costos de traslado al lugar de trabajo en relación con la distancia entre uno y otro. Es 
decir, la población generalmente, tiende a residir cerca de su lugar de empleo aunque esto no 
sea necesariamente una norma en nuestro país; 

el ciclo de vida o estatus familiar, que considera el tamaño y la estructura familiar. Entre mayor 
sea el número de integrantes de la familia, tenderá a buscar una vivienda más amplia en las 
periferias y, por último; 

la calidad del vecindario, que implícitamente se refiere 'a calidad de los servicios, seguridad, 
tranquilidad y privacidad. 

Sustancialmente, los patrones de distribución, la articulación y los mecanismos ce decisión 
residenciales anteriormente expuestos, obedecen a procesos inherentes de sociedades 
~desarrolladas~ o industrializadas. En México, por el contrario, el mecanismo decisivo es el 
socioeconómico, por ejemplo, la accesibilidad de las familias a una vivienda propia muchas veces 
es reducida a la toma de una simple decisión: cambiar su accesibilidad en las zonas centrales y 
por la cual tiene que pagar una renta elevada o por el contrario, conseguir una vivienda o un I?redio 
en la periferia y pagar con sus ingresos la autoconstrucción de su espacio habitacionaf'J. En 
nuestra sociedad que se enmarcan a su vez, otros factores tales como el político y el cultural, que 
definitivamente dan como resultado una estructura urbana particular y ad hoc a las circunstancias 
socio~económicas del país. 

Por otra parte, puede hacerse un análisis cuantitativo de la población de una zona 
dependiendo de los objetivos planteados al inicio de un estudio. Por lo tanto, se puede considerar y 
medir también las cantidades de la población localizada en el área con base en las estimaciones 
que se hagan con las densidades bruta y neta. 

I . La densidad bruta64 es el cociente o producto de dividir la población total del área entre el 
total de la superficie considerada. Por su parte, la densidad neta es el producto de dividir el número 

61 Las leyes del libre mercado, dentro de la teoría económica neoclásica, la localización, la renta " la 
optimiza~ión de la accesibilidad, juegan como ya lo hemos vislo anterionnente en las demás considcraci~nes 
teóricas dc la localización de los usos, un papel preponderante en la estructuración urbana. 
62.Loc. Cil. 
63 Durante el período comprendido entre 1992 y 1997, el Distrito Federat'(D.F.), creció 200,000 habitantes. 
lriientras que el Estado de México lo hizo pero con 1. 9 millones, fuente: Zacarías Ramircz, "Ciudad de 
México. A un paso del quirófano". Expansión 1997. p. 19. Esto habla dcl despoblamiento que sufre el D.F. r 
sobre todo en su zona central, la cual "cmpuja" a su población a la periferia por el cambio espacial dc los 
usos rcsidencial por cl comercial y de scrvicios. Este tcma sed retomado más adelantc en el Capitulo IJl dc 
este trabajo. 
6-4, Densidad bruta = población total/ área tolal. 

I 
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de habitantes entre el area residencial. La densidad neta, por lo tanto, nos expresa la intensidad de 
, ocupación de zonas residenciales. No obstante. la densidad bruta manifestará la ocupación de los 
, habitantes en áreas que nos interese investigar.65 

1.8.1 la integración de espacios periféricos por las necesidades de la población. El 
í fenómeno de la metropolización en México 

Las necesidades de la población de un espacio propio han dado pie a un incremento de las 
. zonas urbanas, creciendo éstas en fonna horizontal, sobre todo en las sociedades urbanas 
I iberoamericanas, porque el aumento del precio en la zona central va obligando a la población de 
r bajos recursos a desplazarse a la periferia. Además existe la población inmigrante que llega a las 
'zonas urbanas en busca de mejores oportunidades de empleo y de vida; al llegar e instalarse, 
. advierte que existe un déficit en el equipamiento urbano y que sus posibilidades económicas no le 
, permiten pagar una localización central ad hoc con la de su trabajo -si es que llega a conseguirlo
: de modo que, opta por el emplazamiento periférico o marginal en las ciudades. El proceso de 
'metropolización va integrando asentamientos existentes, lo que modifica sustancialmente la 
~ fisonomía de estas áreas al integrarlas a la urbe66 a través de la construcción de nuevas casas y la 
,instalación de industrias desplazadas de la ciudad central, las cuales requieren de la mano de obra 
lbarata y accesible. 
I 

El crecimiento de las ciudades y la metrópoli se desarrolla sobre las zonas urbanas 
i periféricas que integraron asentamientos antiguos. Las actividades que en un principio eran 
agrícolas, en el momento de la -metropolización-, inmediatamente advierten un cambio en las 

,ocupaciones y en la estructura del empleo, es decir, la población se convierte en trabajadora 
. urbana. Según Hans Blumfield67

, los componentes más importantes de la metrópoli son: la 
¡existencia de un complejo comercial y de negocios que ocupan la parte más céntrica; los espacios 
lindustriales y fabriles correspondientes; la parte destinada a la vivienda y los servicios inherentes; y 
los espacios libres. Por lo tanto, la metrópoli representa la fonna socio-espacial preponderante del 

Imada de producción capitalista porque es el resultado de las actividades productivas y de las 
'funciones ideológicas. 

~ En el caso de la Ciudad de México, la metropolización ha ido incorporando territorios y 
'poblaciones de sus alrededores68

• Esta proceso de incorporación puede involucrar asentamientos 
lirregulares, es decir, el marco jurídico en el que se encuentran estos predios no son legales ante la 
:normatividad que regula la propiedad del suelo.69 

. 

I(,~ El estudio típico más conócido es el del perfil de densidad de cualquier áre:.l, que si bien nos indica la 
Icompetencia por el espacio en un momento detenninado, no considera a1h'Unos factores como la mo\'ilidad de 
,la población y la accesibilidad a nuevas viviendas o espacios exclusivos . 
. 66 Icazurriaga, oo.cit. p. 24, hace referencia al concepto de metrópoli y e.xplica que el término que ahora se 
emplea en la forma urbana, históricamente posee un significado diferente, pero en sí. representa un 
'crecimiento de la ciudad que va integrando territorios hasta fonnar una zona que se camcteriza por la 
'interacción directa y continua de su población con la ciudad central. Además, cn el interior de estas zonas 
'cncontramos aglomeraciones urbanas con distintas densidades, pero que representan una forma mononuclear 
'cspacialmente hablando. 
67 Citado por lcazurriaga, on. cit, p. 25. 
a Ibidcm p. 152. . 
69 Emilio Duhau, citado por Gustavo Garza, "Evolución de la ciudad de México en el siglo XX'. en Procesos 
'Habitacionales en la ciudad de México. Cuadernos Universitarios, Mé:'l:ico: SEDUE-UAM. 1988. pp. 19-41. 
'propone que la ilegalidad de un predio está detcnninado por un aspecto importante: la ubicación de los 
'predios en zonas ejidales o comunales, es decir, los asentamientos desarrollados cn estos tipos de propiedad se 
consideran ilegales debido a que la legislación agraria prohibe a los oomuneros e ejidatarios vender o rentar 
'sus tierras, sal\'o en el caso de la zona ejidal urbanizada. Esta disposición judicial pre\'aleció hasta las 
trefonnas al Articulo 27 Constitucional, del 6 de enero de 1992; la zonificación está dada por los reglamentos 
de urbmúzación. De esta manera se tienen asentamientos irregulares en ejidos, en áreas comunales y aún en 
,propiedad privada. 
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Es difícil obselVar el impacto y las consecuencias que deriven en los cambios en la 
legislación urbana y en los tipos de la tenencia de la tierra; las modificaciones hechas al Articulo 27 
de la Constitución en 1992, provocó fuertes controversias entre los ejidatarios y sobre todo, 
aquellos que poseían sus propiedades en las periferias de las ciudades y vieron con esto, la 
posibilidad de vender sus bienes a especuladores de' tierra urbana que definitivamente se vieron 
beneficiados con la reforma al Artículo mencionado, porque aumentan de manera exponencial las 
posibilidades de la adquisición de una plusvalía, y no sólo eso, tal como lo expresó Alonso en su 
teoría de la renta del suelo, al adquirir un predio no sólo se compra el espacio, sino que, también 
una localización. A esto habrá que añadir la plusvalía que el Estado creó y que el especulador 
urbano del suelo se apropia con ganancias marginales en los desarrollos residenciales. Por 
consiguiente, los estratos mas pobres de la población7o quedan marginados porque no puede 
adquirir una propiedad con una calidad aceptable y por ende, la accesibilidad a estos desarrollos 
exclusivos son limitados. 

i Ademas, es importante advertir que, el transporte también puede significar un factor de 
s'egregación en la localización de la vivienda, porque en la medida que el transporte mejore, éste 
permitirá una posibilidad mayor en el emplazamiento urbano de la vivienda, es decir, se podrá 
alejar más a las áreas residenciales respecto a los centros de trabajo, que en la mayoría de los 
Casos se encuentran en las zonas centrales de las ciudades. La población que pueda pagar por 
úna localización periférica, pero con fas ventaja.s y comodidades de la accesibilidad proporcionada 
por el automóvil y las vías de comunicación, difícilmente resentirá [as desventajas de una 
localización periférica o marginal de las ciudades; los estratos más pobres de la población tendrán 
q'ue soportar más contradictoriamente los gastos de traslado y el tiempo empleado en éste. , . 

1.8.2 Los cambios más importantes en los patrones residenciales 

Como bien sabemos, en las ciudades nada es estático y los cambios en los usos del suelo 
se llevan a cabo de una manera diferencial, es decir, afecta más a ciertos sectores de la ciudad en 
los cuales, la población posee una dinámica con sus respectivas consecuencias. Por lo tanto, en 
este apartado referente a los cambios espaciales en el uso del suelo residencial, estará dedicado a 
s[ntetizar dos de las más importantes transformaciones en la sociedad urbana: el filtrado, la 
gentrificación y el deterioro. 

i 1.8.2.1 El FiHrado 

El proceso de filtrado es un cambio tanto cualilativo como cuantitativo espacialmente 
hablando y se refleja en aquellos sectores de la población que ocupan las viviendas que en un 
momento determinado dejaron aquellos sujetos que tienen una posición superior o inferior en las 
jerarqulas social y económica. Existe una' producción71 en la vivienda por encargo; lo que las 
tanimas o individuos accederán en la medida de sus posibilidades económicas se lo permitan, 
entonces se crea una oferta en las viviendas desocupadas por estos usuarios, por lo que, si bien 
existe un aumento en los niveles de vida en las familias qUE;! "desean~ estas habitaciones, no todas 
I~s familias podrán adquirirlas y ocurrirá entonces, él proceso de filtrado. 

70; Fuera de todo intento por tratar de presentar Un.1 postura Illllrxistll del investigador Ignacio Kunz, QQ.&J!., p. 
21, quien hace un comentario (que es una realidad r ante ella no queda más que retomarla y considerar), que 
".~.más del 50 por ciento de la población no tiene acceso al mercado de viviendas en propiedad, lo que junto 
con la cultura patrimonialista de la vivienda ... ha dado lugar a lIlecmtislllos informales e incluso ilegales ... por 
lo que se ha dado el proceso de autoproducción de la vivienda ... ". Al respecto y sobre el. papel del Estado 
como promotor de la \'h'¡enda, véase a Juan Arellanes, L't espacialidad de la política de vivienda en México 
1998, tesis de licenciatura en geografia, Colegio de Gcografía, Facultad de Filosofía}' Letras, UNAM. quien 
hace un intento por contrastar el discurso político COIl las acciones verdaderns de la promoción y 
consolidación de la vivienda en México. . . 
711 Conocido muy comúruncnte como "stock" de vivienda en [a lilemtum sajona. sobre el tema, véase B. 
G~odall, op.cit., pp. 290-29-l. 
i 
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Por lo tanto, el filtrado es un cambio Que se produce en el valor real de una casa cuando se 
permite que pase a manos de unos nuevos ocupantes al ser abandonadas por los anteriores.n 

Pero aún dentro de este proceso existen subtipos Que pueden ser llamados -filtrado 
ascendenteR o el caso contrario, "filtrado descendente-o En el primer subtipo, el proceso lleva 
consigo un mejoramiento en la calidad de vivienda, o bien, en el segundo subtipo, el deterioro es 
franco y el -estatus· económico de los nuevos usuarios es mucho muy inferior al que poseían los 
anteriores dueños del inmueble. 

El manejo teórico que le dan diversos autores73 es social y económico dentro de las 
sociedades norteamericana e inglesa, pues son ellos quienes desarrollaron estos conceptos. Pero 

I en México, difícilmente se podrán advertir estos cambios espaciales con la facilidad con la que se 

I 
presentan en las sociedades antes mencionadas, porque en nuestras sociedades, el deterioro en 
los niveles de ingresos es evidente y franco, y únicamente algunos sectores de la población 
pueden tener una movilidad de residencia con promedios que oscilan entre dos o tres años 
máximos de permanencia en un lugar, para luego, poder adquirir otra vivienda nueva en sitio o 
localidad distintos. 

Por último, la dinámica y dirección del proceso de filtrado está influenciado por la 
i correlación del promedio de construcción de viviendas y el promedio de formación de faminas 
1 porque si hay más oferta que demanda (el primer promedio supera al segundo) el proceso se 
![ acelera y se puede dar una mejoría general en las condiciones de vivienda, por el contrario, si la 
[ demanda es mayor, entonces el proceso tiende a detenerse, con el consecuente deterioro de las 
: condiciones de vivienda.74 

1.8.2.2 la Gentrificación 

, Al igual que el proceso de filtrado, este cambio fue descrito en la literatura sajona75
. La 

: Gentrificáción significa un traslado de familias de altos ingresos hacia el centro de la ciudad en 
: donde se compran o se rentan viviendas nuevas o renovadas76

• Desde luego, todas las acciones 
t gubernamentales y sus políticas están encaminadas a este fenómeno del repoblamiento de las 
zonas centrales de las ciudades, porque es aquí en donde se cuenta con toda la infraestructura 

! necesaria, la cual, se desea entonces, utilizarla en toda su capacidad en lugar de la subutilización 
: en que se halla. 

1 12 • 
1 ¡b.dcll1 p. 290. 

1

13 Véase a Short, ¡nlemal Sfructure of the city, Readings on uman form gro\\1h and oolitics second edition, 
Oxford: N.Y.-Oxford, 1982, pp. 165-209, quien expresa que el filtmdo es un movimiento hacia "afuera" de 

Ilos altos ingresos. Por su parte, Ratcliff, citado por Carter, oo. cit., pp. 264-265, caracteri7~1 al filtrado como 
[un cambio en la ocupación de los altos ingresos a un grupo de bajos ingresos. Fishcr y Winruck citados por 
I Megbolugbc, Hoet-SmiUl y Linneman, "Housing markcts, neighbourhood dynamics and soeieta[ goals: 
:nationa[ alld intemational poliey perspectives", en Urban Studies, vol. 33, número 10. 1996, pp. [775-1777, 
!expresan ta~bién que e[ filtrndo es resultado de las fuerzas "macro" y "micro" en el vecindario. es decir, [as 
¡fuerzas '"macro" son los cambios pob[acionales y cambios en inl,'fcsos: las fuerJ'~lS "micro" son por ejemplo, el 
Ideterioro fisico del barrio y el deterioro social. 
174 Ignacio Kunz., op. cit., p, 36. 
IH Véase a Short, 0o.cit., pp. [65-209. 
1'6 Loe. Cit. 

21 



CAPíTULO I 

MARCO TEÓRICO 
I ¡ 1.8.2.3 El Deterioro 

I Cito ahora el proceso del deterioro urbano porque es un cambio negativo dentro de las 
ciudades; no únicamente implica un estropido físico sino que, este puede ser de dos fonnas: el 
físico y el funcional.77 

I 
I El deterioro físico existe cuando la población comienza a salir y los empleos escasean en 
I~s ciudades o áreas urbanas. . 

, Por su parte, el deterioro funcional significa que hay cambios socialmente no deseados, es 
decir, éstos reducen la capacidad de una ciudad para ejecutar sus funciones sociales: la asistencia 
pública, los servicios de salud, la implementación de más espacios recreativos, etcétera. 
I 

I Las características mas importantes son: la "salida~ de población de altos y medios 
ingresos de las ciudades; aumento de los impuestos locales; "detrimento" de los servicios públicos; 
~xiste también una pérdida de las economfas de aglomeración y decremento de las economías de 
escala; tendencia al deterioro fisico; además, muchos de los costos del deterioro urbano se 
~oncenlran fuertemente en los grupos más pobres de la ciudad.lB 

: Como puede verse, el deterioro urbano servirán de apoyo en los capítulos posteriores de 
este trabajo para explicar los cambios (declinación urbana y deterioro funcional), que ocurren en la 
delegación. Además, como ya he citado, la salida de la población de las zonas centrales de las 
ciudades no es un fenómeno único en las metrópolis norteamericanas o europeas, sino que, 
también afectan de manera diferencial a nuestras sociedades urbanas. Es el caso de la Ciudad de 
México, en donde la metrópoli se ·proletariza" cada día con la salida de la población de ingresos 
medios y ésta es remplazada por gente que continúa llegando a la ciudad en busca de mejores 
cOndiciones de vida, aunque la inmigración en estos tiempos no sea tan acusada como hace cinco 
d'écadas en donde la movilidad se expresaba en un rápido crecimiento de la ciudad hacia su 
periferia. Además, la pérdida de las industrias, hace que la ciudad pierda su hegemonía y permita 
u'na terciarizaciÓn de la economía local. 

I Resumidamente, los factores que influyen en los patrones residenciales son: 

un crecimiento en la población que demanda más espacios en las zonas urbanas; 
mejoras en el transporte que se traduce en una mayor accesibilidad; 
cambios en las actividades económicas y; 
cambios tanto en los ingresos que determinarán la demanda así como cambios familiares. 

I Como se ha visto, en todas las lógicas de localización de los usos del suelo: residencial, 
industrial, comercio y servicios u oficinas, ninguno de ellos es menos complejo que aIras, pero, la 
importancia que tienen en la conformación de la estructura urbana es importante, porque como ya 
lo he mencionado, el uso del suelo es una consecuencia de todos los faclores estructurantes de la 
misma. 
I 
I Por otro lado, en los siguientes apartados, sintetizaré los cambios espaciales urbanos pero 

en otra escala, que efímeramente podría decirse que son mRcros: los cambios demográficos, 
económicos, tecnológicos y culturafes79

• Todos estos son aspectos que la reestructuración urbana 
cómprende. 

I 

I Por otra parte, para concluir este apartado dedicado a la localización residencial, es 
necesario destacar que en las ciudades en crecimiento, la movilidad en el cambio de uso del suelo 

I 

n :Bradburt, Downls y Small, Urban decline and Ihe fultlrc of <llllcrican ~ities. 1982, p. 8. 
7l1ilbidelll pp. 12 Y 19. 
79 María Juárcz Díaz, op.dí. p. 20. 
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se lleva a cabo por dos factores: la rentabilidad económica y las politicas de planeaciónBO
• Pero el 

especulador inmobiliario urbano puede decidir el destino de su inmueble no haciendo nada con el 
mismo ni con el predio, o bien, puede gastar dinero en el mejoramiento, la reparación o el 
mantenimiento de los edificios existentes; también puede renovar el sitio para el mismo uso del 
suelo, pero quizá en forma más intensiva y. como última opción, puede renovar el sitio para un uso 
'diferente. De ante mano, para tomar cualquiera de estas decisiones, influirá en gran medida el 
'nivel de rentas que percibe el propietario o de cuánto piensa incrementarlas. Esto lo expondré en el 
'siguiente apartado cuando hable acerca del redesarroJlo en la reestructuración urbana a largo 
plazo. 

[ 1.9 La Reestructuración Urbana 
I 

11 Según Boume, existen cuatro tipos de Reestructuración Urbana que son: extensión del 
'área urbana o suburbanización; renovación del área central; expansión de la infraestructura, 
'espeCialmente del transporte; crecimiento y declinación de los núcleos tales como la eliminación de 
láreas industriales del centro de la ciudad o el crecimiento de centros instituCionales y recreativos 
len los suburbios.81 

I Por su parte GoodaJl determina este proceso en dos etapas: una 'reestructuración a corto 
Iplazo, es decir, una sustitución del uso del suelo, y otra a largo plazo, la cual implica un 
I"redevelopment" (redesarroJlo) y un crecimiento urbano. Kunz al respecto agrega que el origen de 
la reestructuración urbana se encuentra en los cambios demográficos, culturales, tecnológicos y 
leconómicos que se dan en la· ciudad y que por lo tanto, provocan dos hechos que son: a)creación 
~de nuevas necesidades de localización de las actividades existentes y; b)creación a su vez, de 
:nuevas actividades con una nueva necesidad de localización acorde a su actividad.82 

Los cambios anteriormente mencionados en las localizaciones pueden determinarse, ya 
:sea a largo o a co,!-o plazos. 

i I 1.9.1 La Reestructuración a corto plazo 
I 
¡ Este· cambio se advierte cuando el valor del suelo se incrementa y la demanda por el sitio 
también se eleva; los precios del suelo de esta zona exigirán que nuevas actividades ~más 
'redituables" entren en competencia por una mejor localización, lo que provoca la salida de las 
'actividades que anteriormente se encontraban ocupando estos espacios. 
I 

I Por lo tanto, el acomodo de las actividades a corto plazo se da sobre 
existentes, es decir, hay una reestructuración interna de los usos de suelo.83 

I 

los inmuebles ya 

1.9.2 La Reestructuración a largo plazo 

La reestructuración a largo plazo se divide en crecimiento urbano y redesarrollo. 

El crecimiento urbano es un desarrollo de la ciudad a través de la implementación de la 
'infraestructura reciente creada por las inversiones privadas y estatales. El transporte juega un 
'papel importante, porque Pbeneficia" y altera la fisonomía de las zonas que se integran al área 
'urbana. Lo que da por resultado, un "mejoramiento" tanto cuantitativo como cualitativo del espacio 
len cuestión, porque se implementan nuevas viviendas o existe, en su caso, un perfeccionamiento 
len la infraestructura adyacente del area. 
I 

I 
I 

rn Larry Lcwis, Economía urbana: diferentes enfoques. Mé;I.:ieo:FCE. 19M.l. 
rl Bourne, 00, cit., pp. 5-27. 
II<~ Ignacio Kunz, ~, p. 30. 
!O Ibidem, p. 3 l. 
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I Por último, este crecimiento espacial que se da por zonas está inFluenciado por los 
siguientes factores: dueños que ponen un precio alto a sus propiedades, organismos del gobierno 
e invasiones o ventas ilegales. 

I El RedesarrolJo por su parte, se da cuando la vida económica de un edificio ha terminado, 
es decir, cuando la localización que posee este inmueble es capaz de producir mayores beneficios 
que la actividad que ocupa el edificio en ese momento. Dentro de la escala metropolitana, la 
influencia del redesarrollo es menor, ya que este cambio se advierte en un nivel de inmueble o por 
Areas más pequeñas como son las manzanas o cuadras de una colonia o barrio de la ciudad. 
Estos cambios son puntuales y se verifican sobre todo, en las zonas donde la presión por el 
espacio es mayor, es decir, en las áreas céntricas donde el uso intensivo del suelo se eleva 
~nfonne las necesidades de espacio y de rentabilidad. 

Los cambios son fáciles de advertir, basta como ejemplo la revalorización del suelo 
¡'nducida en la zona de Santa Fe, en donde, a comienzos de la década de los noventa se dio un 
impulSO a la modificación de los predios que funcionaban como basureros para implementar el sitio 
en una zona comercial y de servicios.6-4 
I 
I Dentro de este tipo de reestructuración urbana, se identifican tres fases elementales que 
son: la sustitución; la sustitución con modificación y la demolición completa del inmueble, 
I 
: La sustitución es un aprovechamiento del inmueble pero sin la modificación de uso del 
suelo del bien inmueble. Por su parte, la sustitución con modificación como su nombre lo dice, 
implica necesariamente una alteración en el estado (acondicionamiento) de la propiedad en 
cuestión, y por ende, advierte la aparición de una actividad cuya jerarquia es superior a la que 
~mtes existía, o bien puede conservarse la misma actividad. Por último, la demolición completa es 
una reconversión total del inmueble, es decir, el edificio podrá ser derribado y construido uno 
nuevo en su lugar.es 
I 

i4 En, 1997, la renla de un metro cuadmdo en Sanla Fe costó en promedio veimicin.:o dólares. Fuente: 
Zacarias Ramire7., op.de p. 25, Es sorprendente ver que las in"ersiones lanto de capilal cxtranjero como 
Mcional centralicen lugares y polaricen mercados inmobiliarios. Este es un buen ejcmplo de la relación 
existente entre mercado inmobiliario especulador y la Reestructuración Inmobiliaria. 
: 
8t Goodall, oo. cit., p. 348, explica que en el caso de que la vida económica del cdilicio (periodo en el cllal el 
,'alor de liSO es mayor que el \'alor del sucio) llegue a su término, puede considerarse 1:1 recollstmcción o en 511 
Caso la demolici6n to1.11. Para lo cual, propone la siguiente ecuación: 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

S~(Y)-(C)- (O)-(D) ............ (1) 

En donde: 

s= Valor del suelo con su nuevo aprovechamiento. 

y= Valor del C<lpital .lctual con los beneficios que se espera oblener de la Ulilúación del IIUC\'O 
edificio. 

c= Costes de construcción. 

0= Costes de OpCf<lCiÓIl, 

D= Costes de demolición. 

Si desp~ialUos a Y - que es la posibilidad de UII mayor apro"echamiento del bien- de ( 1) obtenemos 
ta ecuación siguiente: 
I 
I 
I 2. 



1.10 El Mercado Inmobiliario 

CAPiTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Es el mecanismo esencialmente de transacciones realizadas por los propietarios de bienes 
'inmuebles y titulares de otros derechos reales, de una parte, y quienes desean arrendar o adquirir 
;terrenos o edificaciones para su uso o disfrute, como vivienda, locales o emplazamientos 
comerciales o industriales ... ".86 

I 
! Esta definición tácitamente expresa que tanto el suelo como el uso que se haga de él. 
,implica una actividad de intercambio, es decir, un -mecanismo" de compensación por haber 
'adquirido una mercancía desde la perspectiva de la economía neoclásica. 

I A su vez, el Mercad~ Inmobiliario está subdividido en distintos submercados87
; la 

¡especulación es el mecanismo que regula a estos intercambios, además, el mercado de la vivienda 
,se encuentra estrechamente vinculado al proceso de producción-circulación-consumo88

; dentro de 
la localización del mecanismo inmobiliario habitacional, los grupos con mayor poder adquisitivo, 
'están en posibilidades de obtener una mejor localización. De tal forma' que cuando la localización 
~es limitada, los grupos con mayores ingresos pagan un porcentaje extra sobre el precio. promedio 
'de la casa y • •.. aquellos consumidores de vivienda que no tienen posibilidades de elegir 
'Iocalización sino tomar lo que otros le dejan, se encuentran atrapados por los agentes y 
'propietarios que no tienen un poder monopólico .. :.89 

I 
: El mercado de la VIVIenda ha sido el más estudiado, SIO embargo, en MéXICO, son pocos 
los estudiOS que se hacen al respecto, no obstante, Kunz y Valverde90 han expuesto este 
'fenómeno con base en metodologías ad hoc a la realidad nacional. 

1 Por otra parte, los inmuebles son sustituibles y por lo tanto, entran en la especulación; se 
incorporan al intercambio en función de todos sus atributos físicos y económicos: la localización, la 
'calidad de su estructura física, además del valor subjetivo como la Mapropiación" del inmueble como 
'valor de cambio y valor de uso. 
I 

! De esta manera tenemos que los principales componentes del Mercado Inmobiliario son: el 
~ipo de inmueble, los precios de los mismos, los tiempos de rotación inmobiliaria, la absorción y el 
:volumen. Los tiempos de rotación significa la cantidad de tiempo en la que el inmueble cambia de 
un propietario a otro con base en el valor del mismo. Por otra parte, la absorción, es decir, el 
~stock" real de los inmuebles disponibles para su intercambio, necesitan de un proceso de 
asimilación por parte de la población que necesita del uso ya sea para vivienda, industria, o 
I 

: y= (-S)- (e )-( o )-( D) .......... (2) 

I Por lo que, si Y es mayor a todos los costos operativos, de demolición y de construcción. el valor del 
~nmueble superará al del suelo y por consih'lliente se iniciará un redesarrollo que hará que el uso sea más 
intensivo. Pero Goodall opina que antes de llegar a una dcmolición se pueden considerar los siguientes 
l\spectos: cambio de propietario (vender el inmueble); cambio de uso o de ocupantes; subdivisión, es decir, 
convertirlo cn un uso más intensivo. Esto implica una modificación y; desinvertir en el inmueble. 

I 

~6 Ibidcm, p. 91. 
~7 El factor más importanle en la división de los submercados es saber si SOIl ° no sustituibles los inmuebles. 
~I rcspecto, Ignacio Kunz. ~ p.29, expresa que "".una forma de dividir los submercados es a partir 
del tipo de inmueble, las cone.xiones (sustituibilidad) entre oficinas, viviendas. naves industriales. locales 
comerciales, elc., ... ". 
~N Inlcheta, op.cil., p. 146. 
~9 Ibidem, pp.144. 
'f' Carmcn Val verde e Ignacio KUllz. Metodología pnm el monilorco del mercado inmobiliario.(En prenSIl, 
1998). 
I 
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s~rviclOS. Por lo tanto, el volumen expresa las ofertas existentes entre el Ustock" de inmuebles; la 
absorción manifiesta la velocidad de veritas, es decir, las ventas totales entre las ofertas 
existentes; la rotación nos advierte qué tan rápida es la movilidad del mercado inmobiliario, o sea, 
las ventas totales realizadas en un período entre el "stock"; los precios están en relación directa 
con la localización o emplazamiento y se manifiestan entre los metros cuadrados totales y los 
metros cuadrados en construcción; y por último, el tipo de inmueble, esto implica las medidas 
empleadas en la construcción y las tecnologías usadas en la construcción del mismo. 

I Por ejemplo, se pueden analizar la evolución de los tipos de los inmuebles y de esta 
manera demostrar empíricamente, la relación directa entre el Mercado Inmobiliario y la 
Reestructuración Urbana. 

I En la siguiente tabla (número 1.1), sintetizo algunos ejemplos entre los componentes del 
Mercado Inmobiliario y el comportamiento o consecuencia inmediata en la Reestructuración 
Urbana. 

·1 Tabla número 1.1 
del Mercado Inmobiliario. 

Los procesos de Reestructuración urbana que determinan la movilidad 

I 

I 

Volumen Absorción Rotación Precios Proceso de 
Reestructuración 

Urbana 

I + + + + Revalorización 

I 
+ + + - Filtrado 

descendente 

+ + - - Poca probabilidad 
de que se 

presente esta 
combinación de 

. factores 

I + - - - Declinación 

1 + - - + Especulación 

1 - + - + Valorización 

I Con base en la tabla anterior se advierte que en el primer caso, la revalorización se origina 
porque existe un volumen elevado, al igual que la absorción, la rotación y los precios, lo que da por 
resultado un área cuyo sobreprecio del suelo es importante. . 

1 En el segundo caso, existe un volumen sobresaliente, a su vez la absorción, y la 'rotación 
también son representativos, pero los precios son inferiores a los valores reales de la zona. Esto 
expresa un filtrado descendente, que, por el contrario, en el cuarto caso, tenemos un deterioro 
franco, este es el más representativo de las zonas centrales de las ciudades, ,pues existe un 
volumen importante, pero la rotación, los precios son bajos y por lo tanto, la ~capacidadH, de 
absorción es ínfima. Todos los habitantes de esta zona quieren vender pero, no existe la capacidad 
de compra ni el interés por comprar. 

¡ El quinto caso es típico, so~re todo en las zonas centrales y con tendencias a revalorizarse 
en corto plazo; los precios son altos y e[ volumen también es importante, pero la rotación y la 
absorción se "mantienen" al margen y discretamente distantes del volumen total de los inmuebles. 
Estos son algunos ejemplos de lo que en realidad sucede en la dinámica inmobiliaria, p¡ÚO puede 
darse una mayor combinación de situaciones. . 

I Por [o t~nto, el Mercado Inmobiliario es un mecan!smo por medio ·del cual se llevan a cabo lar procesos de Reestructuración urba.~a. 
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CAPiTULO" 

2. Introducción 

CAPíTULO 11 
METOPOLOGiA 

El propósito de este capítulo es exponer la base metodológica que sirvió de apoyo a la 
presente investigación, para lo cual se toma como principio las preguntas conductoras de la misma, 
las cuales tendrán su respuesta a lo largo de la exposición. 

Es pertinente expresar además que, este estudio formó parte del proyecto de investigación 
-Reestructuración Urbana y Mercado Inmobiliario en las ciudades mexicanas· (RUMI) con sede en 
posgrado de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

I Por otra parte, para entender la estructura urbana y el proceso de reestructuración urbana 
de esta demarcación, fue necesario contemplar tres niveles cognoscitivos, que son:- el descriptivo, 
el explicativo y el interpretativo. 

El primer nivel buscó dar respuesta a las preguntas: ¿cuál es y cuál ha sido la distribución 
del uso del suelo de la delegación? Para lo cual se contestó y fundamentó en una revisión tanto 
,histórica como de investigación directa en campo. 

El segundo nivel contestó las preguntas: ¿cuáles son los factores que han motivado el 
estado actual de la estructuración urbana y qué fadores influyen en la reestructuración urbana de 
la delegación? Estas interrogantes se vincularon con base en los antecedentes históricos y de 
campo, con las cuestiones teóricas planteadas al inicio de este trabajo (Capítulo 1). Con este 
esquema se obtuvo la base tanto teórica como explicativa para resolver el problema, y con ello dar 
paso a un nivel interpretativo, el. cual se- fundamentó ~en las tendencias de la zona. 

A continuación se explicará cada una ,de los niveles cognoscitivos, para obtener de esta 
forma, un bosquejo de investigación acorde a los objetivos planteados al inicio de la misma. 

2.1 Nivel descriptivo 

Éste es más simple, pero el más complicado en cuanto a la obtención de todos los 
~Iementos que sirven de base para el estudio del uso del suelo del área. 

En primera instancia, el primer objetivo que se trató de cumplir en este nivel, es responder 
a la pregunta: ¿cuál es el uso del suelo en la delegación? Para lo cual se necesitó llevar a cabo un 
levantamiento de usos que abarcó completamente el territorio de la demarcación: De esta manera, 
se buscó que tal levantamiento cubriera las necesidades del objetivo central de la investigación 
(conocer el proceso de reestructuración urbana y el estado actual del uso del suelo). . 

. Con base en lo anterior, se estableció qué tipos de uso del suelo se desearon identificar y 
su nivel de detalle. Esto no sólo pennrtió conocer la distribución de los mismos, sino que también, 
permitió advertir el comportamiento de cada uno y sus patrones. Por ello, la tipología fue un 
instrumento fundamental para la realización del trabajo de campo. 

I 
1 A continuación se presenta la tipología establecida, la cual contempló los usos: 
habitacional, industrial, de servicios, comercio y equipamiento. 

2.1.1 Uso del suelo habitacional. Este tipo se desglosa en 8 jerarquías que son: 

a) Muy buena (VMB). Es aquella vivienda en la que se aprecia un proyecto arquitectónico de 
calidad, tiene acabados e instalaciones especiales con materiales buenos y de lujo. Un 
criterio importante en esta jerarquía son los claros que poseen de más de 50 m2. 
Únicamente se menciona como referencia, pues en la delegación no existe su distribución, 
según los parámetros aquí establecidos. 
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b) Buena (VB). Al igual que la anterior pero prescinde de los acabados elaborados y la 
tecnología. Además de los claros que no son tan notables en este tipo de vivienda. 

c} Regular (VR). Posee el proyecto arquitectónico como los criterios anteriores, pero la 
calidad de los materiales con que se construye es menor y los acabados son regulares. 

d) Interés social (VIS). Tiene un proyecto arquitectónico pero son construcciones producidas 
en serie y homogénea en cuanto a cualidades. 

e) Económica (VE). Es una vivienda de autoconstrucción, es decir, no posee ningún tipo de 
proyecto arquitectónico y los materiales con que se construyen se alternan en calidad por 
las condiciones económicas del constructor -en su caso el propietario mismo- de la 
vivienda. Una caracteristica importante en esta categoría es que esta vivienda se 
construye por etapas y que una vez que cuenta con losa, se considera del tipo económica. 

f) Precaria (VP). Es la más baja en estas categorías, pues los materiales con que se 
construyen precisamente son de mala calidad. Su característica más importante es que 
carecen de losa, normalmente son de lámina de cartón o asbesto. 

g) Antigua buena y antigua regular (VAB y VAR). Estas categorías son muy particulares y 
obedecen a criterios de desarrollo histórico de la dudad. La antigua buena, por su parte, es 
una vivienda que fue proyectada y hecha en los inicios de la ocupación del área a estudiar 
pero que fue y es buena en cuanto a acabados y materiales, y que en la actualidad, se 
conselVa como tal. La antigua regular por otro lado, Se diferencia de la anterior únicamente 
por la calidad de sus materia/es con que fue hecha. En lo que respecta a su presencia en 
la delegación, únicamente se localiza la del tipo antigua regular en la colonia Merced 
Balbuena, tal y como se verá en el Capítulo IV. 

Como se explicó anteriormente, la jerarquía en la vivienda nos expresó la forma en la cual 
fue construida. Esto en un momento determinado, dio el nivel socioeconómico de las personas 
q~ienes la habitan. 

! 
2.1.2 El uso del suelo industrial consta de 4 tipos: 

a) Industria para el mercado nacional o periférica (IP). Es decir, aquella que cuenta con una 
localización periférica, naves industriales, instalaciones especiales y normalmente son de 
aglomeración. Tales son las cementeras, las refinerías, metal mecánica y otras. Este tipo 
se menciona, pero no existe en la delegación. 

b) Industria regional (IR). Es aquella industria para un mercado no local y cuyo producto es de 
alto valor. Poseen una . localización tanto central como lineal -a lo largo de vías de 
comunicación· y depende su emplazamiento del bien transformado. Ocupan inmuebles 
acorde a su organización productiva. Como ejemplo se encuentran; la industria 
farmacéutica, las industrias fabricantes de partes eléctricas y electrónicas. 

c) Industria central (IC). También es una industria que sirve a un radio de influencia local pero 
no ocupan espacios o inmuebles adecuados a su producción. Ejemplos: imprentas, 
fábricas de textiles y de ropa y talleres de joyería. 

d) Industria local (IL). Este tipo de industrias no necesariamente posee una localización 
central y el bien que elaboran tiene una influencia eminentemente local. Si ocupan en 
ocasiones inmuebles ad hac. Ejemplos de este tipo son: las fábricas de hielo, talleres 
ensambladores de partes electrónicas, entre otras. 
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I En cuanto a este uso, en la delegación abundarán los de tipo local y central como se verá 
en el Capitulo IV. Por lo que es importante decir que, debido a la localización de la delegación, la 

: industria mayoritariamente fue la del tipo central debido al tipo de inmueble, el cual no es un 
I impedimento para llevar a cabo las funciones de su jerarquía. 
1 

2.1.3 El uso del suelo comercial está agrupado en 4 clasificaciones: 

a) Comercio especializado (CE). Los productos que ofrecen son de alta jerarquía y muy 
especiales. Se agrupan principalmente en edificios comerciales, en plazas comerciales o 
en plazas chicas. Como ejemplos de los productos que contempla este tipo son: aparatos 
ortopédicos, de medición y precisión, productos para médicos, arquitectos e ingeniería, 
entre otros. 

b) JComercio regional (CR). Necesitan al igual que la anterior clasificación de un umbral mayor 
de comercialización del producto que se ofrece, pero muchas veces el inmueble que 
ocupan no corresponde a un local independiente, por lo que generalmente, son las 
grandes plazas comerciales tales como Perisur o Plaza Satélite, e incluso, dentro del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

c) Comercio local (CL). Posee una localización específica acorde a una accesibilidad benéfica 
a sus clientes. Son las tiendas anclas con una mediana especialización pero que necesitan 
de umbral mayor que las anteriores. Es el caso de los autoservicios y locales grandes. 

d) Comercio vecinal (CV). Los productos de esta jerarquía son adquiridos frecuentemente y 
se necesitan en forma cotidiana. Normalmente este tipo existe en mercados públicos y en 
el más común de los casos, en locales adaptados para su comercialización. Por lo general 

I forman los corredores de barrio (panaderías, recauderías y otros). . 

.1 2.1.4 El uso del suelo de equipamiento. Éste corresponde a' actividades o funciones 
! específicas ofrecidos por el gobierno y siempre ocupa inmuebles construidos de acuerdo a su 
,actividad. Es importante aclarar que todas las actividades llevadas a cabo por el mismo se 
: consideraron equipamiento, mientras que los servicios son proporcionados por la iniciativa privada. 
! Por lo tanto el equipamiento se subdivide en dieciséis tipos. 

• 1 

1 

i 
• Equipamiento educativo: 

a) Básico (EEb). Comprende la educación preescolar hasta la educación media básica 
(secundaria). 

b) Medio (EEm). Educación básica media o nivel bachillerato, así como el nivel técnico 
especializado. 

c) Superior (EEs). Educación a nivel licenciatura, estudios de posgrado e institutos de 
investigación. 

Equipamiento Oficinas. Subdividido en 4 categorías. 

a) Oficinas federales de dominio público (EGf1). Es decir, aquellas que ofrecen atención al 
público. 

b) Oficinas federales de dominio privado (EGf2). No ofrecen atención al público como las 
anteriores. 

c) Oficinas de dominio local público (EGI1). Su injerencia es de nivel local al contrario de las 
anteriores, pero sí ofrecen atención al público . 
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d) Equipamiento de oficinas de dominio local privado (EGI2). Parecido al anterior pero no 
tienen atención al publico. 

Equipamiento de Salud. Se subdivide en 3 tipos: 

a) Básico (ESb). Clínicas familiares, centros de salud y consultorios publicas de primera 
instancia o atención primaria que no requieran de mayor especialidad. 

b) Medio (ESm). Clínicas con una mayor especialización en servicio que el anterior. Tales son 
los hospitales generales de zona, pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(1M SS). 

c) Alto (ESa). Hospitales regionales, institutos y de especialización superior. Ejemplos: 
Instituto Nacional de Ortopedia, Centro Nacional Sigfo XXf, entre otros. 

• Equipamiento Recreativo (ER). Son espacios planeados para la convivencia social 
específicamente proyectados como son: canchas publicas, dubes, teatros, auditorios y 
cineclubes. 

Equipamiento de áreas verdes (AV). Espacios abiertos pero no existe instalaciones o 
mobiliario. 

Equipamiento de transporte y comunicaciones (ET). Tales son: paraderos, estaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo y sus instalaciones especificas, tenninales, antenas y 
otros. 

• Equipamiento Especializado (EE). Estaciones de bomberos, subestaciones eléctricas, 
entre otros. 

Equipamiento de Panteones (EP). Cuando son de índole publico. 

Equipamiento de iglesias y conventos (El). 

2.1.5 El uso del suelo de servicios. Subdividido en veintiún categorías y éstas no siempre 
0lcupan un inmueble ad hoc a sus actividades, por lo que. en ocasiones son adaptados. 

Educativos. Clasificados con los mismos criterios que los usados en equipamiento: 

a) Básico (SEb). 

b) Medio (SEm). 

c) Superior (SEa). 

Salud. Clasificados con los mismos criterios que los usados en equipamiento: 

d) Básico (SSb). 

e) Medio (SSm). 

f) Superior (SSa). 

Oficinas. 

a) Oficinas administrativas de dominio público (S01). Con atención al publico. 
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b) Oficinas administrativas de dominio privado (S02). Sin atención al público. 

• Servicios Financieros. 

a) Dominio Público (SF1). Como bancos, casas de cambio y otros. 

b) Dominio Privado (SF2). Oficinas complementarias a los anteriores servicios. 

• Servicios Recreativos (SR). Igual que en equipamiento. 

Servicios de Restaurantes y Hoteles. 

a) Restaurante ocasional (SRa). De lujo o semilujo. 

b) Restaurante cotidiano (SRc). Cadenas de restaurantes, loncherías, torterías y otroS. 

c) Hoteles de más de cuatro estrellas (SHc): 

d) Hoteles de menos de cuatro estrellas (SHb). 

Servicios de·reparación y mantenimiento. Talleres especializados y otros. 

a) Reparación y mantenimiento alto (SMa). Servicio de verificación anticontaminante, 
computarizado (macrocentros) y otros. 

b) Reparación y mantenimiento medía (SMm). Centros de verificación, talleres, autoservicios 
y llanteras. 

c) Reparación y mantenimiento bajo (SMb). Talleres de reparación de automotores, 
vulcanizadoras y pequeños talleres eléctricos. 

• Servicios personales (SP). Son todos aquellos relativos al cuidado personal y contempla 
estéticas y dubes deportivos o gimnasios. 

Otros (Se). Aquellos servicios que fueran muy específicos. 

I ~:t:Sv::I:::~~:cida la tipología a emplear, se necesitó de la base cartográfica, la cual 
~irvió para la representación del uso del suelo. Por 10 tanto, la base usada fue SCINCE 90, 
convertida ésta a Microstatíon (extensión dgn), lo cual no significó un problema, pues la cartografía 
contiene la traza actualizada de la delegación. .. 

I 
I Con el mapa actualizado, se inició la investigación directa. la cual no tiene antecedente en 
la delegación de acuerdo a los parámetros establecidos aquí. Por lo que será el primer mapa en 
lcuanto a usos de suelo de la delegación a nivel manzana.1 

I 
j. Cuando el levantamiento y su recorrido planeado fueron conduidos, se necesitaron las 
bases históricas y socioeconómicas de la delegación, es decir, la historia de la confonnación 
I 

1 Este levantamienlo contempla el uso por cada una de las manzanas que componenen la delegación. cn las 
bmles. únicamcnte se cOllsidemrOIl tres liSOS que tuvieron que ser la mayoría porcentual. Por cjemplo, en el 
Caso de que existiesen tres usos. el liSO primario sen\ aquel que esté presente en un cincuenta por ciento de la 
~lIpcrfi~ie de la IlU1Il7.<l.na, y los usos secundario r terciario rcpresentarán un treinta y un vcinte por ciento. 
respectIvamente. 

I 
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Lrbana (crecimiento de su mancha urbana), el estado de la población desde la ocupación del area 
y su desarrollo económico a través de las décadas. . 

r Por ello, para rastrear la historia de la delegación se hizo necesario consultar las fuentes 
hemerograficas disponibles e induso, consultar las directas (cronistas). Por su parte, en lo que se 
refiere al desarrollo económico y demográfico (que complementan el aspecto anterior), se 
consultaron los censos respectivos a población y actividades económicas. Es importante advertir 
'aquí que, debido a que la delegación se constituyó como tal en 1980, todos los datos anteriores a 
esta fecha, fueron tratados y extraídos con base en autores y fuentes que expresaron haber 
tratado el tema anteriormente, por lo Que únicamente se tomó la información necesaria 
respetándola tal y como aparecía en las fuentes mencionadas. 

I Obtenidos tanto la base cartográfica, así como el levantamiento de uso del suelo y los 
~atos demográficos, históricos y sociales del área en estudio, se llegó al nivel explicativo, el cual 
'una parte se desarrolló en el Capítulo 1112 de este estudio. 
I 
I 2.2 Nivel explicativo 

I Éste trata de vincular los aspectos descriptivos con los explicativos. El nivel eXPlicativ~ 
surge de la confrontación teórica con la realidad urbana de la delegación, es decir, que todos las 
'premisas establecidas en el Capítulo I sirvieron de base a la "explicación ~ que se dio en el 
Capítulo 111. 

I Por ello, todos los factores de .Ia estructura urbana (histórico, económico, demográfico, 
etc.), enunciados en el Capítulo I y descritos en el Capitulo 111, fueron recapitulados para dar una 
explicación de la distribución de los usos del suelo, como componente básico de la estructura 
'urbana de la delegación, advertida en el Capítulo IV. 

I 2.3 Nivel interpretativo 
I 
I 
¡ Este nivel resulta de la integración tanto de la fase descriptiva como de la explicativa, la 
'cual se expone en el Capítulo IV. 
I 
I Una vez expuestos los niveles descriptivo y explicativo, el interpretativo surge y 
complementa a los anteriores. Por ejemplo, el mapa del estado de los Cuarteles I y 11 (que 
formaban la delegación) complementan al de crecimiento espacial por periodos. Estos sirvieron3

, 

de fundamento para dar una explicación de la situación actual de la delegación en cuanto a uso del 
suelo y a la vez, fungió como elemento dave para establecer las tendencias del área. 
I . 

I Con todo lo anterior, se trató de agotar todos los elementos -explicativos, descriptivos e 
interpretativos- para dar una ilustración coherente con la realidad de la delegación (en todos los 
procesos por los que atraviesa: desvalorización y deterioro, valorización, etcétera). 

) Por lo tanto y haciendo una síntesis, todos los procesos -evolutivDSw
• por así lIamar1os, se 

verificaron con las fuentes históricas de la zona (censos de población, catastros, registros fiscales. 
fuentes notariales, bibliográficas y hemerográficas), y el análisis del patrón de distribución del suelo 
del área en estudio permitió conocer los procesos de cambio que tiene y ha tenido ésta, con base 
en el marco teórico y por ende vislumbrar los posibles cambios del área. 
I 
r Se tmtó siempre de "incular los aspectos que sirvieron :l la descripción del desarrollo urbano de la 
demarC<lción con los aspectos explicativos, con el fin de obtener un perfil que sin'ió de base par.l el Capítulo 
IV, en el cual se rctoman todos los elementos que lIe"ilron a una explicación coherente de b urb;lI\i7 .. aeión del 
;ire;¡ en cuestión y con ello dar por fehaciente las tendencias de la misma. 
¡l Es decir. la infonllación que sirvió de base pam su el;lboración o conslmcción de los mismos. 
~ Adem::is se analizó el papel de la nonnatividad en la reestructuración urbana \' el mcc:\nismo del mercado 
.inmobiliario en el :¡rea. . 
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) A continuación, se describen los aspectos mas importantes en la elaboración de tres de los 
Icuatro capítulos que componen este trabajo. 
I 

I 2.4.1 Capitulo I 

I Toda la base conceptual que apoya este trabajo es fundamental para los términos de la 
investigación, la cual fue ya descrita y citada en su apartado correspondiente, pero que no esta por 
demas mencionar1a nuevamente: la estructura urbana, y dentro de la cual se encuentra el uso del 
'suelo, la reestructuración urbana y el mercado inmobiliario. 
I 
I En la elaboración del capítulo en cuestión, fue necesario revisar tanto bibliografía a/ 
respecto, como también retomar los conceptos vertidos5 en el Seminario. Todas las obras 
consultadas sobre el pensamiento urbano de las últimas décadas se enumeran en la bibliografía 
correspondiente a este apartado. 
i 
t Por lo tanto, el objetivo principal fue elaborar una base teórica y coherente que sirvió de 
fundamento a la explicación y a la interpretación de toda la información recabada a 10 largo del 
proceso de investigación y elaboración del trabajo. 
I . 

I 
2.4.2 Capitulo 111 

! Aquí se describen todos aquellos factores que construyen y confonnaron la estructura 
urbana de la delegación (en el presente y en el pasado), dentro de los cuales uno que es 
importante mencionar y que constituyó una parte básica en la actual configuración de la misma es 
la accesibilidad, la cual fue ca/culada con base en la siguiente fónnula: grado de conectividad ::: 
perímetro del territorio! número de vías que lo atraviesan6

, la cual, dio como resultado que la 
demarcación posee el tercer mejor indice de accesibilidad de entre las delegaciones que 
componen la Ciudad de México, de acuerdo con el número de orillas (avenidas de enlace)7 que 
tiene la demarcación. También por su puesto, se revisaron las cuestiones socioeconómicas. 
demográficas, politicas y del medio con la elaboración respectiva de cuadros que ayudaron a la 
descripción y explicación de la situación en el área en estudio. 

2.4.3 Capitulo IV 

En este capítulo se explica cada uno de los factores que intervinieron· y que intelVienen 
aún- en la confonnación urbana de la delegación. Por elto y con base en el nivel de comunicación 
en el ambito intraurban08

, resulta que la delegación ocupa el tercer mejor índice (Engels) de 
accesibilidad. con base en la fónnula; coeficiente de accesibilidad::: longitud de vialidades' entre la 
raíz del producto de la superficie y la población. 

I 
I Lo anterior. permite deducir la capacidad de comunicación que tiene la misma con respecto 
~ las areas que la componen (colonias). 
I 

si Los provenientes de los doctores y maestros especializados en urbanismo, quienes lu"ieron una 
participación directa en la elaboración de cada uno de los proyectos del Seminario de Reeslmc!UrnciólI 
Urbana y Mercado Inmobiliario (RUMn. 
6¡ Jorge' EchelUendía Cilstro y Sara Interían Pérez, "Aruílisis territorial del' aseguramiento de la red de 
transporte en Cuba" en Ciencias de la Tierra y del Espacio número 17, 1990, pp. 11.j.·115. Vcasc también n 
Joseph Buller, Geografía Económica. Aspectos espaciales \' ecológicos de la actividad económica, México: 
Limusa, 1986. pp. 346-3-1-7. 
7iVéasc mapa correspondiente (ver l\hlJa 3 Conccti"itlad en Vcnulitiano Carranza). . 
KIEn el Capítulo III se estudió a la delegación en el ámbito intemrbano: por lo que. en el Capítulo IV, se 
estudió a la misma en el ¡imbito intraurbano, es decir, en su interior. 
! 
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Por otra parte y en lo concerniente al papel del mercado inmobiliario en la estructura 
urbana de la demarcación, se mencionan los componentes del mismo y se explica su interacción 
con los demás factores. Sólo resta expresar que para la elaboración del apartado mencionado para 
los periodos 1930·1998, se consideraron el número de ofertas totales en departamentos, casas, 
terrenos, ed'lficios, locales, oficinas y bodegas y los precios por metro cuadrado en inmuebles 
(casas, terrenos, bodegas y edificios), ya que el estudio del mismo que se presenta aquí, es muy 
genérico y se apoya únicamente en la información expresada anteriormente y no supone por lo 
tanto, un seguimiento de su dinámica. Por lo que no se puede describir con precisión la velocidad 
d,e absorción del mismo. 

En cuanto al volumen de ofertas y su tipo indican únicamente la dinámica urbana en el 
tiempo, ya que al saber qué y cuánto se está ofertando deja entrever qué sectores o estratos 
e'conómicos o usos del suelo se encuentran en retroceso y expansión. 

Por su parte y respecto a la Tabla 28 de este capítulo, la cual resume el estado actual y la 
tendencia de cada una de las colonias de la delegación tenemos que, en la variable origen se basó 
en el estudio histórico que se hizo de la delegación; en la variable estado actual se fundamentó en 
las observaciones directas en campo y; la variable tendencia se cimentó en la aparición de un 
d'etrimento físíco y funcional de las colonias, asi como en los indicios de pérdidas en cuanto a 
funciones tanto habitacionales como comerciales y de servicios, que un periodo -de largo o corto 
plazo· trajeran incompatibilidades en las zonas estudiadas. 

2.5 Cartografía 

Por otra parte, referente a la cartografía presentada en este trabajo, está sirve para apoyar 
las explicaciones que se dan en cada capítulo correspondiente y trata con esto, ayudar a 
fundamentar las ideas vertidas en cada argumento, Para esta investigación se realizaron 7 mapas, 
Iqs cuales se describen a continuación, 

2.5.1 Mapa 1 "Crecimiento espacial de la delegación" 

Está representado por hachures que cubren las áreas de la delegación ocupadas por la 
mancha urbana para distintos periodos (antes del siglo XX, 1900, 1920, 1930 Y 1940..50), los 
cuales fueron los más representativos en el crecimiento de la misma. Su escala aproximada es de 
l' 45,000. 

2.5.2 Mapa 2 "La situación de los Cuarteles I y 11" 

Representa la situación del territorio que ocupa la actual delegación hasta que se 
constituyera como tal, Este mapa complementa al anterior en el caso de un seguimiento histórico 
de la'demarcación. , 

2.5.3 Mapa 3 "Conectividad Venustiano Carranza" 

Este mapa se relaciona y complementa al anterior, ya que localiza los principales puntos 
dé conexión que comunican al área correspondiente de la demarcación con el resto de la ciudad y 
sirve de apoyo a la explicación acerca del grado de conectividad (ámbito interurbano) que se 
enfatiza en el CapItulo JI!. Su escala presentada es de aproximadamente de 1: 38,500. , 

2.5.4 Mapa 4 "La red vial de la delegación" 

En él se indican las principales vías de comunicación, desglosadas éstas en: vialidad 
pnmaria de acceso controlado, vialidad primaria, vialidad secundaria y vialidad terciaria, Este mapa 
apoya fu~damentalmente las explicaciones e ideas dadas al respecto en Jos Capítulos 111 y IV y 
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¡están elaborados en una escala aproximada de 1: 40,000, por lo que el nivel de detalle no se 
: pierde en la localización de cada una de las vialidades. 
I 

2.5.5 Mapa 5 "Colonias nominales de la delegación" 
I 

.1 é:ste representa la división de las: 67 colonias nominales de la dema~cación y presenta su 
Ilocalización con base en infonnación extraída del propio gObiemo de la ciudad (Monografía 1987). 
El mapa se elaboró a una escala de 1: 33,500, por lo que su detalle es preciso en el límite de las 

:colonias. 
I 

2.5.6 Mapa 6 "Usos del suelo" 

Es el más importante desde el punto de vista de los objetivos planteados en este estudio, 
Ipues representa la vinculación entre los niveles descriptivo y explicativo. Mayoritariamenle, este 
;mapa se expone en el Capítulo IV, en el cual se -describe- la situadón que guarda la delegación en 
:cuanto a uso del suelo, pero desafortunadamente, no se cuenta con otro estudio anterior a éste, 
¡con lo cual se pudiera advertir los cambios espaciales. 

I Por su parte, su elaboración se basó en el trabajo directo del levantamiento de campo, el 
Icual consideró el uso que ocupa cada manzana. La infonnación obtenida entonces, se vació en el 
¡mapa base y con ello, se obtuvo el correspondiente, que expresa por medio de hachures y letras 
simbólicas la ¡nfonnación respectiva a cada uso. La simbología se resume en la lista enumerada 
~anteriormente para la clasificación de los usos. 
i 

2.5.7 Mapa 7 "Tendencias urbanas" 

é:ste expone las tendencias urbanas de la delegación en cuanto a cambios en la estructura 
,y distribución de los usos del suelo de la delegación. El mapa apoya las explicaciones dadas en el 
Capítulo IV de este trabajo y da una idea en lo particular sobre los posibles cambios futuros de la 
:demarcación. 
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CAPíTULO 111 

3. Introducción 

El objetivo principal de este capítulo es reconocer los factores que transfonnaron -y que 
: aun lo siguen haciendo~ el espacio que comprende la delegación en estudio. En el Capítulo I 
mencioné los principales agentes de la estructura urbana. Ahora bien, retomaré estos elementos 
para tratar de entender entonces, cuál ~ue el proceso de urbanización en esta área. 

El primer factor que sintetizaré aquí por razones de extensión, será el histórico, porque es 
éste el primer elemento que se expresa físicamente, además de que es de gran ayuda en la 

, comprensión evolucionista de un territorio. Con esto no quiero decir que el factor histórico es el 
,más importante de entre los demás elementos, sino que, por el contrario, cada factor posee una 
'dinámica unica que lo hace expresarse diferencialmente en la construcción lógica de su espacio. 

3.1 Factores histórico, social y político de la delegación 

: Los antecedentes históricos del área de estudio son tan antiguos como uno desee 
I remontar1os, pero lodos los acontecimientos tienen dos aspectos que debe considerarse siempre 
I en todos los estudios cronológicos: las escalas en el tiempo y en el espacio l. Nuestra escala 
.temporal por lo tanto, se remitirá al estadio prehispánico2 y concluirá en la década adual. La escala 
,espacial por su parte, la constituye la delegadón misma como un producto de todos los factores 
I(ver Apéndice 1 y Mapa 1 ·Credmiento espacial de la delegación Venustiano Carranza1. 

3.1.1 Época prehispánica 

El espacio que ocupa la actual delegación tuvo una función de área de intercambio 
'comercial. Esta zona era un puerto de desembarque para todos los productos provenientes del sur 
y sureste de la Cuenca de México, es decir, de todos los poblados tales como Texcoco, Chalco y 
Xochimilco3 habitados mayoritariamente por los mexicas en el siglo XIV. Los productos como 
legumbres y frutas arribaban a este puerto de desembarque a orillas del Layo de Texcoco. Toda 
:una red de. canales comunicaba a XOchimilco, Texcoco, Iztapalapa y Chatco que conformaban a 
;su vez, un sistema de transporte lacustre. 
I 
I En esta época se advierte ya una subdivisión espacial y social Por ejemplo, el área del 
Peñón de los Baños5 funcionó como un centro de esparcimiento y descanso unrcamente para la 
,aristocracia mexica. Posteriormente, en la época Virreinal. y aun en la mitad del siglo adual. esta 

1 Véase a Yves Lacoste. L.."1 geografia un anna para la guerra, Barcelona: Anagrama. 1977, en donde hace un 
esbozo teórico acerca de todas las escalas existentes para el estudio de cualquier fenómeno social, o sea que. 
'dependiendo del problema por estudiar y resolver, la realidad nos enfrenta siempre y abiertamente a un 
conflicto inmediato de "causa y consecuencia", Ante nosotros aparece un fenómeno -aunque suene 
tautológico y escindiendo de la etimología phaynomenon~ el cuaJ debemos encarar con un sin número de 
causas y otro tanlo de consecuencias. Nosotros debemos "seleccionar" una escala "adecuada"" para el estudio 
del mismo y podremos entonces, discriminar lodos los elementos que poseen ulla importancia aleatoria. 

2 No profundizaré en él. porque únicamente éste servirá como un aspecto de los antcccdenles y de las 
funciones económicas, sociales y cullurales del área, Por lo tanlo, la espaciaJidad a la que lile he referido 
antes, se cxpresard en la intensidad de todas las relaciones arriba mencionaruls y no se darán por el contrario. 
~n la temporalidad. 

~ Gobierno de la Ciudad de México, MOllogralia de la delegación Venllstiano Carran7..l\ México: Gobierno de 
la Ciudad de México, 199G,p, l. 

4 Loe. eie 
~ Loe. cit. 
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franja mantuvo su función como lugar de distracción y recreación de los pobladores que 
comenzaron a llegar y su actividad principal era la pesca en el Lago de Texcoc06

• 

Considerablemente, la zona se mantuvo al margen y segregada de todas las actividades políticas 
del centro de la capital del Virreinato de la Nueva España, tal y como se verá más adelante. Es un 
~echo que, regionalmente, las zonas de Texcoco y de Tenochtilfán mantenían un intercambio 
comercial intenso, además de poseer una jerarquía comercial importante, ya que estos 
subsistemas no sólo intercambiaban productos básicos, sino también bienes exóticos y 
especializados7

• Todo este intercambio comercial se realizaba a través de la navegación, la cual 
jugó un papel sustanciale en el desarrollo de la ciudad en aquella época e induso en la etapa 
Colonial. 

3.1.2 Época colonial 

1 Tras la caída de México~TenochtitJán9 se inició entonces, la conquista cultural' y moral de 
todos los espadas arrancados militannente.y por la fuerza bárbara del eurocentrismo a la sociedad 
urbana americana del centro de MéxiCO: la fT!exica. Con el -encubrimiento·, conquista cultural y 
social se inició la construcción de numerosos edificios que usaron de basamentos a las anteriores 
edificaciones precolombinas. Iglesias, conventos, hospitales y residencias 'desplazaron las 
funciones de la antigua ciudad americana. 

" 
, En el año de 1570, la Ciudad de México tenia alrededor de ochenta mil habitantes 10, dos 

años después, se construyeron en el territorio actual que ocupa la delegación, el hospital para 
leprosos y la iglesia de San Lázaro. Además, durante este lapso de tiempo, se fundaron el 
convento y la iglesia de La Merced en el barrio de San Lázaro. Estos son los espacios más 
antiguos de la delegación y precisamente, constituyen a su vez, la base espiritual y hegemónica de 
la implantación en el sistema económico de la periferia mundial; el trabajo de los conquistados se 
objetiva en la creación del plusvalor capitalista y nace con ello la construcción de Mnuevos 
espacios· urbanos: -La noble y leal Ciudad de México· se construye con la plusvalía generada por 
I~ explotación de minas y subsuelo de la Nueva España. 

La ciudad era un centro de monopolio comercial y de pOder11
, y aún en el siglo XVII, la 

zona de San Lázaro limitaba con el lago de Texcoco, el cual comenzaba su desecación. Sin 
embargo, toda la comunicación hacia el oriente de la ciudad, se llevaba a cabo por toda la red de 
canales. Posterionnente, con la aparición de los animales de tracción, se redujo la importancia de 
estos sistemas de comunicación. Pero todo el comercio y abasto de la ciudad se mantuvo a través 
del canal de la Viga 12

. Tanto los canales de la Viga como [os que comunicaban a Jamaica13 , 

6 DDF~Delegación Venustiano Carranza, Monografin de la delegación ve, coordinador general E\'erardo 
G:.íllliz Femánde7 ... México: DDF~Delegacióll Venllstiano CarrnllZ<l, 1987, p. 3. 
7 Eric Hern,índez, 1989, citado por Ignacio Kunz r María Elena Cea, "Evolución del Sistema Nacional de 
Asentamientos de México" en Revista Geográfica. México: Instituto Panamericano de Geografia e Hisloria, 
e~ero~junio 1994, p. 24. 
8 Manuel Sánchez de Carmolla, "Desarrollo urbano y tendencias arquitectónicas", en El corazón de \lila 

m!ción independiente, México: DDF~Univcrsid1d Iberoamericana~Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 1994 p. 33. 
9 Mas3cre perpetrada por Cortés el 13 de agosto del :u10 1521 yen que se consuma la ocupación del último 
barrio dc la ciudad. Véase Enrique Dussel, 1492 el encubrimiento del otro. (Hacia el origen del "mito de la 
modernidad"). Conferencias de Frankfllrt octubre de 1992._Madrid: Nueva Utopía, 1992, p. 21R 
10 Antonio Rubial García, "La sociedad novohispan..1 de la Ciudad de México", en La muy noble y Ie:ll Ciudad 
del México, México: DDF~Univcrsidad Iberoamericana-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, p. 
72. 
11 )gnacio KUllZ y M:uía Elena Cea, op. cil.,_ p. 29. 
12 Manuel Sánchez de Carmona, op.cit., p. 33. 
13 Trodos los canales cntmhan a la Ciudad de México de sur a norte, rumbo al antiguo convento de La Merced. 
E'j este siglo -XVIII~ sc construyeron las iglesias de San Antonio Tomatlán r la de ~ Candelaria, cn los 
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representaban los puntos de contacto y la única vía de acceso para todos los productos que se 
comercializaban'en la ciudad. 

I 3.2.1.3 Siglos XVIII y XIX 

! La Ciudad de México, en el fin de la guerra por la independencia experimentó una serie de 
! cambios en los patrones del desarrollo urbano sucedidos hasta principios del siglo XVIII'4; aparece 

I así, un modelo de desarrollo distinto al colonial como consecuencia de las guerras de 
, independencia y las de las intelVenciones por parte de Estados Unidos y de Francia. El sistema de 
i transferencias y la explotación minera colonial15 fueron poco a poco relegados por la apertura 
I comercial y se inició la movilización de la población a zonas de mayor seguridad como las 
i ciudades. Sin embargo, la Ciudad de México seguía polarizando el área central del pais,6, es decir, 
I la distribución de las rentas generadas por los modelos coloniales- de explotación, cambiaron 
, únicamente de régimen de propiedad y los nuevos hacendados ya no pagaban impuestos a la 
I Metrópoli; los ideales burgueses se centraban ahora, en la instauración de una república y con ello, 
: la implantación del sistema económico capitalista (el primer liberalismo económico) a como diera 
1 lugar. 
I . 

, La concentración de la plusvalía se daba entonces, en las ciudades; la capital configuraba 
! una red de caminos y vías hacia el Golfo de México y el norte del país. Para principios del siglo 
i XIX, esta ciudad tenia ya ciento treinta y siete mil habitantes 17 y lo que ahora es el territorio de la 
delegación comenzó a expandirse. Las zonas más viejas de la demarcación experimentaron un 

¡ crecimiento importante hacia el oriente de la ciudad. La Candelaria de los Patos -colonia 
1 considerada desde sus inicios como de alta peligrosidad18

- poseia una función de centro religioso 
: con sus iglesias de El Rosario y de La Candelaria de los siglos XVI, XV1I19

. Precisamente, todo el 

¡ banios de San Lázaro y la Candelaria de los Patos, respectivamente. 
op.cit., p. 3. 

: 14 Ignacio Kunz y Maria Elena Cea. op. cit., p. 30. 

Gobiemo de la Ciud;]d de México. 

I 
lIS GarcÍa Amaral, 1984, citada por Ignacio Kunz y María Elena Ce<J, ~ p. 31. denomina a este factor 
I como "ruptura económica colonial". 
1

16 Ibidem, p.32. 
! 17 Antonio Rubial Gaceía, oo.cit., p. 72. 
11& " ... hicimos una visita a uno de los barrios más espanlosos dc la ciudld. Vimos de cere:! de los que 
i legítimamente pueden IL'unarsc los Miserables de México. (Este barrio) está situado al extremo sureste de la 
I opulenta población,,, colinda ya con esos pantanos infectos cuyas plantas palustres se mecen tristemente ... del 
¡ otro lado del canal' que pone en comwIicación los dos lagos y atm\'icsa.n la ciudad. est,í el barrio de 1;] 
iCandelaria de los Patos, la plazuela de la Alamedita, los Bat10s de Coconepa y otros rincones en que p:lrccen 
!esconderse la miseria más abyecta. Desde que se atraviesa el puente de la Soledad de Santa Cmz y se pierde 
¡uno en aquel laberinto de callejuelas sucias e infectas, todo anuncia que se ha entmdo en la reb>1Ón de la fiebre 
:y del hanlbre. Las grnndes casas de vecindad son antiguas y destartaladas: en sus numerosas. estrechas y 
oscuras viviendas yacen hacinadas generaciones enteras de miserables, las calles no sólo son desaseadas sino 
:inmundas, la atmósfera es asfixiante, los grandes hoyancos que hay en aquellos empedmdos del tiempo de los 
¡virreyes están llenos de agua cenagosa y negra que exhala miasmas mortíferos ... casi todas las casas son de 
,\'ecindad y contienen centenares de pcq'lcíi.os cuartos, cuyo precio de alquiler por mes "aria desde cuatro 
'reales hasta dos pesos. Muchos de estos cuartos no tienen sino seis pies cuadrados, r en ellos parece 
:imposible que se a10je una familia de seis y ocho personas ... ". Ignacio Manuel Altamirano. citado por José 
Luis Martínez, "La Ciudad de México en la Literatura", en DDF. Metrópoli cultuml t-.léxico: DDF
Universidad Iberoamericana-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 199~, pp. 2~6-2~7. Es curioso leer 
'estas líneas escritas por Altamirano en un diario de la Ciudad de México aparecido el día 16 de octubre de 
:1869, cuando por lo generdl, p:rreciem que esta cita estuviera redactada en esta década, en este día y ell 
cualquier parte esta ciudad. Como puede verse, la segregación espacial va de la mano con la segrcgación de 1;1 
~ignidad r calidad de vida humanas. 
/9 DDF-Delegación Yenustiano Carr.rnZ<l, 0o.cil., p. 35. , 
I 
I 
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desarrollo urbano de la ciudad obedeció a una lógica del modelo centro-periferia, el cual se 
acentuó sobre todo en el siglo XIX, con la restauración de la república y la apertura económica de 
portirio Díaz y su régimen. , 

Como antecedente jurídico, el actual territorio de la delegación quedó dentro del Distrito 
F¡ederal, el cual fue creado en 1824 y a mediados del siglo, sus limites llegaban hasta el Peñón 
'(iejo y el Lago de Texcoco. 

I Por otra parte, un factor desencadenante en el desarrollo histórico de la delegación fue la 
expansión de las vías de comunicación hacia el oriente marginado de la Ciudad de México. La ha,," 
conocida como Calzada Ignacio Zaragoza surgió a partir de la construcción del dique del Peñón2 , 
que corría por la parte sur del Lago de Texcoco y se dirigía al oriente con rumbo a Veracruz -con 
trece kilómetros de extensión21 _ a su vez, la transformación urbana y el crecimiento de la ciudad 
d,ieron fin a la navegación en la ciudad22 en 1890. 

I 
I A continuación sintetizaré el crecimiento socio-espacial de las dos áreas más importantes 
~n la conformación histórica de esta delegación: San Lázaro y La Merced. 

3,1,3,1 San Lázaro 

Esta zona -de las más antiguas de la delegación y de la ciudad· tuvo como ya lo cité, una 
función espacial religiosa, cuyo argumento esencial y pragmático fue la construcción de un 
leprosario y una iglesia en el siglo XVI. Toda la población y los usos de los terrenos adyacentes a 
estos centros eran pobres o en su caso, sin relevancia económica y, así fue durante los dos 
siguientes siglos. 

I 

I Estos espaciOS eran insalubres e inundables, por lo que carecían de poco valor de cambio 
Y, na interesaron a la población aristócrata emergente, pues únicamente aquí viv(an los pobladores 
que se ganaban la existencia con la pesca en el Lago de Texcoco y de las actividades 
complementarias a ésta en los períodos relativos a la colonia Y al siglo XIX. 
I 
: Como barrio San Lázaro quedó asentado desde la Colonia Y nació entonces, entorno a lo 

que se constituyó como el templo del leprosario que le dio su nombre. Este templo fue después, 
adquirido por particulares que instalaron una fábrica en 1890. Además, como complemento a la 
supeñicie de San Lázaro, las llanuras producto de la desecación del lago permitieron la 
construcción de las instalaciones de la Escuela.de TIro en el año de 1900.23 . 

I 

I Poco después, la concentración de la población y el nuevo modelo económico de Diaz -
quien ·vio en el capital extranjero y en los mercados de exportación la clave del crecimiento 
económic024• cuyo gobierno impulsó la promoción de los ferrocarriles. La ruta más urgente era la 
de México-Veracruz, por lo que la estación San Lázaro25 fue un punto dave al servicio del 
F~rrocarrillnteroceánico.26 . 

20; Dique cuya constmcción se inició en el mio de la Independencia del país (1810). Gobierno de la Ciudad de 
Mé . ...:ico. 0 0 di ,p. 3. 
21: lbidelll. 

n:DDF-Dclegadóll Venustiano Carranza. op.cit., p. 30. 
I 

¡J'Loe. Cit., p. 32. 
~.lIJaillle Alberto Sainz Chávez, "La Garila de San Lázaro ':r' la estación de Ferroc:.mil San Lázaro". en Merced. 
Trndición renovad;l. , México: DDF-Baneo de Comercio Interior, 1992, p. 207. 
2'<ILos datos cronológicos de la Estación de Ferrocarril San Uzaro se inician entonces, en 1882 ctuUldo fue 
conslntida pam el Ferrocarril {rolo por Delfín Sánchez, a partir del proyecto arquitectónico del ingeniero 
brit:inico John Hupton. En 1892, fue inaugurado el Ferrocarril Inleroceánico. En 1913, aparecen yll los 
prillleros anexos en el área sur del patio. En 1972, último año en que funcionó como estación de ferrocarril. 

I 

I 
I 42 

I 



• CAPiTULO 111. FACTORES DETERMINANTES EN EL 

USO DEL SUELO EN VENUSTIANO CARRANZA 

Subsecuentemente, la capital cuenta a finales del siglo XIX con ferrocarriles; las estaciones 
f de San Lázaro y Buenavista son puntos de partida y regreso. San Lázaro espacialmente servía 
: como un espacio de intercambio y conectaba además, las actividades comerciales y de transporte 
I con el oriente y sureste del pais. 
I 
I Ya en 1910, la CIudad tiene una superficie de 40 millones 100 mil 581 metros cuadrados 
1(4,010 hectáreas) y 721 mil habitantes27

• En San Lázaro la mayoria de la poblaCIón que la habita 
'es proletaria. Comienza de este modo, una parte más de la fragmentación espacial de la Ciudad de 
I México. Este espacio, el cual siempre fue área no grata y discriminada económicamente 
I representa ahora, el más claro ejemplo de la segregación urbana iniciada en la Colonia, fomentada 
t en los siglos posteriores, consolidada en el porfiriato y en la época actual. 

: Por su parte, el modelo urbano centro-periferia fue afianzado en el régimen de Porfirio 
IDiaz: las colonias acomodadas se distribuyeron hacia el sur y el ¡oniente, los barrios de los 
: artesanos, obreros y desempleados quedaron al norte y el oriente2 

, en donde el único edificio 
,público del Porfiriato es construido aqui en San Lázaro, en la zona de la Penitenciaría. 
I 

3.1.3.1.1 La Penitenciaría 

La construcción de este edificio se inició en 1885 y se terminó en 1897, pero fue 
'inaugurada la obra oficialmente el 29 de septiembre de 190029 por Diaz. Los terrenos que ocupa 
leste inmueble fueron vendidos por Manuel Lecumberri (un terrateniente que se "deshizo" de la 
Inada despreciable superficie de 96 mil 536.75 metros cuadrados30 de terreno insalubre y salitroso, 
lincluyendo un "parque" exterior de 27 mil 907.02 metros cuadrados) al gobierno de Diaz. El uso 

I

carCelariO que se le dio, llegó a su término en 1976 cuando dejó de ser "El Palacio Negro de 
Lecumberri", como consecuencia de la reforma al Sistema Penitenciario por parte de López Portillo. 

I Posteriormente, La Penitenciaria se convirtió en el Archivo General de la Nación por 
¡decreto presidencial del 27 de mayo de 1977 .31 

3.1.3.2 La, Merced 

: . En 1854, la municipalidad de México abarcaba aproximadamente desde la Lagunilla hasta 
lel Salto del Agua y.de San Lázaro hasta la Alameda32

• El comercio en la Ciudad de México estaba , 
,---------------------------------------------------------------
"fue abandonado. En 1979, se incendia el inmueble por el abandono)' el vandalismo. En 1980. se inician los 
'trabajos de apwltalamiento r limpieza, como parte del proyecto de recuperación del Centro Histórico de la 
'Ciudad de México. En 1985, aparentemente, el sismo del diecinueve de septiembre provocó el demllubc total 
:del irunueble, ~e1 cual sólo permanece en pie el arco del acceso principal. Véasc Jaime Albeno Sainz Ch¡h·cz. 
~,p.209. 
? Véase Gobierno de la Ciudad de México, op.cil, p. 4. 
?1 DDF-Delegación Venustiano Carranza, op.cil, p. 14. 
;~ Víctor Jíménez, "Desarrollo urbano y tendencias arquitectónicas", en Macróoo!is mexic.1na, t\.téxico: DDF
Universidad lberoamerican..1-Consejo Nacional para la Cultura)' las Artes, 1994, p. 26. 

?-'1 DDF-Delegación Venustiano Carranza, op.cil pp. 63-64. , 
:30 Ibidcm, p. 66. 
11 Jorge L. Medcllín. "Rccuperación de monumentos históricos y su intcgración urbana", en Reencucntro con 
nuestro patrimonio cultural, México: DDF-Universidad Iberoamericana-Consejo Nacional par;¡ la Cultum y 
las Anes, 1994, pp. 164-165. 
~z La planta de la ciudad era irregular y medía aproximadamente de none a sur 3 mil 627 mctros y de este a 
oeste 3 mil 6"0 mctros. Su circunferencia era de poco más de 30 kilómetros cuadrados y la población 
bproximada era de 200 mil habitantes. Laura Pérez Rosales, "La organización de una gran capital: el gobicmo 
~e la Ciudad de México entre 1824 y 1928", en El corazón de una n,Jción independiente México: DDF
luniversidad Iberoamedeana-Consejo Nacional paro la Culturo y las Artes, 1994, p. 92. 
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I 
constituido principalmente por vendedores ambulantes, los cuales se establecían alrededor del 
Mercado del Volador. Este mercado se consolidó a raíz de la demolición del Mercado del Parían en 
1861. Para tratar de resolver entonces, la sobresaturación del Volador, se distribuyó el comercio 
por varias zonas de la ciudad. Todos las mercancías que se consumían en la ciudad - hortalizas y 
frutos- provenían de las chinampas y de los pueblos inmediatos, los cuales hacían llegar sus 
productos a la ciudad a través de las seis garitas (Peralvillo, San Lázaro, La Viga, La Candelaria, 
Belén y San Cosme~ que rodeaban a la metrópoli; en 1821 se inició la construcción del mercado 
de La Merced34 y se tenninó en 1880 por Antonio Torres Torrija. 

Sucedió en esos días, la invasión de los comerciantes populares alrededor del mercado y 
del convento. Su crecimiento invadió y taponó ciento diez calles y cinco plazas, convirtiéndose en 
530 mil metros cuadrados de anarquía y suciedad.35 

I I En su primera etapa, La Merced funcionó como un mercado al aire libre, en tanto se 
construía el edificio proyectado36

. Consecuentemente, la zona fue creciendo en importancia hasta 
alcanzar el papel de principal centro de abasto de la Ciudad de México. La causa principal de este 
rápida crecimiento y la adquisición de una importancia alcanzada en ese instante, fue la 
accesibilidad, es decir, la ubicación céntrica y ventajosa en cuanto a las vías de introducción de 
productos. 

I Asimismo, el desarrollo de la ciudad hacia el poniente demandaba el establecimiento de 
riuevos mercados, no obstante, La Merced estaba fuertemente arraigada por lo que, po'co a poco el 
barrio se convirtió en zona comercial por excelencia37

, y muchos vecinos abrieron tienda,s de venta 
a'l mayoreo en accesorias de casas y vecindades38

• Es así como se solidifica la zona y con ello las 
a:ctividades complementarias a los mercados de Jamaica y La Merced. 

, . 
: Espacialmente se configuró la zona durante más de doscientos años39

. La Merced fue una 
de las zonaS más importantes del país desde 1863 hasta 198240

, año que se trasladan todas las , 
Ji Ibidem p. 93. 

Ji El 30 de abril de ese año se ocupó además, ulla parte del ex com'ento del mismo nombre. Manuel Sánchcz 
de Cannona, op.cit., p. 35. 
J~ DDF-Delegación Venustiano Carranza,.QQ,f.!L. p. 37. 
~ El 21 de abril de 1865 se dispuso el traslado de los vendedores de legumbres)' cames de las plaz.as de 
J~ús, frente al hospital de Jesús Nazareno y los de El Volador al mercado de La Merced, los cuales se 
concentraron alrededor de lo que fuera el convento. Luis Ortiz Macedo, "Período colonial, siglo XIX v 
Porfiriato", en Merced Tradición Renovada México: DDF-Banco Nacional de Comercio Interior. 1992. pp. 
28-29. 
31, ..... La vieja ciudad, la· comprendida en la traza, permanece casi igual cn cl período que va del fusilamicnto 
d~ Maximiliano a los primeros atlaS del porfiriato. Allí sigue lo que se considera 'la Capital', el enlmmado del 
gf,1Il comercio, los hoteles, los teatros, los clubes. AIIi latubién, barrios como La Merced tampoco surren 
grandes cambios. Segím informa Valencia en 1864, La Merced es toda\'i,l 'zona residencial', en dondc vivcn 
entre otros, un Regente del Imperio, tres miembros del Estado Mayor dc la Regencia, siete miembros de la 
Junta Superior de Gobierno, un ministro de Estado, dos subsecretarios, el Presidente del ayuntamiento, 
bluóeratas, diezllolanos, intelectuales y profesionistas, por ejcmplo, la mitad de los profesores universitarios 
y:dc la Academia de las Bellas Artes. En La Merced hay colegios, hospicios, hospitales, dos de las tres 
bibliotecas dc la ciucL1d (la de 1<1 Catedral y la de la UtllversicL1d), la pina de toros, un palenque de gallos, 
tOdas las rcbocerías de la enpit<ll y la gran mayoría de 'cajones de ropa' (:llmaeenes de confecciones). Y se da 
la: vivísima presencia de los tipos populares: tiangueros, mozos de cordel y de servicio, arrieros y trajineros. 
Campesinos y léperos. Los fines de semana, La Merccd abunda en gcnte " en mercancla .. :'. Culos 
Monsiváis, "La Merced y la cultura popular" en Merced. Tmdición renovad:l M¿xico; DDF-Banco Nacional 
d~ Comercio Inlerior, 1992, pp. 102-103, 
3~'Luis Ortíz. Maeedo, oQ.cit., pp. 33-34. 
J91Pero fisieamcnte en las primeras décadas del siglo XX quedó dislribuidl de la siguienle manera: las mlYes 
Ill¡ayor y menor en Anillo de Circunvalación y General Anaya y los cuerpos: de bal1os, comidas. flores r 

! 
I 
I , 
I 
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funciones de acopio a la nueva Central de Abastos en la delegación Iztapalapa. Por lo tanto, con la 
construcción de esta central, La Merced perdió su carácter de área comercial especializada y 
comenzó así, su desmantelamiento, desintegración en cuanto a su funcionalidad con respecto a 
las zonas urbanas colindantes41

• Los cambios se expresaron por ende, en un acrecentado 
deterioro físico y social. Estos problemas los analizaré más adelante en el Capítulo IV de esta 
investigación. 

Por lo pronto, conduiré este apartado enumerando a manera de resumen, las zonas que 
se expandieron durante los siglos XVIII y XIX en la delegación. Principalmente, el mayor 

I crecimiento se expresó en el último siglo de este periodo, es decir, el XIX. La Ciudad de México 
I creció hacia el oriente hasta lo que ahora es avenida Congreso de la Unión o la antigua calzada de 
I Francisco Morazán, surgieron de tal forma, los barrios ya citados: La Merced y La Candelaria, así 

I 

como los de San Lázaro, Santo Tomás, Manzanares y La Soledad42
. Por otra parte, se inicia a final 

del siglo XIX y principios del XX, el crecimiento de las colonias populares de La Bolsa -ahora 
Morelos~ y la Moctezuma. 

3.1.4 Siglo XX 

En el inicio de este siglo, los límites de la Ciudad de México rumbo al oriente llegaban 
hasta la avenida Eduardo Malina y Francisco Morazán o Congreso de la Unión. La avenida 
Circunvalación, que corría paralelamente al mercado de La Merced era la más concurrida 
entonces, pues conectaba al todavía canal de la Viga con la zona central. 

i El área de la delegación incluía dos distritos: el de la Ciudad de México y el de Guadalupe 
I Hidalg043

• La causa principal del crecimiento horizontal de la metrópoli se debió en gran medida a 
la posibilidad de acceso de las colonias o barrios periféricos al centro de la capital. 

I 
I Así, aparecieron nuevas colonias en parajes poco accesibles y, el avance que los tranvías 
I y ferrocarriles tuvieron en los barrios más lejanos de la ciudad representó la posibilidad de un 
I mayor contacto entre el centro y alrededores. Sobre todo, a los lados de las vías crecieron colonias 
¡entre 1900 y 191044

• Además de que, en general y para toda la ciudad, en los espacios 
: residenciales mientras menos viviendas hubiera en un predio, más elevado era el nivel 
ISOCioeconómiCo de las familias residentes." 

I plazas y el de jarcia o jarcieria -Mercado Sonora~ en Fray Servando Teres.:l de Mier y Calzada de la Viga: los 

I 
componentes de Jamaica quedaron en sus rubros de comidas, mayorco )' mercado de zona que se 
establecieron en Calzada de Chabacano y GuillemlO Prieto. DDF~Delegación Venusti<mo Carranza, op.cil , p. 

138. 
1

40 Gradela de Garay, ;'La arquitectura de La Merced en el siglo XX', en Merced Tradición Renovada 
I México: DDF~Banco Nacional de Comercio Interior, 1992. p. G8. 

1
41 Lo . 
4~~· . ,. . 

I 

~ GobIerno de la CIUdad de Mexlco . .QIl.,91, p. 4. 

43 Loc. dt. 
¡44 Maria Eugenia Negrete SaLls, '·E\'olución de la población y organización urbana. Enfoque ecológico· 
fdemogcifico del ¡Ímbito metropolitano", en Macrópolis mexicana, México: DOF~Ul\i\'ersidad 
\ Iberoalllcricana~Conscjo Nacional para la Cultura), las Artes, 1994, p. 69. 
:45 Loe.ciL Esto quiere decir que, un predio ubicado sobre todo en el centro de la ciudad o en su eerc:mia, 
'Poseía un valor de cambio y un valor de uso elevado y reser\":ldo en comparación con cualquier predio 
lubic..do en la perireri.!. Por lo tanto, una familia con elevados ingresos podía pagar una ubiC:lciólI r un uso 
1 residencial único o reservado paro ellos Únicamenle. Es este el principio del modelo de las zonas concéntricas 
¡de la Escuela ecológica de Chicago y, adem:ís, tiene su expresión espacial en la Ciudad de Mé;"ico en los 
lcomienzos del siglo XX con la injerencia de los especuladores inmobiliarias alian~.ados en el régimen de 
¡Oiaz. He aquí algunos ejemplos de aquellos quienes se beneficiaron en gran pm1e por las racilidades 
otorgadas por el régimen: Braschi Víctor M, & Ca., COiltmlislas: Compar1ía P. M. Bennell. constmclores: 
ICompañía lIaliana de Construcciones, S.A.: Comp,u1ia Mexic:U1a de Constmcciones )' Obras de Ingenieria. 
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3.1.4.1 Período de 1910 -1930 

En 1910, se inicia la Revolución Mexicana y la capital en ese entonces, tenia 
aproximadamente 721 mil habitantes. Durante esta etapa de guerra. la ciudad fue quiza, el lugar 
más seguro del país. Al-final de la guerra, la economía estaba devastada -pero entonces, ¿cuál 
seria el panorama en la actualidad?- y durante el periodo de 1917-1930, se inició la reconstrucción 
~e caminos y vías alternas en todo el país.46 

La construcción de los sistemas ferroviarios y elédricos en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México en ese tiempo, se inició entre 1870 y 1910. Posteriormente a partir de 1930. la 
construcción de una red de abastecimiento de agua y la extensión del sistema eléctrico dotaron a 
la Ciudad de MéxiCO de la infraestrudura necesaria para el establecimiento de las industrias47

• es 
decir, que el modelo de industrialización se centralizaba ahora en las ciudades, las cuales. 
prometían una mayor inversión en toda la infraestrudura necesaria para el emplazamiento 
manufadurero o fabril para aprovecharse después de la Revolución. 

El crecimiento de la Ciudad de México posterior a la guerra fue ocasionado en gran medida 
por el acelerado incremento en la instalación de las industrias. que necesitaban de la mano de obra 
barata en la ciudad, lo que ocasionó la inmigración de miles de gentes que abandonaron el campo 
para convertirse en la mayoría de los casos, en obreros. 

Por otra parte. el espacio de la delegación comenzó su proceso de ocupación por todos 
aquellos inmigrantes que llegaban a esta ciudad en los años 20 y 30. Las colonias y barrios ya 
existentes en la delegación: 24 de abril (1928), Rastro (1889), La Candelaria (1891), La Bolsa o 
Morelos (1902), La Viga (1905) y la Romero Rubio (1909)48 comenzaban su proceso de 
urbanización. 

En 1930, la capital llega a tener cerca de un millón de habitantes, es decir. creció la 
población 3.2 % en treinta años, ya que la población en 1900 era de aproximadamente 390 mil 
habitantes49

• Además, debemos tomar en cuenta que fa sociedad atravesó un periodo de guerra e 
inestabilidad social, por lo que, el crecimiento fue moderado en la Ciudad de México durante esos 
años. 
I 

Físicamente la ciudad se expandió en fonna horizontal y ocupó el Municipio de México y 
parte de los de Guadalupe Hidalgo, General Anaya. Tacubaya, Mixcoac y AzcapotzalcoSO De 
manera general, la venta de fraccionamientos populares en toda la ciudad y sobre todo en la 

S.A. El ingeniero en jefe es el teniente coronel Porfirio Díaz hijo: Contri Silvia, quicn ha conslmido Ill;is de 
cincuenta edificios en México y; Escude y Cía. , Ingcnieros y contmtistas. Es \':Isla adcmús. la lisia de 
¡;;Slablccimicntos e írullobiliarias resueltas en la capital en esa epoca, También no sorprende \'cr el apellido de 
Diaz en la lista cilada anlerionnente. ParJ m:lyor referencia. "Casc Augusto Saldien. "Directorio Illert¡mtil de 
México", en DijlZ y México,.México: Lacaud, 1910, pp. I-JU. 
4,6 Ignacio Kunz y María Elena Cea, 00 cit.. p. 36. 
417 Icazumaga Montes, 1...;1 Metropoli7..ación de In Ciudad de Mé.xico a lravés de la insl:llación induslrial 
México: Centro de Invcstigacioncs y Estudios Superiores cn Antropologia Social-Ediciones dc la C:l!::! Chala. 
1992, p.80. 

4,1< DDF-Delegación Venustiano Carranza, op.cH .. p. 21. En los :nlos de 1927. 28 ,. 19. mostraban a la 
delegación como un cnonnc baldío, lodoso por las cercanías de las gmndes acequias q'ue le circund:lban por 
dlb'llllas partes, como La Viga, la Aeronáutica, Chuntbusco. La Piedad y dcmás. 
4? Armando Cisneros S05.:1. 1...;1 ciudad que conslmimos. Registro de la expansión de la Ciudad de México 
(1 92{)-1 ')76) México: UAM-Izlapalapa. 1993. Colección Iztapalapa-Te.'10 y conlexlo. Iltllllero 1-'. p.l7. 
-',0 Loe. Ci!. Adem:is. 105 principales bcnericiarios del crecimiento de la ciudad n lo lar!!o de ·u. kilómelros 
éU:ldmdos cn las prilllems décadas del siglo, fueron los empresarios de la tierra urbal1;'~. los fraceionadorcs 
que, COIllO grupo, habian nacido -como ya lo cité- en el Porfiriato r que cn la época posH',-olucionaria serian 
aclares decisivos en 1:1 conriguraeión de la ciudad. 
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delegación en estudio, era una actividad rentable, pues se violaban las disposiciones legales y los 
terrenos se vendían sin servicios públicos. Esto dio como consecuencia, la disposición de colonias 
populares a lo largo de las zonas inaccesibles de la ciudad, o sea, la periferia.5 

i 
i La delegación por su parte, en el año de 1930, no tenía redes de agua polable en las 

colonias Balbuena, Romero RubiO, Magdalena Mlxhuca y Valle Gómez52 y como antecedente de 
la acción inmobiliaria que se beneficiaba en aquellos días de la especulación del suelo, quiero citar 
que el diario Excélsior en 192753 publicó una nota expresando que sin sujeción a planos ni a 
permiso de los ayuntamientos se fonnaron colonias como las de Moctezuma, Valle Gómez y otras 
muchas en que, se lucró con los terrenos para elevar su valor a sumas desusadas. Desde luego, 
este negocio era bueno reditualmente hablando; todos los fraccionamientos de tierras que se 
lievaban a cabo se vendían sin servicios y se deslindaba a los comerciantes del suelo urbano de 
una responsabilidad juridica, pues no existía un marco legal, que obligara a estas personas a dotar 
de servicios a los predios por eUos vendidos. 

El mecanismo de venta de los predios era el siguiente: los fraccionadores vendían los lotes 
E!n abonos, sin trasladar la propiedad de los inmuebles hasta el pago total. Los fraccionadores 
deseaban seguir con las operaciones a plazos para seguir captando a los compradores de pocos 
recursos económicos. La situación de venta siempre favorecía al fraccionador, pues duplicaban 
ellos el valor límite de los contratos para aumentar los precios de los lotes hasta diez mil salarios 
mínimos. Además nunca permitían que se actualizara el impuesto predial para tener un estímulo 
qe venta y, tampoco autorizaban que los contratos se registraran notarialmente para que, de esta 
fonna, se pudiera continuar con la contabilidad exclusivamente privada. 
! 

Esta práctica especulativa recibía el nombre de contratos de ~promesa de ventaft54 y es 
asombroso el conocimiento que poseían estas personas sobre todo en los marcos legales para ser 
evadidos y, por supuesto, llevar a cabo su negocio. Por lo anterior, las autoridades conocían estas 
prácticas e incluso, eran cómplices de estos actos, por eso, en 1932, se refonnó el Código Civil, el 
cual, suprimía estos contratos. 
I 
: Por consiguiente, después de que nació fonnalmente el Departamento del Distrito Federal 

(DDF) el primero de enero de 192955
, la sociedad apoyaba la idea de que el propio gobierno de la 

ciudad debería organizar el crecimiento de la ciudad mediante algún plan, el cual podía dar al 
~stado el derecho de expropiación. 

i El Departamento retomó entonces, las ideas de los urbanistas de la época y comenzó a 
proyectar diversas avenidas56

• Por lo que, el papel asumido por el gobierno de la ciudad era 
p:recisamente, el de tratar de instituirse a sí mismo, como la figura administrativa central. Era la 
hora de planificar el desarrollo urbano de la ciudad y de dotar a esta de los servicios necesarios. 
Era urgente además, legitimar la Revolución y los beneficios que traeria esta a la población 
capitalina.57 

I 

I 

sr: Ibidem, p. 18. 
S2 Loc. ei!. 
53, Ibidem p.20. 
5~ Ibidem p. G l. 
ss Ibídem p. 28. 
56 Ibídem p. 3 l. Se establecieron los primeros ejes viales; se paviment~on las colonias Roma. Doclores y La 
Bolsa (Marcias); fueron sembrados árboles en Balbuena y realizadas Obr.1S de jardinería en L:l Bolsa r 
Candelaria; se iniciaron lambién, algunas obras de drenaje, destacando la prolongación del canal de San 
Lázaro, pard enviar las liguas negras al exlago de Texcoco. 
$7; El doctor Puig, primer regente del DDF, proyectó con afanes populistas el Casino Obrero. pam el cual se 
destinaron 985 mil pesos. Este casino conocido después, como parque Venustiano Carranza. se encuentra en 
la misma delegación y contó entonces, con un cine para mil 500 espectadores, dos albercas. un gillUlasio, un 
campo de fútbol, una pista atlética, una biblioteca, un leatro al aire libre, un frontenís y un estlldio de bcisbol. I . 
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Por Su parte, La Ley de Planeación58 tenia limitaciones en cuanto a que estaba únicamente 
diseñada para regular las obras nuevas, principalmente las avenidas, lo cual dejaba en forma 
descarada a todos los procesos de expansión y los nuevos fraccionamientos de intervención 
pdvada. Sobre todo, se acentúo un mercado de suelo ilegal propiciado por el cambio de régimen 
de propiedad agrícola a ejida[ en [a periferia de la ciudad. Los nuevos propietarios vendieron sus 
propiedades para fines n.o agricolas, lo cual cubrió el camino de una creciente demanda 
inmobiliaria. 

Las colonias populares por lo tanto, se diferenciaban por ser; de invasión o de 
paracaidistas y por ser fraccionamientos ilegales59

; el papel de la planeación representaba 
entonces, dos fases distintas y opuestas. Mientras que, el gobierno diseñaba avenidas y 
proyectaba obras públicas, la población por su parte, se organizaba en grupos con distintos 
matices e intereses. 

La fracción popular ~exigia~ del gobierno la satisfacción plena de sus necesidades de 
vivienda60 y, entretanto,los fraccionadores continuaban en ascenso con sus practicas lucrativas del 
syelo urbano en la periferia de la ciudad. 

3.1.4.2 Periodo carden isla 1934-1940 

Sintetizaré los efectos más representativos en los desarrollos urbanos tanto del Distrito 
Federal así como de la delegación, ya que, como lo he venido presentando, el" proceso histórico de 
la 'Ciudad de México incluye forzosamente el de la propia demarcación en estudio. 

En primer lugar, el marco demográfico de esta etapa se caracteriza por una desaceleración 
de las migraciones campo-dudad como efecto de la recesión económica61

• Este periodo 
posiblemente sea, el que tenga el índice migratorio más bajo de la década (1930-1940). 

Por otro lado, el tema de la vivienda era inherente al crecimiento de las colonias populares 
en' todo el Distrito Federal. Lázaro Cárdenas continúo con algunos de los programas de vivienda 
iniciados en periodos anteriores, pero no pudo multiplicar de manera considerable las acciones. 
Por ejemplo, a los programas de Balbuena se agregaron los de la Vaquita, por lo que, en julio de 

Todo ello en un área de 150 mil metros, paro lo cual fueron desalojadas, por supuesto, mil 2GO fmnilias en la 
zona. Ibidem, p. 28. 
58 La Ley de Planeación General de la República fue resultado de una doctrina implantada en los gobiernos de 
0ruz Rubio y Abelardo Rodríguez. Esta doctrin..1 de la planeación trataba por primera vez en México, de 
regular la zonificación urbano regional )' si era necesario. acudir a la c.\:propiación de terrenos y edificios 
necesarios de acuerdo con un programa maestro. Véase a Emilio Dulmu, "Población y economía de la Zona 
Metropolitana de L:t Ciudad de México. El centro y la periferia", en Vi\'iend:t, vol. 3, número 3, scptiembre
diciembre, 1992 y; Annando Sosa Cisneros, op.cit., p. -l-2. 
59 Véase a María Eugenia Negrete Salas, QQ.....Qil, p. 7-l- y; Gusla\'o Garza, "Evolución de la Ciudad de México 
en 'el siglo XX" en Procesos Habitacionales en la Ciudad de México. Cuadernos Universitarios, México: 
SEDUE-UAM, númer051, 1988, pp. 19--l-1, quien divide el¡ Ires elapas el desarrollo urbano de la ciudad: 
antes de 1930, de 1930 a 1950 y de 1950 a 1970. a la que debiera afiadirse una cuarta clapa de ¡970 a la 
actualidad. En la primem etapa, la delegación Venustiano C:m:UlZ¡l junto con las demás delegaciones 
centrales -Benito Ju:Írez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo- concenlmban el 98 % de la población tOI:11 dc la 
ciudad con únicamente el 9.1 % de la superficie total del Distrito Federal. 
60 Entre 1932 y 1934 sólo se coJistruyeron 313 pcqueií:ls "h'iendas, 205 en San Jacinto y 108 en Balbuena. 
Estas últimas fueron financiadas por el DDF Y fueron tan demandad.1S que tuvieron que rifarse entre la 
población en 1934. Annando Cisneros Sosa. op.cil.. pp. 55-56. 
61 Manuel Perló Cohen, Estado vivienda \. estmcltlm urbana en el cardenismo. El caso de la Ciudad de 
México México: UNAM-Instituto de hn'estigaciones Sociales, 1981. colección de Cuademos de 
Investigación Social, número3, p. 40. 
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1936 se terminaron y pusieron a la venta 372 casas62
• Los problemas a los que se enfrentaba la 

administración de Cárdenas eran consecuencia de dos gobiernos (el de Calles y Ortiz Rublo) que 
hablan ~consentido· un desarrollo urbano maquillado con la planeación pero sin conlrol pleno de 
las organizaciones inmobiliarias que, difícilmente, pennitirían el consenso entre gobierno y 
población demandante de una satisfacción completa de sus necesidades de .vivienda.63 

Asimismo, el sistema de vivienda se compone en este lapso de: vivienda arrendada y de 
viviendas en colonias proletarias. En el último lipa se subdivide a su vez, en colonias de invasión o 
de ~paracaidistas~; en los fraccionamientos fraudulentos o ilegales y; en las colonias de renta.54 

La vivienda arrendada era la más importante, porque esencialmente representaba el valor 
de cambio y el valor de uso de los inmuebles; los arrendadores podian construir edificios y casas 
~x profeso. Las vecindades representaban casi todo el ~stock· de este tipo. La actividad de rentar 
viviendas tenia una movilidad esencial e importante,65 incluso en los años 40, cuando se instauró la 
congelación de rentas en el Distrito Federal: 

Desgraciadamente, al no poseer yo la infonnación relativa a los pennisos de construcción 
que se llevaron a cabo en este período para la delegación, se produce entonces una falta de 
espacialización concreta que debiera tenerse de este tipo de uso habitacional, por lo cual, no haré 
conjeturas que pueden ser incluso, subjetivas. Pero por la importancia de la delegación como zona 
c~ntral de la ciudad, puedo afinnar que. más de la mitad del total de las viviendas en renta en la 
demarcación se ubicaban en las zonas más antiguas de esta: La Merced y la zona del centro 
(antes y durante la división en cuarteles de la Ciudad de México, la cual cilaré más adelante). 

Por lo que, la vivienda existente en las colonias proletarias fue en gran medida, producto 
de un error por parte de Cárdenas al tratar de resolver el problema de la vivienda de las familias en 
el centro de la ciudad, porque no se invertía en programas de subsidios a la promoción de 
viviendas. Por tanto, el gobierno cardenista optó por la descongestión del centro en donde los 
intereses privados se situaron más arriba de los de la comunidad; se optó entonces, por abandonar 
el centro para promover colonias populares en la periferia. Éste fue el inicio legitimador del 
c'recimiento horizontal de la Ciudad de México. Desde luego que, no se trata de presentar aquí los 
errores del cardenismo. pero ésta sea quizá, la cara más oscura del populismo de aquellos dias. 

Las colonias de invasión por su parte, surgen en fonna repentina y masiva66
, aunque 

siempre a partir de una organización previa. La invasión se ejecutaba como una expansión de los 
organismos populares y tenia n como objetivo la ocupación ilegal de predios tanto de particulares, 
asi como aquellos de propiedad federal. Cito como ejemplos las colonias: Aarón Sáenz, 
Revolución, 20 de Noviembre (5° Tramo), Progresista, Azteca, Álvaro Obregón y Río Consulad067

, 

las cuales crecieron de esta fonna, ya que la superficie invadida, correspondia al Cuartel I (hoy 
administrativamente, la delegación). Posteriormente, el gobierno expropiaría los terrenos en esas 

62 Armando Cisneros Sosa, op.eit, p. 72. 
63 Un ejemplo pugnante de la situación que el gobierno cardenista enfrentaba. se sintetiza en el Lago de 
Texcoco, ya que, con la desecación de éste, el gobierno Federal concedió al Departamento el usufructo dc 
esos terrenos salitrosos para que ese llevaran a cabo obras hidrológicas. Se otorgaron a su vez, una parte de 
esas tierras a diferentes grupos de familias para la iniciativa de la instalación de granjas. La transferencia de 
tiemlS se hizo, pero las granjas nunca surgieron. Estas tierras se incorporaron rápidamente al mercado 
inmobiliario. El resultado fue que, la especulación urbana tuvo mayores ventajas sobre la labor agrícola. Ya 
sea que estemos hablando de ese tiempo. o bien del de ahora. lbidem. pp. 71·72. 
64 Manuel Perló Cohen, op.cit., pp. -44-60. 

6~ La vivienda en arrendamiento en este período mantuvo un crecimiento modemdo debido a la rent."Ibilidad 
qúe seguía teniendo eOIllO inversión. La vivienda en renta representó más del 75 % de la p)¡mta habitacional 
dé la ciudad. Annando Cislleros Sosa, op.cit p. 72. 
66 lbidcm, p. 74. 
6i'Véase a Manuel Perló, oo. cit.. pp. 40.41 ya Cisneros S_osa,~, p. 74. 
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colonias e iniciaría su regularización68
, beneficiándose así, a más de 18 mil 787 habitantes y 

legalizándose también aproximadamente 4 mil 497 loles en esta área.69 

Siguiendo el esquema propuesto por Perló, las viviendas en fraccionamientos fraudulentos 
eran un esquema más dentro del negocio de la tierra en la ciudad. Fueron de esta manera, 
grandes negocios de las compañías privadas. Una de las principales fue la Compañía de Terrenos 
~exicanos, S. A., que promovió entre otras la colonia Jardín Balbuena?O 

1 El carácter fraudulento en este tipo, se basa en la falta de acatamiento a las disposiciones 
legales que normaban la fOlmación de fraccionamientos (ya sea en los trámites y autorizaciones, 
obras de urbanización, etc.)71. Para enfrentar esta situación, el gobierno de Cárdenas expidió el 13 
de marzo de 1936 el Reglamento de fraccionamientos72 que hacía obligatorio para los 
fraccionado res la construcción de los servicios básicos, así como la donación de áreas para 
equipamiento. 

Por último, las colonias en renta no diferían mucho de los fraccionamientos anteriormente 
descritos. La única diferencia que existía entre estos dos tipos era que el arrendador rentaba su 
predio al colono o arrendatario y por lo tanto, no se daba nunca una relación de compra-venta. 
Espacialmente, en la delegación no se tienen antecedentes claros sobre este tipo. Son más 
esporádicos, al contrario de los predios fraudulentos, señal que no alcanzó grandes dimensiones73 

en la construcción de la estructura urbana de la ciudad. 

Por su parte, las organizaciones populares seguían haciendo énfasis en la satisfacción de 
los servicios en las colonias regularizadas o en -Vías~ de regularización. El 23 de enero de 1939, el 
regente Siurob fue sustituido por Raúl Castellanos. Una de las tareas que tuvo el nuevo regente 
fue atender a cerca de 2 mil personas de las colonias 20 de Noviembre, Magdalena Mixhuca 1 
Emilio Carranza agrupadas en el Consejo de Colonos del Partido de la Revolución Mexicana7 

, 

cu:yas demandas eran: el mejoramiento higiénico de los barrios y la construcción de escuelas. 

Como conclusión de este período, mencionaré que, fue precisamente, el desarrollo de las 
colonias populares el problema más agudo, el cual fue originado no el período cardenista, sino 
que, por el contrario, fue éste un producto del letargo de las políticas urbanas anteriores que 
limitaban al gobierno federal y local la toma de decisiones adecuadas para frenar una especulación 
que se venía gestando desde el portírtato y que tuvo un paroxismo en los inicios ·del siglo XX. La 
centralización se agudizó con Calles, y sus consecuencias únicamente se detonaron en el períOdO 
populista de Cárdenas, cuyo gobiemo fue obligado a buscar una salida rápida al estancamiento del 
reparto agrario. 

611 Scgún Cisneros la práctica que se iniciaba entonces, em la de legitimar la Revolución. Curiosamcnte, en la 
delegación existen más de diez colonias cuyo nombre es concerniente al movimiento revolucionario de 191 () 
(Iales son las colonias como Venustiano Carranza, Revolución, Progresista, Madero, Ampliación 20 de 
Noviembre, 20 de Noviembre 2° y 5° Tmlllos, Á1varo Obregón, Pensador Mexicano, Emilio Carrnnz¡J, 
el~tera). Esta toponimia se remonla a hechos épicos y que se e.xpresan en la delegación misma. Qui:z.i 
tmhbién rcsponda a las ideas más urgentes de legitimación social de un movimiento que aún ahora, sólo ha 
bc~eficiado a ·'algunos". Es el espacio de la delegación y su coruormación social correspondiente al siglo XX 
un' arca de rei·"¡ndicación social, la cual no exisle. La delegación era la Revolución en la ciudad como la 
denomina Cisneros. 
GY Manuel Perló, op. cil p. 51. 
70 Armando Cisneros Sosa, op.cit., p. 75. 
71 Mauuel Perló, op.cil., p. 54. 
72 Arul<1udo Cisncros Sosa, op.cil., p. 77. 
7) Manuel Perló, op.cit., p. 59. 

74 Armando Cisneros Sosa, op.cit., p. 82. En esta época en los llanos de B<llbuena se inició la constmcción 
dell aeropucrto internacional de la Ciudad de México en terrenos de la colonia Moctezum3, donados por la 
f¡lll~ilia burh'Uesa Bnmif cuyas propiedades en el oriente de la Ciudad de México cran extensas. 
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3.1.4.3 Período de 1940-1950 

I A partir de 1940, se adoptó un modelo económico que afectó a la urbanización75 y al 
,comportamiento de los sistemas de asentamientos en MéxiCO: la industrialización con base en la 
sustitución de importaciones en la Segunda Guerra "Mundial"7s. Es entonces que, se 
institucionaliza la industrialización a partir del desarrollo de ésta en las ciudades del país. Esta 
'etapa además, coincide con el inicio del sexenio de Ávila Camacho. Entre 1940 y 1950, el número 
'de establecimientos industriales en la Ciudad de México aumentó en promedio de 778 por año, 
'llegando a 12 mil 704 en 1950, lo que representa el 19 % de los establecimientos industriales del 
'país .77 

A nivel Distrito Federal, la política urbana del período de Ávíla se orientó a una instauración 
'de las colonias populares, las cuales fueron patrocinadas por el gobierno. 

El 10 de julio de 1942, el presidente decretó la congelación de rentas en el Distrito 
Federal78. El decreto fue prolongado nuevamente en enero de 1945, ampliándose el periodo por 
dos años para las rentas que no excedieran los trescientos pesos. 79 

Por su parte, en la delegación espacialmente las obras publicas se acrecentaron en esta 
década. Se concluyó entonces, el Aeropuerto de la Ciudad de México; se construyó además, el 
,viaducto Miguel Alemán con el entubamiento del río Piedad; se erigieron también, ·nuevas 

,75 El crecimiento industrial de los 40 trajo como consecuencia un crecimiento de la población urbana en cl 
país. La Ciúdad de México, creció en proporción de las migraciones del C"J..mpo a la ciudad. Canncn Vah·erde. 
"Movimientos migratorios en el árca ccntral de la Ciudad de México", en Área ccntml dc I:J elud1d de 
México México: Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, pp. 105-106. Quien con base en Unikel. 
identifica dos procesos en general que se dieron en el area central de la Ciudad de México: de 1900 a 1930. y 
,31 respecto expresa que existe una concentración en la densidad de población. La población era mayor en los 
~uarteles centrales -incluyendo el l y el [J que correspondían en gran parte a la actual delegación- la cual file 
disminuyendo gradualmente hacia la periferia. Después de esta etapa. el proceso de centmlil.ación aparece y 
se manifiesta en la aglomeración de funciones alrededor de un punto central hasta 1:1S décadas de los ailos -10 y 
~arte de los 50. Véase también a lcazumaga, oo. cit, pp. 29-30. 
6 Ignacio Kunz y Maria Elena Cea, on. cit, p. 37. 

77 Icazumaga, oo. cit., pp. 80-81. Adem.'ÍS, la migración en este plazo fue responsable del 68 % del 
crecimiento poblaciona!. 
llit Armando Cisneros Sosa, 00 cit.. p. 90. 
~9 Esta medida se com'ertiría posteriornlente, en una política inanlo\'ible, principalmente a partir de 19-18 
CUillldo Miguel Alemán la prolongó por tiempo indefinido. Los inquilinos de menores recursos quienes 
!!abitaban departamentos de clase media se beneficiaron de esta medida gubemamelllal, pero esta luvo un 
impacto que se tradujo a largo plazo en un deterioro precipitado de las viviendas. Los propietarios se llegaban 
~ dar mantenimiento a los inmuebles porque no era redituable. Alternativamente, en 19-15. fue creado el 
Banco de Fomento de la Habitación -predecesor del antiguo Banco Hipotecario de Crédito TerrilOrial de los 
rulOS 30- institución que tenía por objeto la producción de viviendas accesibles a los trabajadores. Esta medida 
se tomó para enfrentar el problema de la vivienda, pero el Banco no pudo levantar ni una sola ,·i\·ienda. Por su 
parte, la Federación Nacional Inquilinaria expresaba entonces que, la única solución 11 este problema -el de 
las viviendas deterioradas en el centro por causa de la congelación de rentas- residía en el cambio inmediato 
del régimen de propiedad de los inmuebles, pernlÍtiendo a los inquilinos ser propietarios de las ,·l\·iendas con 
el apoyo financiero y administrativo de del gobierno. Nunca se llevó a cabo esta propuesta. Lo único quc 
favoreció la medida gubernamental fue que aumentó el atractivo que el cenlro de la ciudad tenía para los 
scctores populares provocando así, el incremento dc· las densidades en las colonias de ,·ecíndades. Por 
ejemplo, en La Merced existían cerca de unos 30 mil habitantes por kilómelro cuadrado. El deterioro del 
ccnlro y el crecinlÍento demográfico de la ciudad, que había llegado a 1. 7 millones de habit;Jnles. seguian 
promoviendo la ocupación de la periferia urbana. Véase a Cisneros Sosa, oo. cil., pp. 90-92. quien resume 
coherentemente la situación del centro de la ciudad y el impacto de las rentas congcladas en los períodos de 
~vila Camacho a Miguel Alemán. 
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instalaciones al sureste de La Merced y se construyó el mercado Sonora. Asimismo, según el plano 
regulador, durante el gobierno de Ávila Camacho se contemplaba la ampliación de la avenida Fray 
Servando Teresa de Mier. Esta obra se llevó a cabo y favoreció el contacto y unión entre la 
mencionada avenida y la calzada de Balbuena y San Juan de Letrán80

, lo que agilizó la circulación 
de los vehículos hacia La Merced o la vieja central de abastos que entonces, vivía su pleno 
apogeo. 
; 

Todos los problemas entre los fraccionadores, propietariOS, pobladores y autoridades se 
mantenían en igual situación que durante el período cardenista; por ejemplo, en la colonia Romero 
~ubio, en el año de 1941, la Unión de Colonos exigía a la compañia fraccionadora uBancaria de 
Hipotecas y Préstamos, S.L.C.~, la instalación de los servicios públicos, la cesión de un terreno 
para escuelas y la suspensión de cobros de intereses insolutos; en 1944, el gobierno expropió los 
terrenos a favor de los colonos, pero un grupo protestó advirtiendo que ya tenían escrituras y 
habían pagado casi todo el valor de los lotes; en ese mismo, año, el gobierno revocó el decreto 
expropiatorio de diversos lotes y adicionalmente, diferentes grupos denunciaron a los líderes que 
promovieron la venta doble de traspasos, al amparo de la expropiación81

• Estas prácticas eran 
cotidianas por así expresarlo, ya que el gobierno de la ciudad autorizaba la ratificación de grandes 
terrenos obligado por el déficit habitacional y la falta de instrumentos necesarios para promoción de 
vivienda de tipo unifamiliar para la población de bajos ingresos. Además, las organizaciones 
populares exigían al gobierno y al partido oficial su derecho a la ciudad. Otro ejemplo son las 
organizaciones populares del Partido de la Revolución Mexicana -el caso de la Liga Femenil de la 
Colonia Morelos- que pedían a Ávila Camacho trabajo y espacios en la ciudad por el sólo hecho de 
haber participado en la campaña presidencial82

• El corporativismo como control popular por parte 
del gobierno federal, se había gestado ya. Ahora dependía de la decisión de la ciudadanía el 
asumir una posición histórica, así como también tomar la organización como poder autogestivo o 
por el contrario, delegar el papel que le corresponde a sí misma a los líderes y grupos a favor del 
sistema político mexicano. Siento decir que se optó por la última premisa. 

Un aspecto importante que debo destacar en el crecimiento espacial de la delegación 
durante este período es que, paradójicamente, esta década significó un desarrollo importante en 
materia de industrialización, pero en la delegación son dispersos los antecedentes sobre el 
emplazamiento de zonas industriales. De hecho, casi en todo el territorio de la demarcación 
dedicadas a tal uso son muy puntuales las áreas y su desarrollo corrió paralelo con la ocupación 
habitaciona1. La instalación industrial en la demarcación es ínfima en comparación con otras zonas 
eminentemente industriales. 

Asimismo, durante el gobierno de Ávila Camacho, los cambios en materia de planificación 
se concentraron en el desarrollo industrial. Una buena parte de las zonas destinadas para este uso 
fueron emplazadas en este período, cuando jugaron un papel importante las inmobiliarias 
responsables de la tarea de suministrar espacios elegidos por la planificación83

• Las localizaciones 
industriales se polarizaron. en el norte de la ciudad (sobre todo Vallejo y parte de Naucalpan). 

, Las áreas industriales emergentes más próximas a la delegación fueron únicamente dos y 
una parte -ínfima- de ellas administrativamente pertenece a la actual delegación Cuauhtémoc. La 
primera84 se encuentra limitada por la prolongación de calle de Estaño y por las calles de Inguarán, 
Cobre, Boleo, Canal del Norte y Gran Canal del Desagüe -la actual colonia Morelos- y se destinó a 
la' instalación de industrias de transfonnación de productos animales; la segunda zona se 
encuentra limitada por la calle del canal del Norte, por la avenida del ,Trabajo y las calles de Vidal , . 
/<(l Ibidem, p. 105 
/<1 Tbidem, pp. 94-95. 
H~ Ibídem, p. 103. 

8J Ibidem, p. llU. Véase la p..1.rte destinada al período de Á"ila Camacho y Mi!:,'llcl Alcmán páginas 110 a 131. 
Po,r otrn parte, la iImlObiliaria a la que lile he referido fue Ciu,bd Industrial. S.A. quc fue la principal entidad 
bcileficiada por el adelanto económico que ocnrrió en estos períodos. 
/<4 Ibidem pp. llO-ll4. 
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¡Alcacer, Olmo, Pradera, General Rocha hasta Cuauhtemotzin, siguiendo por la calzada de San 
~Antonio Abad y la avenida del Taller. Esta área se destinó a la instalación de industrias que no 
',necesitaran grandes predios y de servicios de espuelas de ferrocarril. 
I 
j Por su parte, el período correspondiente al sexenio de .Alemán (1946~1952), no se 
diferenció mucho del esquema económico seguido por su antecesor Avila. En lo que concierne a la 
IplaneaCión urbana, en el sexenio de Alemán fue sustituida por grandes proyectos arquitectónicos. 
Como ya lo cité, se inauguraron las nuevas instalaciones del Aeropuerto Internacional en el exvaso 
'de Texcoco; por parte de las obras hidráulicas, el sistema del Lerma llevó agua a las colonias entre 
las cuales se encuentran Peñón y Arenal; también se instalaron plantas de bombeo en La Merced, 
:en la colonia Morelos y en el cruzamiento del no de la Piedªd con el gran Canal del Desagüe. , 
I 

Por consiguiente, el Banco Nacional Hipotecario adquiriÓ en 1947, el Banco de Fomento de 
la Habitación y construyó varios fraccionamientos y unidades departamentales destinados a la 
población de dase media. Entre 1948 y 1952, el banco promovió la construcción de las unidades 
del Parque con 700 casas y Morazán con 98 departamentoss5

• Estas obras dieron equipamientos 
'colectivos de alto nivel a la ciudad en general, y a la delegación en particular. El "progreso 
;económicoft vio sus días de gloria y la industria de la construcción vivió sus mejores tiempos. La 
contraparte, como lo expresa CisnerosS6

, fue el despilfarro desenfrenado con efectos sobre la 
lacumulación de la deuda pública y la inflación ascendente de aquellos días. 

Del mismo modo, el rostro oculto y contrario de la política de la vivienda en la ciudad fue 
representado por las acciones en maleria de colonias poputares. Por ejemplo, a la prohibición de 
'asentamientos irregulares siguieron políticas de exdusión y formación selectiva de nuevas colonias 
'(tales políticas se acrecentarán en el periodo de Uruchurtu de 1953 a 1966). Al mismo tiempo, 
'entre 1948 y 1949 fueron desalojados por la policía los habitantes de las colonias Cuatro Árboles y 
'La Viga, entre otras. Sólo crecieron sin obstáculos otras colonias como Aviación Civil. El 
Departamento del D.F. definitivamente, no estaba dispuesto a· continuar las políticas 
'expansionistas del pasado e imponía la defensa de la racionalidad económica, aún cuando fuera 
lproducto de la especulación privada.81 

. 

3.1.4.4 Período 1950~1960 

Esta década coincide con tres períodos presidenciales (Alemán, 1946~1952; Ruíz Cortines, 
;1952~1958 y López Mateas, 1958~1964). Estos presidentes siguieron una política de inversión 
pública, que tuvo como ámbito primordial el mejoramiento -la red de carreteras y transportes; la 
industria siguió con el mismo esquema y el mayor desarrollo se concentró en la Ciudad de México; 
'el crecimiento urbano fue más natural que social.88

, como consecuencia de la reproducción de los 
'adultos jóvenes inmigrados a las ciudades antes de 1950. , 
! Por su parte. el número de industrias en el país siguió aumentando y la Ciudad de México 
'concentraba el 29.9 % del total nacional.S9 

I Mientras tanto, la problemática de la vivienda y el reparto de tierras continuó con tos 
:esquemas anteriores: la invasión a predios fue la única forma de acceso a una propiedad en las 

rs Ibidem, p. 126. 

I 
r~ Ibidem. p. 117, 
ri Ibíde1l1. p. 128. 
I 
~~ Ignacio Kunz v Mari:1 Elena Cea. º-IL.fii, p . .j.4. 
I • • 

(' 1cazuniaga. op,ei!.. pp. 81-82. 
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USO OEl'SUELO EN VENUSTlANO CARRANZA 

¿iudades90
• Las invasiones ocurrieron más frecuentemente en esta década, cuando se promulgó 

una prohibición formal sobre cual~uier autorización de subdivisiones para población de bajos 
ingresos dentro del Distrito Federal9 

. Además, entre los años 1953 y 1966, se aqoptó una política 
restrictiva hacia la formación de las colonias populares. Uruchurtu92 impuso sanciones económicas 
el la venta ilegal de la tierra. La consecuencia inmediata fue que, al quedar restringidos los 
mecanismos de venta ilegal de tierra, todos los especuladores inmobiliarios se trasladaron al 
~stado de México, sobre todo a los terrenos del exlago de Texcoco.93 

¡ Por su parte, en cuanto a la construcción de obras públicas durante e?~os sexenios, se 
encuentra la ampliación y construcción de La Merced y su nave mayor en 1957<'". El mercado de 
jamaica, por su parte, fue instalado donde antiguamente llegaban los canales de la Viga y de La 
Merced. La delegación tuvo entonces, un ámbito de influencia regional con la construcción de 
estos centros de abasto. 
I 

Mientras tanto, las colonias Pensador Mexicano, Romero Rubio, Valle Gómez, Janitzio, 
F;'opular' Rastro, Venustiano Carranza, Felipe Ángeles, Puebla, 7 de Julio, Miguel Hidalgo y 
~evolución eran abastecidas de agua por el acueducto de Chiconautla.9S 

I El aspecto más importante en esta década fue que, al contrario con lo que sucedió en años 
anleriores en donde la política urbana ~soportaba" e incluso ~concesionaba" los asentamientos 
¡rregulares, en el plazo de los años 50 a los 60 -sobre todo en la era de Uruchurtu~ la política a 
~eguir fue la restricción a toda invasión irregular y a las ventas ilegales de suelo. 

, Los ·promotores· inmobiliarios por su parte, no desaprovecharon las concesiones legales 
existentes en el Estado de México y vieron aquí una buena oportunidad para ampliar su ejercicio 
comercial, como ya lo cité anteriormente. El crecimiento horizontal de la mancha urbana la cual ya 
había empezado su proceso de ocupación en los municipios mexiquenses como Naucalpan, , , 
~ Con base en este aspecto, puedo citar el ejemplo de la Colonia Caracol, la cual fue \'endida (sus eS)J<lcios) 
~n fotma ilícita por un fraccionador, sin dotarla de servicios ni áreas para equipamiento colectivo. La Oficina 
de Planificación de In DirecciÓn de Obras Públicas del Departamento se negaba a reconocer el asentamiento y 
<1 introducir, por lo tanto, los servicios públicos. En 1959, los vecinos seilalaron que la carretera de accesos se 
encontraba "en pésimas condiciones", con "baches y hoyancas por doquier". La instalación del servicio 
energía eléctrica se estaba pagando a la Compañin Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. pero las obras no se 
Ibbían realizado y la colonia tomaba la energía "del tmnsfonnador instalado en el úllimo hangar" del 
aeropuerto. El DDF, repartía agua potable "en condiciones cscasisimas", no tenían drenaje ni paúmcnto \' en 
época de lIuvi,lS eran "lodazales". En 1961, la mesa dirccti\'a de la colonia fue detenida :'por delito de fr~ude 
y despojo" y al poco tiempo, aún con pruebas documentales fue puesta ·la junta~ en libertad. Armando 
Cisneros Sosa, 0n. cit ,p. 170. 
911 Peter Ward, México una megaciudad. Producción y reproducción de un medio ambiente <sic) urbano. 
México: Patria~Collsejo Nacional para la Cultura y las Artes-Alianza. 1991. col~ción: Los Novenla. p. 200. 
'1 Durante su administmción se reanudó la planeación urbana. En 1953. se publicó la lercera Ley de 
Planificación y se retomÓ la idea de determinar por decreto los perimetros urbanos. Por lo 1,11110, \"Oh'ió a tencr 
¡\nportancia la preocupación por el Centro Histórico, factor olvidado desde la época de Cirdenas. Armando 
C!:isncros Sosa, on. cit, p. 149, 
'Ji Véasc a Duhau, p. 13 Y Pcler Ward, p. 69~72 
')¡l Armando Cisneros Sosa. 00, cit., p, 147. Su navc mayor fue hecha para 3 mil 205 pueslos de fmtas. 
\icrdums )' legumbres y su nave menor pam cuatrocientos noventa y seis puestos de abarrolcs. cantcs y 
pescados. Tuvo además. un anexo pam 179 puestos dc hojalatería. talabartería \" jarcícría \'. como era 
Costumbre en todos los mercados, se instalaron regadems colectivas. Elnue\'o mercado de La M~rced afianzó 
el papel que esta zona jugaba pam la ciudad desde la épOC<I colonial. ÚIÚCO cenlro de abaslO. L:I t-.lerccd \'ivi" 
slls mejores ailos, integmndo en 53 manzanas un conjunto de unidades comerciales. En el 1,Ido Norte cont:lba 
Can los Illercldos de Mixcalco y Abélardo Rodríguez y en el sur, con el mercado de Fray Sen·ando. Em eSle 
I~n sistema de mercados dentro dc la estructura antigua de la ciudad. A La Merced acudian di;Hiamellle los 
comerciantes de tiendas y mercados pequel1os, así como los pobladores que busc;:lban un ahorro en sus gastos. 
9f Ibídem p. "42. 
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CAPiTULO m. FAtTORES DETERMINANTES EN El 

USO DEL SUELO EN VENUSTlANO CARRANZA 

Tlaneplantla y Nezahualcóyotl, fue utilizado por los especuladores para generar una urbanización 
masiva en la periferia de la ciudad. 

Puede decirse entonces que, para los años 50 y 60, el territorio de la delegación ya se 
había ocupado en su gran mayoría. Únicamente quedaban los espacios que habían sido 
encerrados entre el aeropuerto y el Estado de México: los Arenales y El Caracol, los cuales ya se 
habían iniciado en el proceso de consolidación. 

De esta manera, puedo resumir a continuación, el crecimiento espacial de la delegación 
por colonias, las cuales se fonnaron en su mayoría, durante el periodo comprendido entre finales 
del siglo XIX y los primeros 50 años del siglo XX. 

Colonia Fundación y procesos,que les dieron oriQen 1 
10 de Mayo'" Uso anterior: los terrenos donde existe hoy esta colonia, se utilizaban como I 

tiraderos de basura entre zonas inundadas aún por aguas del Lago de 1 
Texcoco. Factores de crecimiento en la colonia: la necesidad de efectuar 
un desalojo por las autoridades del Departamento del Distrito Federal en el i 
pueblo de Tacuba, ocasionó el asentamiento de esa población en este nuevo I 

barrio. Las primeras construcciones hechas en la colonia: las primeras I 
casas se construyeron sobre la calle de José Stalin. Comunicación con ell 
centro de la ciudad: se efectuaba a través de la Calzada del Peñón mediante 1 
el tranvía que corría al centro de la Ciudad de México, Tipo de 
asentamiento: Expropiación y regularización por parte del DDF. 

, 
! 

20 de Noviembre Fundación: 1947, pero desde 1930 ya existían asentamientos humanos i 
porciones Sur y irregulares. Factores de crecimiento en la colonia: a raíz de los tendidos: 
Norte de las vías del FFCC Hidalgo en esta zona en 1930, se inició el poblamiento. i 

Se efectuó después una unificación de los habitantes de ese sector en 1947.: 
El 20 de noviembre el Departamento del Distrito Federal seccionó dicho ¡ 
sector en otras colonias o barrios: 20 de Noviembre porciones Norte y Sur. ¡ 
respectivamente. Tipo de asentamiento: Invasión. 

24 de Abril Fundación: 1936. Factores de crecimiento en la colonia: los inquilinos de ¡ 
una vecindad ubicada en San Antonio Abad y Lorenzo Boturini, tenían ¡ 
problemas con el dueño del inmueble y con una lideresa, esto provocó que ¡ 
los inquilinos buscaran apoyo, y Garda Adalid inició la expropiación, logrando I 
así, que el gobiemo comprara y luego vendiera a los inquilinos. En esa 
época, el regente Rojo Gómez permutó concediendo al gobierno 67,000 
metros en los terrenos que pertenecían a la colonia Aeronáutica Militar, ¡ 
c·reándose entonces, la colonia que alojó a 100 familias. Tipo del 
asentamiento: Expropiación y regularización por parte del DDF. 

I 
7 de Julio FundaeD)n: 1943. Estos terrenos eran propiedad del gobierno federal por 

estar comprendidos dentro del derecho de via del antiguo FFCC de San 
Lázaro. Los colonos que fundaron esta colonia tuvieron su asentamiento 
inicial en el terreno denominado La Cuchilla. Factores de crecimiento en la 
colonia: en el período de Miguel Alemán, se les vendieron a los colonos los 
lotes que actualmente ocupan a razón de $6.50 el metro cuadrado, dentro del 
inicio de los programas de vivienda popular del Departamento del Distritp 
Federal. Fue el 7 de julio de 1946, cuando tomaron posesión los colonos de 
sus lotes. Tipo de asentamien.to: Expropiación y regularización por parte del 
DDF. 

1% Al fin.1lizar la década de los 30. la Ciudad de México llegaba en su p.arte noreste hasta el Rastro. , 
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CAPiTULO 111. FACTORES DETERMINANTES EN EL 

uso DEL SUELO EN VENUSTIANO CARRANZA 

Fundación v_ F!.rocesos que les dieron origen 
Fundación: su origen se debe al deseo de construir una unidad habiladonal 
para los militares. Se dio entonces, la construcción en el periodo de 
Cárdenas y consistió en dar lotes según el grado alcanzado, esto es, según 
la jerarquía militar. Factores de crecimiento en la colonia: en virtud de que 
tales lotes les eran dados sin ningún documento que acreditara su propiedad, 
los beneficiados con el otorgamiento de fos lotes no quisieron Que se les 
regularizara y consiguieron su venta con valor de $16.50 el metro cuadrado. 
Esta venta les daba el título de propietarios y, por consiguiente, el derecho a 
enajenarlos cuando creyeran conveniente. Tipo de asentamiento: 
Fraccionamiento. 

Factores de crecimiento en la colonia: en el año de 1929, se inició la 
desmantelación de las vías del FFCC de Río Frío y asimismo, el 
Departamento del Distrito Federal inició la venta de los terrenos de esta zona. 
Se dio preferencia a los agentes de la policía uniformados y bomberos lo que 
trajo como consecuencia que, esta colonia inicialmente se denominara con el 
nombre de "Trabajadores Municipales~. Tipo de asentamiento: 
Fraccionamiento por parte del DDF. 

Factores de crecimiento en la colonia: los primeros habitantes de la 
colonia se ubicaron en la parte posterior del Rastro de la ciudad. En 194897 

se requirió la ampliación del Rastro para la instalación de hornos crematorios 
ocasionando desalojos de 20 familias que fueron reinstaladas en los llanos de 
La Vaquita. Originalmente, estas familias ocuparon sólo tres manzanas a las 
que se les anexaron dos más de la colonia Morelos. Infraestructura urbana: 
parque deportivo Ing. Eduardo Malina y la cárcel de las prostitutas de la 
ciudad. Tipo de asentamiento: Expropiación y regularización por parte del 
DDF. 
Factores de crecimiento en la colonia: en 1913, Fa~at lotificó y vendió sin 
los servicios indispensables, por lo que sus habitantes gestionaron la 
dotación de alumbrado público en 1965, del agua potable en 1967 y del 
drenaje en 1968. Debido a los problemas de la irregularidad de la tenencia de 
la tierra, el Departamento del Distrito Federal, expropió en 1970 los terrenos 
adjudicando los títulos de propietario a los habitantes y de los derechos. Tipo 
de asentamiento: Expropiación y regularización por parte del DOF. 

nlEn ese aJ10 azotó al país la fiebre aftosa. 
91<IPertenecían estos terrenos al Rancho de Guadalupc, entre ¡as avenidas Zar¡¡goz<1, Río ChllrubllSCO}' Simón 
Audenard. 

, . 
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CAPiTULO 111. FACTORES DETERMINANTES EN EL 

USO DEL SUELO EN VENUSTIANO CARRANZA 

Fundación y procesos que les dieron oriQen 
Fundación: 1936. Uso anterior: los terrenos de esta ampliación formaban 
parte de la Hacienda de la Vaquita. Factores de crécimiento en la colonia: 
en 1947, un grupo de colonos dirigidos por Raymundo López se asentó 
irregulannente en este lugar, hasta su normalización en 1950. Las primeras 
construcciones hechas en la colonia: fueron sobre las calles de Eduardo 
Molina, Canal del Norte y Plomeros. Comunicación con la ciudad: se 
realizaba a través de camiones y tranvías que circulaban por el Canal del 
Norte. Tipo de asentamiento: Invasión y posterionnente expropiación y 
regularización por parte del OOF. 

Fundación: 1947. Al igual que las colonias 20 de Noviembre Norte y Sur, el 
fraccionamiento de éstas originó a su vez, varias colonias entre las cuales se 
encuentra la Ampliación Venustiano Carranza. Tipo de asentamiento: 
Expropiación y regularización por parte del DDF. 

Fundación: inicios de los años 50. Las primeras construcciones hechas 
en la colonia: en 1952, se lotificó y se vendió esta propiedad privada para 
dar lugar a la construcción de las primeras casas sobre las calles de 
Coronas, Dinares y Transval. ·Comunicación de la colonia con la ciudad: 
se establecía mediante el tren que corría del Peñón al Zócalo. 
Infraestructura urbana: de 1956 a 1958, se instaló el agua, drenaje y luz. 
De 1961 a 1962 se pavimentó la colonia. Parte del abastecimiento de 
verduras provenían de las parcelas agrícolas de la ribera norte del Río de 
Consulado. De la infraestructura construida (1968), destacan las escuelas y 
el mercado ubicado en Dinares, Bolivares, Puerto Arturo y Pekín. Tipo de 
asentamiento: Fraccionamiento fraudulento. 

Fundación: 1945 fue el inicio del desarrollo de la colonia El Arenal, en la que 
sus primeros pobladores ocurrieron a ésta mediante la invasión de los 
terrenos 100 que la integraron, y los cuales eran propiedad del señor José 
Farjat. Factores de crecimiento en la colonia: su aislamiento proviene de la 
localización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que silvió 
de barrera urbana. En 1959, este centro de población quedó declarado como 
colonia en el Registro Público de la Propiedad. En 1966, la extensión 
territorial conocida con el nombre de colonia Arenal, se dividió en 4 secciones 
que hoy se conocen como: Arenal. 111

, 2-, 311 Y 4- Secciones respectivamente. 
Tipo de asentamiento: Invasión y posteriormente expropiación y 
regularización ~r parte del DDF. 

1:::--------
1
99 Al principio de la década de los m10s 50, los terrenos que ha)' ocupa la colonia. IOC¡IIi¡.i.ldos a la margcn sur 

¡del Rio Consulado se encanIJaban baldíos y fangosos. 

sus condiciones de salinid<ld. ' 
_¡lOO Los terrenos sobre los cunles se asienta las actualcs colonias. fonnaban pm1e del Vaso de Tcxcoco. dc allí 
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CAPiTULO 111. FACTORES DETERMINANTES EN EL 

uso pEL SUELO EN yENUSTIANO CARRANZA 

Fundación y rocesos que les dieron origen 
Factores de crecimiento en la colonia: en 1910, se le canacia como "La 
Resurección", en esta época, la mayor parte de.la colonia se encontraba 
fonnada por la "Quinta Elsaft

, una hacienda que tenia largos tramos de 
canizales cubriendo una inmensa huerta. La parte restante de su extensión 
consistía en grandes llanos, no destinados a un fin determinado. Tipo de 
asentamiento: Fraccionamiento fraudulento. 

Factores de crecimiento en la colonia: José Farjat Kuri fraccionó en forma 
irregular. a partir del año 1940 al 45, se dio origen a los asentamientos 
humanos denominados Aviación Civil, Caracol y tres de las cuatro secciones 
del ArenaL Infraestructura urbana: a partir de 1955 se iniciaron las primeras 
obras de infraestructura como es [a introducción de agua potable drenaje. 
algunas banquetas y la pavimentación de la calle Augusto Umberg. Tipo de 
asentamiento: Fraccionamiento fraudulento. 

Fundación: los primeros asentamientos los llevaron a cabo los obreros de la 
fábrica de loza -El Ánfora~, que se encuentra en la colonia vecina hacia el sur. 
Los militares posterionnente dueños de los terrenos. organizaron una junta 
de colonos y lograron la autorización en 1937 del fraccionamiento, así como 
la regularización de lotes y construcciones. Infraestructura urbana: llegó en 
1940 con la instalación de la red de agua potable con tomas domiciliarias. En 
1942, se logró la construcción de banquetas. En 1945, el alumbrado público. 
En 1948. la red de alcantarillado y drenaje. En 1952, la pavimentadón. Tipo 
de asentamiento: Fraccionamiento. 

Fundación: a principios del año 1946, en terrenos del señor Farjat. Factores 
de crecimiento en la colonia: los primeros pobladores de esta colonia 
adquirieron los terrenos que hoy ocupan mediante un contrato de 
compraventa celebrado con Farjat. Infraestructura urbana: durante el periodo 
53-54, se inidó la gestión de los servidos educativos construyéndose en esta 
época la primera escuela primaria e instalándose los servicios de luz, agua y 
drenaje durante 1960. Fraccionamiento fraudulento. 

Fundación: en 1940 los predios de esta colonia estaban cubiertos por las 
aguas del Lago de Texcoco. Cinco años más tarde, Teresa Gaminde 
propietaria, latificó y vendió. Factores de crecimiento en la colonia: las 
primeras casas de adobe se construyeron sobre la actual calle de Bienes 
Nacionales. En 1947, se construyó el balneario Bahia, debido a los pozos con 
agua sulfurosa de la zona. Dentro de los primeros pobladores fueron 
considerables los inmigrantes del Estado de Oaxaca. Comunicación de la 
colonia con la ciudad: se efectuó a través de la Calzada Ignacio Zaragoza por 
donde corría el tren que comunicaba a la capital con las ciudades de Puebla 
y Oaxaca. Tipo de asentamiento: Fraccionamiento fraudulento. 

I'rll Formaba parte de los ranchos Guad<llupe y Arcnal. 
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CAPíTULO 111. FACTORES DETERMINANTES EN El 

USO DEL SUELO EN VENUSTIANO CARRANZA 

Fundación y procesos que les dieron ori en 
Fundación: 1938, por el teniente coronel Marcos Gómez Ortíz. Factores de 
crecimiento en la colonia: originalmente la colonia fue poblada por 
revolucionarios retirados. Posteriormente, el Departamento del Distrito 
Federal expropió los terrenos y otorgó los títulos de propiedad a los 
pobladores. Tipo de asentamiento: Expropiación y regularización por parte 
deIDDF. 

Fundación: a principios de los 40, estos terrenos estaban baldíos en su 
totalidad. En 1948 el Banco Hipotecario y de Obras Públicas urbanizó y 
construyó este fraccionamiento. Factores de crecimiento en la colonia: la 
zona en un inicio se dividió, constituyéndose así, la colonia Beatriz Zimbrón 
de Velazco, cuya limitación era de Zoquipa a Boturini, la colonia El Parque 
localizada de Boturini en adelante y. finalmente. el barrio de la Perseverancia 
localizado entre la prolongación de Lucas Alamán y Zoquipa. que 
posteriormente cambia su nombre a Ampliación Morazán. Actualmente, las 
colonias mencionadas. se agrupan para formar el barrio El parque. 
Fraccionamiento por parte del DDF. 

Fundación: los.terrenos que actualmente ocupa la colonia formaron parte de 
los llanos de Hacienda La Vaquita (propiedad privada) y que fueron 
abandonados hasta el principio de los años 30 cuando se fraccionaron y 
vendieron. Factor de crecimiento de la colonia: hasta 1940 cuando los 
lotes empezaron a ser utilizados para la edificación de casas modestas que 
generaron posteriormente la traza' de Inguarán, Canal del Norte y de 
Circunvalación. Comunicación con el centro: se realizaba a través de las 
avenidas mencionadas anteriormente, asi como de la importante línea del 
tranvía Azcapotzalco·La Villa-Rastro que corria a lo largo del Canal del Norte. 
Factor de crecimiento de la colonia: está ligada a los dos' polos de 
desarrollo más importantes que generaron los asentamientos humanos y que 
fueron el Rastro y el FFCC Hidalgo. Tipo de asentamiento: Fraccionamiento 
fraudulento. 

Fundación: el 5 de enero de 1925 se firmaron las escrituras en donde el 
gobierno federal representado por el director de Bienes Nacionales, vendía el 
predio denominado Cuatro Árboles a un grupo de empleados federales. Así 
culmina la idea promovida por el Secretario de Gobernación quien promovió 
la realización de un programa para dotar de terrenos y vivienda a los 
empleados federales. Infraestructura urbana: la urbanización llegó en 1955 
con la dotación de servicios. Tipo de asentamiento: Fraccionamiento por 
parte del DDF. 

Fundación: 1940. 1as. Construcciones o asentamientos: se localizaron en 
Jos terrenos perimetrales al Rastro de la ciudad. Propietarios de los 
predios: El Departamento del Distrito Federal adquirió los terrenos de este 
barrio y por su conducto se vendieron los lotes a los colonos (costó $2.45 el 
metro cuadrado). Factor de crecimiento de la colonia: las primeras 
construcciones se edificaron a lo largo de la calle actual de Platino, con lo 
que se inició la confonnaC;¡ón de su traza actual. La demolición del edificio del 
antiguo rastro se aprovechó el terreno para las instalaciones educativas. Tipo 
de asentamiento: Expropiación y regularización por parte del DDF. 

S9 
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CAPiTULO 111. FACTORES DETERMINANTES "EN EL 

USO DEL SUELO EN VENUSTIANO CARRANZA 

Fundación v procesos Que les dieron or:!!len 
Fundación: fraccionamiento de los predios en 1940. Factores de 
crecimiento en la colonia: el fraccionamiento fue hecho en forma irregular, 
debido a que las personas que se ostentaban como dueños- de los predios 
iniciaron la venta de los lotes. El gobiemo intervino y se formó la compañía 
fraccionadora Gómez Farías. En este tiempo, la 'colonia carecía de la 
tótalidad de los servicios públicos. Infraestructura urbana: él Departamento 
del Distrito Federal proporcionaba agua mediante pipas, la luz desde Bulevar 
Puerto Aéreo por medio de instalaciones irregulares. En 1948, debido a fa 
unificación de los esfuerzos de las colonias Ignacio Zaragoza, Puebla, y 
Gómez Farías se construyó la Avenida 8, que dio origen al servicio urbano de 
esta última colonia. La urbanización total por parte del Departamento del 
Distrito Federal llegó hasta 1958. Tipo de asentamiento: Fraccionamiento 
fraudulento y posteriormente expropiación y regularización por parte del DDF. 

Fundación: entre los años 1946 y 1947. Factores de crecimiento en la 
colonia: fraccionada por Alejandro Romero, quien le dio el nombre debido a 
la cercanía de la carretera a Puebla. Infraestructura urbana: la introducción 
de servicios se inició a partir de 1954, siendo concluidos en 1958, en 
cooperación con la comunidad de la vecina colonia Gómez Farías, se 
construyó la Avenida 8, a fin de que pudiese transitar el primer camión del 
servicio público. Por razones administrativas, la colonia ha sido dividida 
geográficamente en Oriente y Poniente, ubicándose su deslinde a lo largo de 
la calle 37. 
Tipo de asentamiento: Fraccionamiento fraudulento. 

Factores de crecimiento en la colonia: los primeros asentamientos de esta 
colonia se localizaron en la calle de Rancho de [a Cruz. Esta calle se 
consideraba como rancho. Después pasó a ser parte de la delegación 
Venustiano Carranza con el nombre ~de la Cruzn

• En los modestos templos 
del siglo XVI y XVIII Y cuyos libros capitulares 'de ambas iglesias, fechados el 
3 de marzo de 1722, aparece Jamaica, estando ubicado el Rancho de la Cruz 
que se informa ya existía desde hace más de 100 años. Consecuentemente, 
fue dicha calle, a[ igual Que [as instalaciones efectuadas en 1912, donde se 
construyó un puente, un embarcadero y un mercado, los que originaron el 
crecimiento urbano de esta colonia. Tipo de asentamiento: expropiación y 
regularización por parte del DDF. 

Fundación: los asentamientos humanos de esta colonia tienen su origen en 
1943. Las primeras construcciones hechas en la colonia: en 1945 se 
inició la construcción de las primeras caSas habitación. Tenencia anterior: 
era en parte, de uso ejidal y la parte restante se utilizaba como campos' 
deportivos. Factores de crecimiento en la colonia: en- e[ período de Lázaro 
Cárdenas, se expropió el predio, motivándose entonces, el fraccionamiento 
Que dio origen a la adquisición de predios por parte de personas de bajos 
recursos. Infraestructura urbana: el proceso de urbanización se inició en los 
años de 1948 y 1949. Tipo de asentamiento: Expropiación y regularización 
por parte del DDF. . 
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CAPiTULO 111. FACTORES DETERMINANTES EN El 

USO DEL SUELO EN VENUSTIANO CARRANZA 

Fundación v procesos Que les dieron oriQen 
Factores de crecimiento en la colonia: el antiguo aeropuerto militar tuvo 
un considerable aumento de tránsito aéreo, lo que trajo como consecuencia 
que la ubicación del mismo se considerara inconveniente. Por esta razón se 
trasladó y los terrenos que ocupara irregularmente fueron fraccionados en 
buena parte por la Compañía de Terrenos Mexicanos, S.A., para constituir lo 
que es hoy la Jardín Balbuena, que al principio se pobló con habitaciones 
unifamiliares de buena calidad. Posteriormente, los terrenos del antiguo 
aeropuerto fueron destinados a formar el conjunto habitacional Kennedy. 
Tipo de asentamiento: Fraccionamiento privado. 

Con motivo de la construcción de la sede del Poder Legislativo, se hizo 
necesario para resolver la vialidad, desalojar a sus habitantes, que eran 
mayoritariamente de provincia y vivlan en vecindades totalmente derruidas. 
Se les indemnizó y a la mayoria se les reubicó en un fracCionamiento 
propiedad de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 
Tipo de asentamiento: Expropiación del DDF e indemnización a los colonos. 

Factores de crecimiento en la colonia: se inició como asentamiento 
irregular carente de servicios, ostentándose en esa época de 1960 como 
propietario de los terrenos el fraccionador Alejandro Romero. Fue 
regularizado mediante el decreto de expropiación en 1914, con el que los 
terrenos pasaron a ser propiedad del Departamento del Distrito Federal, que 
a su vez, los enajenó a sus poseedores. Tipo de asentamiento: 
Fraccionamiento fraudulento y posteriormente expropiación y regularización 
por parte del DDF. 

Fundación: 1947. Factores de crecimiento en la colonia: Juan Morroco, la 
vendió como un fraccionamiento, motivado por el hecho de estar despoblada 
la zona y la gente la utilizaba como basurero. Tipo de asentamiento: 
Expropiación y regularización por parte del DDF. 

Fundación: en 1905, se inició la construcción de las primeras casas que 
dieron origen a los primeros asentamientos humanos de la colonia. Factores 
de crecimiento en la colonia: en la calle Oriente 30, existió una casa que 
era ocupaba como mercado, ya que desde la misma se lograba una vista 
panorámica de la Ciudad de México. En el centro de la colonia existía un 
lago, que durante los fines de semana era visitado, el cual, a su vez, era 
utilizado para el transporte de verduras que traian de las chinampas de 
Xochimilco a La Merced. Tipo de asentamiento: "Fraccionamiento 
fraudulento. 

Fundación: 1936. Uso anterior: los terrenos formaban parte de la Hacienda 
de la Vaquita. Factores de crecimiento en la colonia: en 1947, un grupo de 
colonos dirigidos por Raymundo López se asentó irregularmente en este 
lugar, hasta su normalización en 1950. Las primeras construcciones 
hechas en la colonia: fueron sobre las calles de Eduardo Molina, Canal del 
Norte y Plomeros. Comunicación con la ciudad: se realizaba a través de 
camiones y tranvías que circulaban por el Canal del Norte. Tipo de 
asentamiento: Invasión. 

¡02 Fue unos de los asentamientos mas antiguos de la delegación. En su origcn su superficie cscasamcnlc 
ocupaba un kilómctro cuadrado, habiéndose ubicado junto a él la célebre Escucla dc Tiro. HO\·. esla colonia 
:10 existc \' sobre lo que fueran sus terrenos se encuentra construido el Palacio Legislativo . I . . 
I 
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CAPiTULO 111. FACTORES DETERMINANTES EN EL 

USO DEL SUELO EN VENUSTIANO CARRANZA 

Fundación v procesos aue les dieron oriaen 
Factores de crecimiento en la colonia: los predios en que hoy se asienta la 
colonia fueron fraccionados por Javier Maure después de la Revolución 
Mexicana y quien vendería después con el nombre de KFraccionamiento 
Penitenciaria Sur o Llanos de San Lázaro". En 1928, se construyó el Canal 
de San Lázaro que corría por lo que hoyes Eduardo Molina. En 1929, se 
construyó un tercer canal sobre Rueda Quijano, quedando el fraccionamiento 
encerrado y propiciando la creación de un refugio de malvivientes. 
Infraestructura urbana: desaparecido el Canal de San Lázaro, se constituyó 
por iniciativa de la Oficina de Colonias la Junta de Mejoras, instalándose la 
luz en 1938, el agua potable en 1942, y el pavimento y banquetas en 1964. 
Tipo de asentamiento: Fraccionamiento fraudulento. 

1·. Factores de crecimiento en la colonia: la colonia fue fraccionada contando 
con el correspondiente permiso del H. Ayuntamiento de la Ciudad de México, 
en 1920-21, basándose en un plano urbanístico en donde se contempla la 
evolución de crecimiento de esta zona. Infraestructura urbana: en sus 
inicios sólo contó con agua y drenaje, sus calles eran empedradas. 
Posteriormente, éstas se fueron sustituyendo por asfalto y en 1955, la calle 
Vidal Chaire, que era la última en permanecer empedrada, fue pavimentada. 
Tipo de asentamiento: Fraccionamiento fraudulento. 
"Factores de crecimiento en la colonia: los principales impulsores del 
desarrollo de esta colonia fueron la Hacienda del Peñón de los Baños, así 
como el FFCC que corría sobre la actual avenida Oceanía, para comunicar 
con la estación del FFCC en San Lázaro y el centro de la Ciudad de México. 
La facilidad de comunicación ferroviaria propició el desarrollo industrial a lo 
largo de la avenida Oceanía. Finalmente, el establecimiento del Aeropuerto 
Internacional, así como la propia demanda de la ciudad definieron a esta 
colonia como una de las extensas y populosas de la capital. Tipo de 
asentamiento: Fraccionamiento fraudulento. 

28
• uFundación: esta colonia empezó a fraccionarse en el año de 1935. 

Factores de crecimiento en la colonia: el fraccionamiento de dicha colonia 
fue realizado por una compañía denominada Meolonía Moctezuma, S.A.", que 
la dotó de los servicios necesarios. Comunicación con el centro de la 
ciudad: se efectuaba a través de los circuitos de trolebuses Azcapotzalco· 
Aeropuerto y el tranvía que corría del Peñón al Zócalo. El agua que provenia 
del manantial de San Gregorio a Xochimilco, así como los cinco minutos 
necesarios para llegar al zócalo de la ciudad se utilizaron como eficiente 
propaganda del fraccionamiento. UPosteriormente, fueron construidos la 
Escuela Secundaria 40, el Mercado Moctezuma, el Hospital Infantil y el 
Deportivo Moctezuma sobre los terrenos donados por los fraccionadores para 
este fin. de los cuales en un momento pretendió a'propiarse un grupo de 
millonarios a los que se opusieron los propios habitantes de la colonia. Tipo 
de asentamiento: Fraccionamiento fraudulento. 

10~ En la década de los 40, los Icrrcnos quc actualmcntc ocupan la Segunda Sección Norte de la coloni:l 
Moctezuma eran terrenos baldíos cruzados por can.1Ics. 
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CAPiTULO m. FACTORES DETERMINANTES EN El 

USO DEL SUELO EN VENUSTIANO CARRANZA 

Colonia Fundación y procesos que les dieron origen 
Morelos Fundación: 1886. Factor de crecimiento: el 28 de diciembre de 1889, se 

celebró un contrato entre~el Ejecutivo Federal y el Sr. Carlos David para el 
establecimiento de una o más colonias en la parte oriental de la Ciudad de 
México, quedando los terrenos comprendidos entre las garitas de Peralvillo y 
San Lázaro, la Penitenciaria y el Peñón de los Baños cuya autorización se 
publicó el 13 de diciembre de 1889. Posteriormente, en 1893, el señor 
Antonio B. de Laura solicitó al H. Ayuntamiento en escrito fechado el 19 de 
enero del mismo año, permiso para iniciar la ampliación de la colonia, lo que 
significó el crecimiento de la misma hacia el norte. Factores de crecimiento 
en la colonia: en 20 años a partir de 'su fundación, la colonia se pobló 
rápidamente, contrariamente a la dotación de servicios. Infraestructura 
urbana: a partir del 19 de octubre de 1912 en que se firmó el contrato para 
saneamiento en la zona, se comenzaron a introducir los servicios de 
alcantarillado yagua potable, los cuales estuvieron terminados en 1914. Tipo 
de asentamiento: Fraccionamiento. 

Nicolás Bravo Fundación: el bamo inició su poblamiento en 1925. Originalmente se 
localizaba en un islote rodeado de lagunas. Propietario de los predios: el 
Sr. Paulino Ortega, quien fraccionó y urbanizó en forma rústica (pavimento de 
piedra, sin' agua, drenaje ni alumbrado público). Comunicación con el 
centro de la ciudad: se efectuaba mediante el tranvía que corría a través de 
la calle del Cobre. Infraestructura urbana: el alumbrado público fue la 
primera obra pública' en 1938; posteriormente en 1942, se pavimentó y en 
19~4 se instaló el agua potable. Factor de, crecimiento de la colonia: 
debido a su proximidad con el Rastro, así, como a la estación del FFCC 
Hidalgo, se instaló en la colonia una serie de industrias para el procesamiento 
de las pieles de los que a la fecha (1981), todavía se conservan La Temola, 
Liberty, y Universal. Tipo de asentamiento: Fra.ccionamiento fraudulento. 

Penitenciaría Fundación: 1895, año en que se inició la construcción del edificio de la 
Penitenciaría del Distrito Federal y que estuviera ubicada hasta hace pocos 
años entre las calles de Albañiles y Héroes de Nacozari. Factores de 
crecimiento en la colonia: en 1900 se terminó el edificio y en las calles de 
FFCC de Cintura y Penitenciaria, se efectuaban los traslados de los reos en 
carros del ferrocarril. Posteriormente, con la reforma .penitenciaria, se 
construyeron en 1975 los nuevos reclusorios de la Ciudad de México a donde 
se trasladó la población penal. En la actualidad el edificio es el Archivo 
General de la Nación. Tipo de asentamiento: Expropiación y regularización 
por parte del DDF. 

1(1'1 La expansión de la metrópoli se inició a partir de la segunda mitad del siglo XIX. siendo la colonia 
l:-1orelos conocida también como "De la Bolsa", la primera en formarse (administrativamente y no como 
barrio) en la Delegación Venustiano Carranza. De acuerdo a documentos existentes en el Archivo del Ex 
Ayuntamiento de la Mwticipalidad de México, esta colonia se proyectó en 1886. quedando ubicado el predio 
¿ntrc la A venida de La Bolsa, hoy Av. del Trabajo y la Calzada Circunvalación. . . 
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CAPiTULO 111. FACTORE.S DETERMINANTES EN EL 

, USO DEL SU¡;;LO EN V~~USDA~O CABRANZA , 
I Colonia Fundación Y...M0cesos ..9..ue les dieron origen 

p,ensador Mexicano Factores de crecimiento en la colonia: dentro de la colonia fue construido 
i un balneario por Romero Rubio (suegro de Porfirio Diaz), además de la 
I existencia de la Iglesia del Peñón construida en el S. XVIII, fado res que 
I constituyeron los principales polos de atracción a la colonia. Fra~cionamiento I 
I fraudulento. 
1 

Peñón de los Factores de crecimiento en la colonia: la aviación civil fonnalizó su 
Baños actividad en 1930 con la construcción del Puerto Central Aéreo, lo que fue 
I determinante para la atracción hacia colonia de nuevos habitantes. Tipo de 
I asentamiento: Fraccionamiento fraudulento 
I 

P¡opular Rastro Fundación: fue autorizada primeramente por la Secretaría de Fomento, 

I luego por el gobierno del Distrito Federal y finalmente, por el Ayuntamiento de 
, México el 28 de diciembre de 1889. Concesión otorgada a: Carlos David de 

I 
Gheesl. Infraestructura u·rbana: el4 de abril de 1907, se celebró el contrato 
para la introducción de los servicios públicos los cuales se terminaron el 14 

I de enero de 1914. Antiguos límites: el Río de Consulado, el Gran Canal de 
Desagüe, el Canal del Norte y la Estación del Noroeste. Tipo de 

I 
asentamiento: En un inicio, fraccionamiento fraudulento y posteriormente, 
expropiación y regularización por parte del DDF. 

Progresista Fundación: al igual que la Azteca, los asentamientos se realizaron entre los 
años 1933 y 1934. Factores de crecimiento en la colonia: inicialmente, la 
colonia se conocía como Ánfora. Para el año 1938, se inició la unificación de 
los habitantes del sector, lo que originó que los colonos se dividieran en dos 
grupos debido a que la cane de Albañiles divide la superficie de la colonia en 
2 fracciones. De lo anterior, se efectuó la entrega de los contratos de 
compraventa otorgada por el Departamento del Distrito Federal y en 1942, se 
inició el pago de los terrenos. Tipo de asentamiento: Expropiación y 
regularización por parte del DDF. 

I 
Puebla Factores de crecimiento en la colonia: ·en un principio era patrimonio ejidal 

I de Iztapalapa, posteriormente, en noviembre de 1948, los señores Callen y 

I Camandurán, promovieron su venta. En 1955, Ruíz Cortínez en el Diario 

I 
Oficial de la Federación decretó la regularización y la adquisición de éstos 
terrenos. Tipo de asentamiento: En un inicio, fraccionamiento fraudulento y 
posteriormente, expropiación y regularización por parte del DDF. 

I 
Pueblo Magdalena Factores de crecimiento en la colonia: durante la época de la Colonia fue 
Mixhuca un pueblo agrícola que cultivaba sobre chinampas para abastecer a la Ciudad 

de México, de ahí su relación con la zona vecina de Jamaica, en donde se 
vendían todos los productos. Desecada el área en 1850 Y ante la demanda 
de tierras urbanizadas, las actividades de los habitantes de la zona 
cambiaron de campesinos a obreros y prestadores de servicios. Finalmente, 
en el período de Ruíz Cortínez, se expropiaron los últimos potreros de la 

! 
Magdalena, destinándolos a la ciudad deportiva, dentro de una traza de 
moderna urbanización, se destaca el tejido urbano original del pueblo 

I antiguo. Tipo de asentamiento: Fraccionamiento y posteriormente, 
I incorporación, expropiación y regularización por pa.rte del DDF. 



Colonia 

CAPiTULO 111. FACTORES OETERMINANTES EN El 

USO DEL SUELO EN VENUSTIANO CARRANZA 

Fundación y -procesos que les dieron origen 
Quinto Tramo 20 
de Noviembre 105 

Fundación: 1935, pero se constituyó hasta 1947 por el Departamento del 
Distrito Federal. Las primeras construcciones hechas en la colonia: se 
construyeron Sus primeras casas de adobe, madera y láminas sobre las 
calles de Eduardo Malina y Hortelanos por las cuales se cruzaba al margen 
norte del Rio de Consulado a través de un puente de madera. 
Comunicación con la ciudad: a través de la línea número 15 de camiones 
de Peralvillo-La Viga con la terminal en el cruce de Eduardo Malina y Canal 
del Norte, así como a través del tranvia que comunicaba el Zócalo con el 
Rastro de la ciudad ubicado en la colonia vecina. Tipo de asentamiento: 

Revolución 

Romero Rubio 

Santa 
Aviación 

Fraccionamiento fraudulento. 
Fundación: 1938, se inician los asentamientos sobre terrenos baldios 
propiedad del Departamento del Distrito Federal. Factores de crecimiento 

. en la colonia: es el propio Departamento del DF, quien otorga título de 
propiedad. Las primeras construcciones hechas en la colonia: a finales 
del año 1938, se inician las primeras obras y fue hasta 10 años después 
cuando se inició el proceso de dotación de selVicios públicos. 
Infraestructura urbana: los selVicios públicos quedaron integrados en 1963. 
Tipo de asentamiento: Invasión y posteriormente, regularización por parte 
del DDF. 
Fundación: fue autorizada el 17 de mayo de 1907. Beneficiario de la 
concesión: Cartas Rivas. Factores de crecimiento en la colonia': esta 
colonia se formó en los terrenos pertenecientes al Peñón de los Baños, entre 
el Gran Canal de San Lázaro. Al inicio de la construcción de la colonia se 
estipuló el contrato de edificación de 1,000 casas por parte de Rivas, cuyos 
costos eran de 3 categorías: 1a. $2,000.00; 23

• 1,500.00 Y 3a. 1,000.00. El 
motivo primordial de la construcción de esas casas, bajo la inspección del 
Consejo Superior de Gobierno del DistlÍto Federal, era venderlas o 
arrendarlas a personas de recursos limitados considerándose además el 
aumento natural de la población. Tipo de asentamiento: Fraccionamiento 
fraudulento. 

Cruz Fundación: los primeros pobladores de la colonia llegaron aquí al iniciarse el 
siglo XX, su lugar de origen era el Pueblo del Peñón de los Baños. Factores 
de crecimiento en la colonia: el motivo por el cual emigraron aqui fue 
fundamentalmente provocado porque sus actividades: la pesca. la caza y la 
agricultura se desarrollaban a las orillas del Lago de Texcoco y les 
proporcionaba productos que comerciaban en el barrio de la Candelaria de 
los Patos; ellos requerían de una comunicación más directa con dicho centro 
de comercialización, la cual se realizaba a través de la Calzada Ignacio 
Zaraooza. Fraccionamiento fraudulento. 

1
105 Se ubicaba el barrio sobre terrenos baldíos a largo del margen de Río de Consulado en los :1110s 30 (el 
límite de la ciudad de México llegaba al antiguo Rastro). 
I 
1106 La desecación del Lago de Texcoco ocurrida a principios del presente siglo, 11l0tiyÓ el nacimienlo de 
algunas colonias, siendo ésla una de las primems en autorizarse su construcción. 
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CAPiTULO 111. FACTORES DETERMINANTES EN El 

USO DEL SUELO FN VENUSTIANO CARRANZA 

Fundación y rocesos que les dieron origen 
Factores de crecimiento en la colonia: eran. los terrenos alfalfares, 
propiedad del señor Joaquín Muztula -español- los vendió al señor Barrios, 
Quien a su vez fue el fraccionador. Las familias fundadoras fueron: Urrutia, 
Varela, Gasea, Hidalgo. El señor Fristz (alemán) montó una empacadora de 
embutidos en la calle de Compás. Dentro de la colonia se localizaba la 
radiodifusora XENC. TIpo de asentamiento: Fraccionamiento fraudulento, 
Fundación: 1936. Propietario de los predios: General Macaría Navarro y 
parte de la Hacienda de Aragón, a su vez, estos terrenos eran utilizados 
como campos de equitación del ejército, como campos de beísbol y una parte 
como estación de la línea de camiones Niño-Perdida-Alamas. Las primeras 
construcciones hechas en la colonia: en 1942 se efeduó el proceso de 
compraventa de los predios por el Departamento del Distrito Federal y se 
inició la construcción de las primeras casas habitación de la colonia. 
Infraestructura urbana: dotación de servicios se inició en 1942 con la 
primera toma de agua y el año siguiente con la conexión de luz y 
construcción del drenaje. En 1940 se iniciaron los asentamientos humanos. 
Sus primeros habitantes fueron gentes de escasos recursos que invadieron 
estos terrenos. Uso anterior: eran utilizados estos predios como campos 
deportivos y como de operación del Ejército Nacional. Las primeras 
constr.ucciones hechas en la colonia: tuvieron su origen a principios de 
1946. Infraestructura urbana: en 1946 y se terminaron las instalaciones de 
los servicios públicos en 1952. Tipo de asentamiento: Invasión y 
fraccionamiento fraudulento. 

Fundación: los asentamientos humanos que dieron origen a la constitución 
de esta colonia datan de 1933, año durante el cual un grupo de simpatizantes 
de Cárdenas decidió fijar su residencia. Tipo de asentamiento: Invasión. 
Fundación: en el comienzo del siglo XX. Principal generador del 
desarrollo urbano; el FFCC Hidalgo que comunicaba a la ciudad de 
Pachuca con la capital de la República. El paso de la vía limitó al barrio por el 
oeste. Las primeras construcciones hechas en la colonia: sobre la calle 
de Santa Rosa que fue paso para el cruce de Rio Consulado, el cual fue 
barrera natural Que limitó el crecimiento de la ciudad. En 1943 su 
desbordamiento inundó las riberas sobre las Que se estructuraba el barrio 
ocasionando destrozos. Comunicación del barrio con el centro de la 
ciudad: la calle Santa Rosa era la comunicación con el centro a través del 
tranvia que corría por la calle del Cobre para comunicar el Rastro con la 
Glorieta de Peralvillo y Jamaica. Factor de crecimiento de la colonia: 
desarrollo de las avenidas Inguarán, Av. FFCC Hidalgo y el entubamiento y 
urbanización del Río Consulado. Tipo de asentamiento: Invasión y 
fraccionamiento fraudulento. 

Factores de crecimiento en la colonia: a raíz de los tendidos de las vias 
del FFCC en la zona en 1939, empezaron a surgir asentamientos humanos. 
La unificación de los habitantes del sector en 1940 dio origen a 
inconformidades de ciertos grupos que ocasionaron Que el Departamento del 
Distrito Federal resolviera estas divisiones, como resultado de las gestiones, 
quedaron delimitados varios barrios entre ellos la actual colonia Venustiano 
Carranza. Tipo de asentamiento: Invasión. 
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CAPiTULO 111. FACTORES DETERMINANTES EN El 

, S O USO DEL UEl EN VENUSTIA NOCARRAN!;A 
, 

I Colonia Fundación v Drocesas aue les dieron anaen 
Zona Centro Fundación: 1890 como colonia y no como zona homogénea, la cual 
I corresponde auténticamente al Centro Histórico. Factores de crecimiento: 

I 
antes de su fundación como barrio en 1821, se construyó el templo de S'an 
Lázaro de orden de los Juaninos. Dicho templo fue abandonado en 1871, lo 

I que hizo que el gobierno se hiciera cargo del mismo hasta 1892, año en que 

I fue ocupado por el Rastro de la ciudad. La Garita de San Lázaro construida , en esta colonia en el año 1572, se utilizó como hospital de leprosos. Hoyes 

I una unidad habitacional. Asimismo, a principios del siglo XX se ubicó la 
terminal de San Lázaro, considerada en ese entonces de gran importancia 

I por ser la terminal del FFCC de vía angosta que iba por Amecameca hasta 
! Cuautla. La función de este FFCC ha desaoarecido en la actualidad (1981) . .. .. 
Fuente. DDF-Dlrecclon General de Planlficaaon. Plan Director de Desarrollo Urbano del DF . 
Delegación Venustiano Carranza. Programas de-Barrio. Colonias. México: DDF. 1981, p. 4. 
I 
: Como puede observarse, el cuadro anterior está compuesto por la mayoría de las colonias 
de la delegación. Algunas tienen un desarrollo histórico muy breve y otras se remontan hasta el 
período de la Colonia. Por lo que, debido a su trayectoria histórica, es dificil rastrear su 
seguimiento desde los inicios, pero se trató de dar todos los detalles posibles para advertir con 
esto, una mejor idea acerca de la composición del territorio y su desarrollo. , 
I Asimismo, las colonias que componen la delegación fueron en su mayoría 
fraccionamientos irregulares y fraudulentos, posteriormente, el gobierno regularizó su situación con 
hase en las Leyes de Planeación existentes. La expropiación y la regularización de estos terrenos 
fueron las mejores herramientas para enfrentar la irregularidad de los predios y el uso del suelo 
'habitacional en los primeros sesenla años del siglo XX. 

I

I 

3.1.4.5 Periodo de 1960-1970 

Este período se enmarca con la confonnación político-administrativa de la delegación, el 29 
de diciembre de 1970, publicada en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal107

, 

'mediante la cual, se crearon además de la delegación Venustiano Carranza, las delegaciones de 
Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc. 

I La división que guardaba entonces, la Ciudad de México era. la siguiente: la zona central 
que estaba subdividida a su vez, en doce Cuarteles, de [os cuales a [a delegación Venustiano 
'Carranza le correspondían dos. A parte, la ciudad circundante estaba constituida en doce 
¡delegaciones políticas. Esta división había sido instaurada en 1940 y quedó ~desechada~ en 
:1970,108 con el apoyo de EcheveffÍa a la iniciativa de la Ley Orgánica. 

I . 
! La importancia que desempeñó el Area Central de la delegación radicaba en la población 
que aquí residía. ExisUa entonces, una densidad promedio (en 1970) de 21 mil 118 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Esta densidad variaba de un cuartel a otro, desde un máximo de 30 mil 906 
'habitantes por kilómetro cuadrado en el cuartel IV, hasta un mínimo de 9 mil 264 habitantes por 
'kilómetro cuadrado en el cuartel X1 109

• En ese año, la población de la zona central era un poco más 
'de la tercera parte de la población tolal de la aglomeración urbana, es decir, dos millones 902 mil 
:969 habitantes de un total de 8 millones 514 mil 955 habitantes del OF. 

I 
I 

;107 Gobierno de la Ciud¡ld de México, op.cit., p. 5. 
r)!! AurC<1 Cotlltllons, "Limit~s de los Cuarteles de la Ciudad de México 1930-1970 y de 1¡1S deleg,lciones que 
,se formaron cn ¡971)"'. en Arca Centml de la Ciudad de México, pp. 19 Y 36. Dentro de la delegación 
¡Vcnusti:mo Carranza. quedaron incluidos los Cuarteles l y 11. menos las partes que quedaron incluidas en la 
,delegación Cu'luhtctllOc. Esta delegación parte en dos secciones a los Cuarteles [y 11. 
(l<) Ma. Tcrcsa Guticrrc7. de MacGregor,_ " El ¡írea centrdl de la Ciudad de México: algunas camclerístic:1S 
IfiSiC,lS, demogníficas y económicas", en Arca Central de la Ciudad de México, p. 12. 
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I Otro aspecto importante y que enmarca la situación demográfica y politica en el Área 
Central de la Ciudad de México en el año de 1970, fue la situación económica de la población que 
aHí vivía. El 63 % de la población activa del área se agrupa en empleos de baja remuneración: 
personal administrativo, trabajadores en servicio diversos y conductores de vehículos y obreros no 
agricolas. Según la distribución de los niveles de ingresos bajos, se aprecian tres zonas 
características. La primera está constituida por los Cuarteles 1, 11, 111, IV, V Y VI donde el ingreso 
bajo varia del 64 % al 77 % 110 siendo el cuartel I - parte de la delegación Venustiano Carranza- el 
de más menguados ingresos (77 %). Esto apoya la premisa que el area delegacional siempre 
estuvo conformada' por estratos bajos de la población y aunque, no era para toda la delegación, sí 
en la mayoría. 

¡ Por otra parte, un hecho que significó la consolidación de la zona oriente de la delegación y 
Rermitió una accesibilidad mayor con el centro de la ciudad fue la construcción del metro. El S de 
septiembre de 1969, fue inaugurada la primera línea del metro, conectando las estaciones 
Zaragoza y Chapultepec. El efecto inmediato fue que, se incrementó el valor de la tierra en las 
zonas adyacentes a la línea 1. Sobre todo en la avenida Ignacio Zaragoza, lo cual significó un 
detonante para el crecimiento inaudito hacia la periferia del oriente de la ciudad. Muchas colonias 
se solidificación con estas obras del transporte: Gómez Farias, Ignacio Zaragoza, Puebla, la misma 
Moctezuma, Aeropuerto y Federal. Al mismo tiempo, diversas estaciones se convirtieron en 
concentraciones comerciales. Las estaciones terminales (Zaragoza) fueron polos del comercio fijo 
.; ambulante que aprovechaban las grandes afluencias de trabajadores. Esta obra que se había 
postergado en la regencia de Uruchurtu, posteriormente, fue legitimada por Díaz Ordáz a través de 
su regente Corona.del Rosa1111

• También durante su período se construyó el Velódromo Olímpico y 
que es ahora, sub-utilizado como inmueble de primer orden en el equipamiento de la delegación. 

1 El problema de la dotación de vivienda durante el gobierno de Diaz Ordáz fue radicalmente 
retomado pero en otro sentido económico, pues la premisa era: quien pueda pagar tendrá una 
vivienda propia. La sustancia del problema fue que, en realidad, la población que contara con 
mayores recursos económicos para adquirir nueva vivienda era la más beneficiada con las políticas 
de mayor rentabilidad por parte de los programas oficiales. Así pues, se construyó vivienda para 
clase' media en 1966. Un ejemplo fue la última etapa de la Unidad Jardín Balbuena (Unidad 
Kennedy), con un mil 360 departamentos auspiciados por el Banco Nacional de Obras y Servicios 
~ÚbIiCOS (BANHUOPSA).'" 

I Por su parte, el centro de la ciudad y su planta habitacional fueron abandonados. Por lo 
que, hubo presiones sobre los inquilinos y los edificios antiguos se transfonnaron en 
estacionamientos y lotes baldíos por la especulación. No hubo en ese tiempo. ningún proyecto 
gubernamental para mejorar las viviendas y muchos inquilinos la abandonaron. Entre 1950 y 1970 
c'olonias como la Morelos, La Merced y Centro perdieron miles de habitantes. 113 

I!O Adrián Gl1illenllO Aguilar. ··La distribución del ingreso en el área cCl1tral dc la Ciudad de !l.1Cxico". en 
Área Central de In Ciudad dc Mcxico, p.I77." ... 
11,1 Sin con ello colllar las cantidades de deuda pUblica que en esos m10s se acumulaba por causa de las Obr.1S 
eh maleria de juegos olímpicos. Quienes conquistaron las mayores gan;lIlcias con esta situación fueron las 
clnpresas constmctoms. las cuales ejercieron recursos por más de mil millones de pes!.':). Sus ingrcsos se 
nlultiplicaron por los ellonnes montos de las obras pero también por los procesos de trabajo. ya que siempre 
estuvieron pendicntes de los precios unitarios de los m;lterialcs emple;ldos en !;IS lIIi51l1aS Obr:1S. Véase 
Annando Cisneros, Sosa, op. cit., p. 181. 
11? Loc. Ci!. 'f Ibidclll. p. 189. 
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! 3.1.4.6 Período de 1970 a nuestros días 
¡ 
I Para 1975, la población de la zona Metropolitana abarcaba ya casi la totalidad de las 
delegaciones del DF, produciéndose así, un aumento entre quinquenio de un 30 %114. es decir. la 
expansión de la mancha urbana ya se había iniciado en los anteriores decenios y ahora ocupaba 
casi el total del territorio administrativo del DF. , 
I 
i Hoy, la delegación comprende un perímetro de 33.8 kilómetros cuadrados o 2.2 % del total 
del DF, además de que le corresponde el 25 % de la superfioe del Centro Histórico de la Ciudad 
de Méxic0115

• En lo que respecta a la estructura urbana actual del area de estudio, ésta se 
abordará en el Capítulo IV de este trabajo. 

) Por consiguiente, trataremos a continuación los aspectos demográficos más importantes 
que le han ocurrido a la delegación, pues son precisamente, las dos ültimas décadas, es decir, 
1980 y 1990, los periodos más importantes en su confonnación político administrativa. 

3.2 Factor demográfico 

, A grandes rasgos sintetizaré aquí los hechos que enmarcaron el desarrollo demográfico de 
la delegación. Este apartado servirá. ante todo, de base para el entendimiento del curso histórico de 
ia demarcación durante los periodos de 1980 a 1995. Paralelamente y como lo he venido 
presentando, la evolución del sistema Ciudad de México va de la mano con los cambios politicos 
sociales y culturales que se reflejan sobre todo en el ámbito de la demarcación. Por ello, aunque ya 
se ha presentado un marco histórico es necesario de antemano, introducir ahora, un factor que se 
encuentra muy relacionado con la estructura urbana y por ende, podremos así comprender mejor 
las etapas de construcción espacial de la delegación. El factor demográfico se constituirá entonces, 
de la evolución histórica de la población a partir de los años 80 hasta los datos disponibles en 
nuestros días. Es conocido ya, que esta delegación por haber fonnado parte del Área Central de la 
Ciudad de México, los datos estadísticos que se refieren a ella son difíciles de rastrear y por lo 
tanto, no se pueden ponderar sino hasta los años 70, que es cuando se da la confonnación 
política. Pero fue en 1980, cuando se dieron' por primera vez, los datos ünicos para esta 
delegación. 

I 3.2.1 Evolución histórica de la población en Venustiano Carranza desde 1930 
constituida como Cuarteles I y 11, para llegar a organizarse en los años 70 como una 
delegación 

I En 1930, cuando la Ciudad de México llega tener su primer millón de habitantes, los 
Cuarteles 1 y II (que eran casi la totalidad de la delegación), apenas sumaban en total 249 mil 131 
habitantes, es decir, el 24.2% del total de la población de la ciudad residía' en estos dos espacios. 
Aunque vuelvo aclarar que estas áreas correspondían en su mayoría con el actual territorio de la 
delegación (ver Apéndice 2 y Mapa 2 "La delegación Venustiano Carranza dividida en dos 
cuarteles, 1960~). 
I . 
i Para 1940, la pOblación de la Ciudad de México creció a un millón 448 mil 422 habitantes y 
los Cuarteles I y 11 lo hicieron también en 338 mil 764 habitantes, aunque la Ciudad de México en 
su totalidad creció más que los Cuarteles I y U. En el año 50, la tendencia en porcentaje de 
participación fue de 24.17%; para el año 60, la participación fue de 26.4% y para el año 70, ésta se 
incrementó a 30.7%. Este incremento del 4.3%, se explica porque toda la inmigración se efectuó 
durante la posguerra y se mantuvo una política de industrializadón, la cual llegó al paroxismo en 
los años 50, 60 e inicios de los 70 (ver cuadro 1). 
I . 

I 
i14 Martha Schteingart, El proceso de Estrucluración del espacio en el :i.rca IlIctrooolitmta de la Ciud."ld de 
México, México: Delegación Venustiano Carranza, 1978, p. 18. 
1115 Gobierno de la Ciudad de México, op.cit., p.5. 
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I A continuación se presenta un cuadro que resume la situación demográfica en la 
demarcación como Cuarteles I y 11 de la zona central. 

i , Cuadro 1. Población de los Cuarteles I y 11 de la Ciudad de México 
I 

I 
I 

Ciudad de México 
Población 
Extensión· 
Densidad" 
Cuartel I 
Población 
Extensión 
Densidad 
Cuartel 11 
Población 
Extensión 
Densidad 

1930 
1.029.068 

138 
7.471 

147.024 
24 

6.170 

102.107 
12 

8.780 

1940 
1.448.422 

132 
10.998 

205.374 
24 

8.618 

133.390 
12 

11.469 

1950 
2.234.795 

138 
16.224 

359.995 
24 

15.107 

180.354 
sin dato 

15.508 
*La extensión está proporcionada en kilómetros cuadrados. 
**La densidad es en habitantes/kilómetros cuadrados. 

1960 1970 
2.832.133 2.902.969 

138 137 
20.560 21.119 

510.203 584.879 
24 23 

21.410 25.221 

238.336 306.530 
sin dato sin dato 

20.493 26.357 

I Fuente: Aurea C~mmons, "Perfiles de la densidad de la población en el área central de la 
Ciudad de MéxicoM

, en Area Central de la Ciudad de México, México: Sociedad Mexicana de 
G'eografia y Estadística, 1981, p. 95. 

I 

I 3.2.2 Comportamiento de la población durante los años 1980, 1990 Y 1995 
1 

I Fue hasta el año de 1980, cuando por primera vez se tienen datos únicos para la 
delegación en cuanto a población y actividades económicas y no como datos agregados a una 
zona central como se venía manipulando hasta los años 70. 

! Resumiré entonces, el comportamiento de la situación demográfica en la delegación 
durante los períodos r::Ie 1980 a 1990 y de1990 a 1995, extraídos éstos de los Censos de Población 
respectivos. 

1 

I Cuadro 2. Población total en la delegación y en el DF. Años 1980, 1990 Y 1995. 

1980 I % respecto al DF I 1990 I % respecto al DF I 1995 I % respecto al DF 
DF 
V.C. 

8.831.079 100 8.235.744 100 8.489.007 100 
692.896 7,8 519.628 6,3 485.623 5,7 

Fuente: INEGI, Cuaderno estadístico delegacional Venustiano Carranza, 1997, p. 15. 
1 

I . 
I Como puede obselVarse en el Cuadro 2, la población total del DF mantenía un ascenso en 

población -excepto en el año 90· pero esto contrariamente, sucedía en la delegación, la cual 
perdió población y durante los últimos quince años quedó relegada en cuanto a habitantes con 
re'specto al total del DF. Para el año ochenta, su participación porcentual fue de 7.8, y para los 
a~os noventa y noventa y cinco, disminuyó un 6.3% y un 5.7%, respectivamente. 

I Por su parte, los crecimientos porcentuales calculados para estas etapas expresan que la 
delegación entre 1980 y 1990 mantuvo su población en un 2.84%, y para el período 1990 y 1995, 
fue de 1.34%, es decir, aumentó el crecimiento en un quinquenio 1.5%. 

I 
, I 

I 
1 
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. Cuadro 3. Crecimientos porcentuales en la delegación y en el OF. Años 1980, 1990 Y 1995 

I Crecimientos Crecimientos 

I 
80-90 90-95 

'D~is~t~ri~to~F~e~d~e~rn~I~--------~-~O,~7~O~------~O~,~6~O~---
I Venustiano Carranza -2,84 -1,34 
I Fuente: Calculo con base en INEGI, Cuaderno estadístico delegacional Venustiano 
Carranza, 1997, pp. 15 Y 17. 

I 
I Por su parte, el OF aunque en el período 1980 a 1990, decreció en 0.70%116, la población 
~iguió aumentando en el lapso 90 a 95, en un 0.6%, esto es porque la periferia - hacia donde se ha 
ido casi toda la población que habitaba sobre todo en la zona central de la ciudad en los años 
anteriores a 1970- ha crecido significativamente, sobre todo los municipios conurbados. Por su 
parte, la disminución en cuanto a habitantes que sufre la delegación durante los últimos veinticinco 
años (de 1970 a 1995), es para algunos autores117

, un proceso normal de deterioro del centro de la 
Ciudad1tB

• Pues si bien, la delegación cuenta con toda la infraestructura necesaria para satisfacer 
¡as necesidades de su población, ésta ha tenido que salir, ocasionando con ello su 
despoblamiento. Los habitantes que aquí vivían tienen como opción más inmediata, instalarse en 
¡as periferias donde el suelo' es mas barato y en donde también existe la posibilidad de la 
adquisición de una vivienda propia. 

I 
I Teóricamente, las necesidades de los habitantes se traducen en la dotación por parte del 
gobierno de la ciudad de espacios propios para realizar sus funciones respectivas'19. Por ejemplo: 
los estratos de población joven -de entre 5 y 14 años- necesitan satisfacer sus posibilidades de 
socialización en el ambiente, por lo tanto demandarán espacios tales como: equipamiento 
recreativo, instalaciones deportivas, escuelas e incluso centros de salud preventiva y de 
convivencia. Por consiguiente, la población como elemento de la estructura urbana posee su papel 
de agente en el proceso de construcción de su propio medio. Esta situación hipotética supone que 
la delegación cuenta con toda una infraestructura básica para satisfacer las demandas de sus 
habitantes, pero debido al despoblamiento que se registra en ella, existe una subutilización del 
mismo por parte de la población, sobre todo de los grupos más representativos. Asi pues, 
presentaré aquí los grupos de edades mas característicos que integran la delegación en los últimos 
~uince años. 

3.2.2.1 Comparación entre los grupos de edades. Años 1980, 1990 Y 1995 

I Los grupos de edades pueden expresar - dentro del fador demográfico- en la estructura 
urbana de la delegación, las relaciones existentes entre la vida laboral, económica o social de la 
población total, ya que ésta es un agente en constante cambio y evolución. La siguiente tabla 
muestra como fue el comportamiento de este conjunto de personas. , 
i 

jl¡¡ Esla situación se explica porque cxistió una sobre estimación de los datos proporcionados en el Censo de 
Población de 1980. 
llli Véase a Bradburt, Downls y Sniall citados en el Capítulo I de este trabajo. 
111M Ya que adem;ís sc registra simultáneamente, el avance de las áreas comerciales y de servicios. 
~ocaliz.;,lndosc éstas en la periferia donde cxiste una demanda potencial. El comcrcio y los servicios 
locali:wdos en estas zonas satisfacen las necesidades de la población, sin que ésta lenga quc recurrir 
tOrLosamente a la zOlla céntrica. 
1
1
19 En cuanto a centros asistenciales, la delegación cuenta con más de treinta, pero este aspecto se retomará ell 

el análisis posterior del uso del suelo correspondiente al IV capítulo de esta investigación. 
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Cuadro 4. Comparación de grupos por edades para los años 1980, 1990 Y 1995 

1980 % 1990 % 1995 % 
Edades Subtotales 1980 Subtotales 1990 Subtotales 1995 
0-4 61.774 11,61 50.746 9,77 42.083 8,66 
5-14 165.565 23,90 100.640 19,42 65.954 17,72 
15-29 225.069 32,50 165.606 31,93 144.552 29,61 
30-64 190.256 27,47 171.410 33,01 160.022 37,12 
>65 29.961 4,33 30.461 5,67 32.359 6,67 
Totales 692.685 100 519.263 100 484.970 100 

Fuente: elaboración basada en INEGI. Anuario Estadistica Venustiano Carranza 1997. 

El grupo de 0·4 años en la delegaci.án fue en el año de 1995, 39 mil 691 menos que en el 
año de 1980; en este mismo lapso el grupo de mayores de 65 años aumentó 2 mil 378 individuos, 
lo que ocasionó un cambio en quince años de las necesidades de la población con respecto al 
equipamiento, ya que ahora se requiere satisfacer a los grupos de mayor edad y las guarderías o 
escuelas de educación básica tendrán por consiguiente, más espacios que antes. 

I 
I La población joven por su parte, se integra a la productiva (15·29 años) y la madura (30·64 

años) se envejece. Véase en la tabla que el único grupo de personas que mantiene un creciniiento 
es el de mayores de 65 años, pues de 29 mil 981 individuos en 1980, pasó a 32 mil·359 en 1995 
(según el Conteo de Población), es decir, 1.2% más (ver tabla 5). 

i Tabla·5. Crecimientos en los grupos de población en la delegación. Años 1980, 1990 Y 
1995 

I 

I Edades Tasa de crecimiento 80-90 Tasa de crecimiento 90-95 
O~4 -4.7 -3.7 
5"14 -4.8 -3.1 
15-29 -3.0 -2.7 
30-64 -1.0 1.0 
>65 0.2 1.2 
Totales -2.8 -1.4 
Fuente: cálculo con base en los datos de INEGI, Anuario Estadístico Venustiano Carranza 1997. 

t Por otra parte y en lo concerniente a los crecimientos en los grupos de población en esla 
delegación tenemos que, en tan sólo un quinquenio (de 1990·1995), el crecimiento tolal de la 
población por estratos decreció 1.4%, es decir, la mitad de lo que ocurriá para el decenio 1980 a 
1990. Esta tendencia se aprecia mejor en la Gráfica 1 que resume toda la información por grupos 
de edades, en la cual se advierte que, los únicos grupos con tasas positivas en crecimiento fueron: 
30·64 años y el de mayores de 65 años, lo que indica una clara tendencia a la disminución de los 
estratos jóvenes en la delegación, lo que traería nuevas necesidades en cuanto a equipamiento. 

I Antes quiero aclarar que, el motivo principal por el cual no presento cuadros referentes a 
los grupos de edades diferenciados en sexo (pirámides de edades), es porque es suficiente con 
presentar aquí un cuadro que sintetiza toda la dinámica de la población en quince años (80-95). I . 

I 
I 

I 
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Gráfica 1. Comparación por grupos de edades. Años 1980, 1990 Y 1995 

I 
Edades 
(1) 0-. 
(2) 5-1' 
'(3) 15-29 
'(4) 30-64 
(5) >65 

1980 
Subtotales 

81.774 
165.585 
225.089 
190.256 
29.981 

1990 
Subtotales 

50.746 
100.840 
165.806 
171.410 
30.461 

1995 
Subtotales 

42.083 
85.954 
144.552 
180.022 
32.359 

Crecimientos 
80-90 
-4,7 
-4,8 
-3,0 
-1,0 
0,2 

250.000 .,------------------. 

200.000 +--------1 

Crecimientos 
90-95 
-3,7 
-3,1 
-2,7 
1,0 
1.2 

150.000 -/------1 

100.000 +-----1 

o 1980 Subtotales 

1m 1990 Subtotales 

~ 1995 Subtotales 

50.000 

o 
2 3 4 5 

Grupos de edades: 1=0-4; 2=5-14; 3=15-29; 4=30-64; 5=>65 

, 
I 
Fuente: elaboración basada en datos de INEGI, Anuario Estadistica Venustiano Carranza 1997. 

3.2.2.3 Población ocupada en la delegación según situación en el trabajo 

Estos datos se extrajeron únicamente de los Censos de población de los años 1980 y 
1990, ya que para el año 1995 no existen cifras. Así que, la población ocupada en la delegación 
durante el año de 1980 fue de 261 mil 736 personas y para el año de 1990, la población ocupada 
fue de 165 mil 595. Esta disminución se aprecia en la Tabla 6, la cual expresa la situación durante 
~se decenio. 

Tabla 6. Población ocupada según situación en el trabajo años 1980 y 1990 

I Población ocupada 1980 % 1980 1990 % 1990 
Empleado o peón 160,543 61.33 141,870 76.44 
F?atrón o em resario 12,180 4.65 4,016 2.16 
TrabaJa Dar su cuenta 29,919 11.43 34,880 18.80 
Traba'o no remunerado 10,160 3.89 1,002 0.54 
No especificado 48,934 18.70 3,827 2.06 
Total 261,736 100.00 185,595 100.00 

I Fuente: INEGI, Anuario Estadístico Venustiano Carranza. 1997, p. 81. 

I La caída más representativa fue en la porción de empresario, pues en 1980 había 12 mil 
180 individuos, para 1990, la cifra disminuyó a 4 mi116 personas, es decir, 8 mil 164 menos. Esta 
parte en 1980, representaba el 4.65% del total de la población activa, por lo que, en 1990. se 
redujo a 2.16%, menos de la mitad de lo que era en 80. Este indicador muestra también, la 
tendencia de las profundas crisis que golpearon al país después del ~boom" petrolero de 1980. En 
ese año con la devaluación de la moneda, se disminuyó la inversión privada a pesar de la 

I , 



I 

CAPiTULO 111. FACTORES DETERMINANTES EN El 

USO DEL SUELO EN VENUSTIANO CARRANZA 

i,mportancia que se le da a la producción industrial como elemento de la urbanización capitalista, 
cuyo objetivo más importante es la maximización de la tasa de ganancia. El desempleo por su 
parte, se tradujo en una disminución de la participación de los trabajadores, ya que en 1980, la 
población de empleados o peones era 160 mil 543 personas, ésta se redujo a 141 mil 870, es 
~ecir, 18 mil 673 menos en 1990. Lo que obligó a que muchos se autoemplearan y se comenzara 
la década de los 90, con 34 mil 880 personas. Lo cual, es fácil advertirlo, ya que después de las 
políticas económicas neoliberales, observamos en todas las colonias hay pequeños negocios 

!daPlad::::::~:~:~::~~:::::s:: a:::n:::~~:~~~Sú~~~sd:~~nSc:Oa:~~S dgeOI~Wdelegaci6n. 
~demás de que, no se puede hablar propiamente de un único factor económico como tal, sino que, 
para la estructura urbana todos los fadores actúan de manera diferente. Ya he citado el histórico, 
el demográfico y toca en este momento al económico, tomando como base fuentes oficiales como 
son los censos económicos dellNEGI. . 

I 3.3.1 Ingresos 
I Respecto a los ingresos que percibió la población ocupada en 1990121

, el 21.31 % de la 
misma, percibió menos de un salario mínimo mensual; el 48.29% recibió de uno a dos salarios 
mínimos mensuales y el restante 30.40% percibió de dos a cinco salarios mínimos mensuales. 

I Este comportamiento advierte que, la mayor parte de la población ocupada en la 
demarcación recibe mensualmente de uno a dos salarios mínimos, cuyo poder adquisitivo se ha 
deteriorado y con ello su situación económica. Sin embargo, el 30.40% mantiene un nivel 
socioeconómico importante, pero que no deja de ser insuficiente ante el constante detrimento del 
p'oder adquisitivo, tal es el grave caso del 21.31 % de la población que tiene únicamente un salario 
mínimo mensual para sobrevivir. Por su parte, este resquebrajamiento en la economía familiar se 
advierte en la instalación de locales adaptados en las viviendas de la mayoría de las colonias que 
conforman la delegación, cuyo objetivo principal es ayudar a elevar ínfimamente los ingresos 
~.- . 

3.3.2 Las actividades económicas 

Para el análisis económico de la delegación Venustiano Carranza, he tomado los censos 
de las actividades tanto industriales como de comercio y servicios para los años 1988 y 1993. 
A'unque aclaro, estas funciones dan el contexto social y económico122

, pues para efectos de 
estructura urbana, la espacialización es difícil reconocerla en campo como se verá en el Capítulo 
I'{ de· este estudio. 

A continuación se presentan las variables más importantes para el contexto de la 
estructura urbana. 

121 Aquí seria interesante saber entonces, cuántas mujeres y niIlos ingresaron a este subsector, ya que de nada 
si~'c saber cuantas mujeres y hombres componen los grupos de edad, sino que por el contrario, los grupos de 
edad sin importar seio .. se adhieren cada día a la chmdestinidad. la que tanto recriminan los tecnócnllas de 
H:icienda. 
1~\ XI Censo de Población r Vivienda, t 990. "1 Al ;gual que cou lo, d,,,o, demográfico, relomado, en e"o, apartado,. 

I 
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Durante 1988, el numero total de establecimientos comerciales (que no necesariamente 
coincidirá con el numero de espacios en la delegación)12~ fue de 15 mil 572, mientras que para en 
año 1993, fue de 19 ml[ 253, es decir, 3 ml[ 681 nuevos establecimientos en cinco años (4.34% de 
crecimiento). 

Tabla 7. Numero de establecimientos de comercio en la delegación en 1988 y 1993 

Número de establecimientos 
1988 1993 

V.C. 

Crecimiento 
88-93 

Comercio 15.572 19.253 4,34 
Fuente: elaboración basada en 'datos de INEGI, Anuario Estadístico Venustiano Carranza 

1997. pp 92-93. 

Por otra parte, la población ocupada expresa el marco laboral de la delegación en este 
quinquenio. 

Tabla 8. Población ocupada en comercio en la delegación en 1988 y 1993 

Población ocupada 
1988 1993 

V.C. 

Crecimiento 
88-93 

Comercio 31.569 39.398 4,53 
Fuente: elaboración basada en datos de INEGI, Anuario Estadistico Venustiano Carranza 

1997, pp. 92-93. 

Como puede apreciarse, ,en cinco años la población ocupada en comercio creció 4.53%. 
Recuérdese además, que las fechas coinciden perfectamente con el sexenio de la "modernización" 
en todos los ámbitos de la vida nacional. Por ello, no es sorprendente ver que el crecimiento haya 
sido notable en este sector en la delegación. 

En el ámbito del DF, la delegación participó en 1988 y en 1993 con 7.26% y 6.94%, 
respectivamente. Es decir, para el año de 1993 el porcentaje en este rubro descendió 0.32%. 

Tabla 9. Participación de la actividad comercial de la delegación en el OF. 1988 Y 1993 

DF 
V.C. 

Población 
1988 1993 
434.862 567.855 

31.569 39.398 

Participación 
V.C. 88 V.C. 93 

100 100 
7,26 6,94 

; Fuente: elaboración basada en datos de INEGI, Anuario Estadístico Venustiano Carranza 

1

1997, pp. 92-93 para la delegación y para los datos del DF, datos de los Censos comerciales X y 
Xl de los años 1989 y 1993, pp. 27-29 Y 123-125, respectivamente. 

I 
Aunque la participación en población ocupada de la delegación' con respecto al total del OF 

disminuyó en 1993, el sector en general tuvo un incremento tanto en numero de establecimientos 
como en población ocupada en el interior de la delegación durante el periodo de 1988 a 1993, 
como se verá a continuación de manera más desagregada. 

123 Es decir, el número de establecimientos comerciales proporcionados por los censos no coincide con el que 
I se advirtió en campo, rOl que de acuerdo a los criterios del levantamiento. muchos de ellos no emn 

1 

represenlativos en las manzanas y por lo tanto, quedaron segregados en cuanto a espacio ocupado (uso del 
suelo). . 

I 
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Tabla 10. Subsectores en comercio en Venustiano Carranza, 1988 y 1993 

I Crecimientos 

Subsectores Establecimientos Población ocupada Establecimientos .pob. ocupada 

I 1988 1993 1988 1993 86-93 88-93 
Comert;oo 111 por mayor 

eomekio al por menor 

420 
15.152 
15.572 

555 
18.698 
19,253 

3.624 
27.745 
31.569 

5.371 
34.027 
39,398 

5,73 7,03 
4,30 4,17 

Total 4,34 4,53 

Fuente' elaboración basada en datos de INEGI, Anuario Estadístico Venustiano Carranza 

93'1 . 
1997, pp. 92-

Como se pudo ver en la tabla 10, el comercio al por menor es el que mas representatividad 
tiene en la delegación, aunque el subsector al por mayor fue el que mas crecimiento tuvo en 
cuanto a número de establecimientos y en 'población ocupada para el periodo de 1988 a 1993, lo 
que hace pensar en una posible inversión sobre todo en las áreas de comercio como lo son La 
Merced y Jamaica y sus zonas adyacentes, lo que no necesariamente implica la falta de otras 
inversiones en el resto del territorio de la demarcación. 

3.3.2.2 Industria manufacturera 

En cuanto a industria, los datos tomados sólo consideran a la industria manufacturera, ya 
que la industria extractiva no es de gran representatividad en la demarcación. 

I 
Tabla 11. Número de establecimientos industriales en la delegación. Años 1988 y 1993 

Número de establecimientos 
1988 1993 

v,c, 

Crecimiento 
88-93 

Industria 1.762 2.214 4,67 
Fuente: elaboración basada en datos de INEGI, Anuario Estadístico Venustiano Carranza 

1997, p. 92. 

I Durante el· período de 1988 a 1993, el número de establecimientos industriales 
manufactureros creció en un número de 452, o sea, 4.67%. 

I Por su parte, la población ocupada en este sector disminuyó de 25 mil 073 trabajadores en 
1988, a 24 mil 586 personas en 1993. Por lo tanto, el crecimiento fue negativo en un 0.39%. 

I Tabla 12. Población ocupada en industria manufacturera en la delegación. Años 1988 y 

1
1

993 __ v-;:-____ ....;c;,;;P,;;o_b_la_C_i_6_"_O_C_"_p_a.,;d"a,;;,;; ____ c_'_e:,c:,im..;i,;;e_"_to_ 
1988 1993 88-93 

! V.C. 

I 

Industria 25.073 24.586 -0,39 
Fuente: elaboración basada en datos de INEGI, Anuario Estadístico Venustiano Carranza 

1997, p. 92. 

I Este decremento en población ocupada parece contradictorio, porque en número de 
establecimientos, el crecimiento para este mismo período fue de 4.6%. 

I ~n 1988, en el ámbito del DF, la población ocupada de la delegación participó 
pprcentualmente con 5.02% y para el año 1993, esta cifra disminuyó 0.11 %, es decir, 4.91 % (ver 

I 

I 

I 
7(, 

I 
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siguiente tabla). Todo lo anterior se explica por la conversión en la industria ~ntroducción de 
avances tecnológicos), lo que requiere cada vez menos empleados y más gente capacitada. 

Tabla 13. Porcentaje de participación de la delegación en industria manufacturera en el DF. 
Años 1988 y 1993 

Población Participación 
1988 1993 V.C.88 V.C. 93 

I DF 499.791 500.742 100 100 

I 
V.C. 25.073 24.586 5,02 4,91 

Fuente. elaboración basada en datos de INEGI, Anuario Estadístico Venustiano Carranza 

1

, 1997, P 92, para la delegación y para los datos del DF, dalas de los Censos· industriales XIII y XIV 
de los años 1989 y 1994, pp 141·144 Y 45·60, respectivamente. 

Con base en la Tabla 14, se advierte que el subsector con mayor crecimiento fue el de 
papel y producción de papel, imprentas y editoriales, tanto en número de establecimientos como en 
población ocupada, ya que por su lógica de localización, este tipo de industria no necesariamente 
requiere de locales ex profesos, por lo que en la delegación su emplazamiento se lleva a cabo sin 
problemas de espacio e incluso se localiza en la zona centro. Por otra parte, es también importante 
ver la conversión industrial referida anteriormente, pues en número de empleados en todos los 

I

subsecto.res tienen crecimientos menores al 15%, e incluso éstos se presentan en tasas negativas. 

Tabla 14. Subseclores en industria 

I Establecimientos Pobo Ocupada Crecimientos 
I Subsectores Establecimientos Pobo ocupada 
I 1988 1993 1988 1993 88·93 88·93 
~rod.alíment.bebida"Ylabaca 549 567 5.463 4.967 

~~~~I::~:'I:r:::;a~~:~!=madera ~~ ~~ 7.: 7.: 
~apel y producción de papel, mprenlas y edíloriales 186 314 2.254 2.623 
~ustanciasqu¡mic:as,pnxluct.derivadosdelpelróleo 98 134 1.n1 1.892 
Productos minerales no metálicos 17 734 924 
I~lr.ilrias melálicas básic:a,. 30 610 192 

0.65 
8.57 
1,92 

11.04 
6,46 

P,roduc. metá~oos, maquinaria y equipo muste. 286 348 5.n5 5.125 4,00 

OIras industrias manufacturera,. 23 33 329 603 7,49 
Total 1.762 2214' 25.073 24.586 4,67 

·1,89 
0,47 

-1,48 
3.08 
1.33 
4,71 

-20.64 
-2,36 
12.88 
.0.39 

fTuente: elaboración basada en datos de INEGI, Anuario Estadístico Venustiano Carranza 1997. p. 
92. 

-Este dato no coincide con la suma total aritmética para el año 1993, por lo que únicamente se ha 

tTdO el d:~o;a~ ::::i:: presentado en la fuente respectiva. 

I Este sector es el más representativo, pues posee el mayor crecimiento en número de 
lestablecimientos y población ocupada en la delegación, 

1 Tabla 15. Número de establecimientos en servicios en la delegación. Años 1988 y 1993 

i Número de establecimientos 
1988 1993 

V.C. 

Crecimiento 
88-93 

Servicios 5.665 8.100 7,34 
Fuente: elaboración basada en datos de INEGr, Anuario Estadistica Venustiano Carranza 

~ 997. pp, 92·94. 

I 
I 
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En cuanto al número de establecimientos, ei mayor crecimiento fue 
(7.33%), superior al 4.67% que presentó la industria y al 4.34% del comercio. 

para los servicios 

I 
I 

Por otra parte, la población ocupada en servicios también creció en este quinquenio. 

Tabla 16. Población ocupada en servicios en la delegación. 1988 y 1993 

Población ocupada 
1988 1993 

V.C. 

Crecimiento 
88-93 

Servicios 22.248 35.320 9,68 
Fuente: elaboración basada en datos de INEG1, Anuario Estadístico V e 1997, pp. 92-94. 

I El crecimiento fue de 9.68%, también superior al de.4.53% del comercio y muy por encima 
de la tasa negativa registrada para la industria de 0.39%. 

I En cuanto a la participación de la población ocupada respecto al total del OF en selVicios, 
ésta aumentó de 1988 a 1993, un 0.15%. 

i Tabla 17. Porcentaje de participación de la delegación en selVicios en el OF. Años 1988 y 
1993 

DF 
V.C. 

Población 
1988 1993 
444.955. 686.456 

22.248 35.320 

Participación 
V.C. 88 V.C.93 

100 100 
5,00 5,15 

Fuente: elaboración basada en datos de INEGI, Anuario Estadístico Venustiano Carranza 
1997, pp. 92-94 para la delegación y para los del DF, datos de los Censos de selVjcios X,Y..K! de 
los años 1989 y 1993, pp. 108-109 Y 155-166, respectivamente. 

I Lo anterior p~ede constatarse, ya que los subsectores con mayor crecimiento fueron los 
relacionados a alquiler de bienes e inmuebles, [os relacionados con la agrtcuftura, construcción, 
ganadería, transporte y comercio, y los de alquiler y administración de bienes e inmuebles tanto en 
n'ümero de establecimientos como en población ocupada. 
I 
i Tabla 18.Subsectores en selVicios 

$ubsectores 

bienes e imueb. 

. de bien9 e inmuebles 35 62 174 304 11.81 
inmuebles 38 128 275 674 19,64 

.méd. 677 1000 2369 3057 5.23 
1968 3206 6517 10925 10.89 

, culturales, recreativos y dapor. 79 123 418 15.92 
especializados y personales 962 1330 12,82 

1824 2030 2,52 
lransp. y comerc. 11.56 

78 



CAPiTULO 111. FACTORES DETERMINANTES EN El 

USO DEL SUELO EN VENUSTlANO CARRANZA 

I 3.4 Consideraciones finales a los factores histórico, poHtico, económico y social 

! Como se advirtió anteriormente, en 1990, en el área en estudio, el 69.6% de la población 

I
Percibió en 1990, de uno a dos salarios mínimos mensuales, lo que repercute directamente en la 
estructura urbana, pues al existir un ingreso tan bajo, el deterioro económico se hace presente en 

I

la delegación, por lo tanto, la desinversión en la vivienda no es la excepción. 

En lo que concierne al comercio, esta es una actividad importante, pues de 1988 a 1993, 
creció 4.53%1 en población ocupada y 4.34% en número de establecimientos. Lo anlerior se verificó 
en campo (como se verá en el Capítulo IV), y en lo que respecta a la única área con comercio 
regional de la demarcación: La Merced, ésta ha perdido en los últimos años, su hegemonía de 
proveedora al mayoreo, y cada vez más se percibe su deterioro en la función comercio-regional. 

Por su parte, la industria advierte la conversión de ésta, pues existen cada· vez más 
establecimientos, pero a su vez, menos población ocupada en este sector. Lo anterior expresa que 
la industria cada día introduce innovaciones tecnológicas, por lo que gradualmente necesita menos 
de mano de obra. 

Los servicios es el sector con el mayor desarrollo en la delegación, pues de 1988 a 1993, 
creció 9.68% en población ocupada y 7.34% en establecimientos. lo anterior expresa que es este 
subsector el más importante en cuanto a generación de nuevos empleos y el de mayor impulso en 
la delegación. Su distribución espacial se verá en el Capítulo IV. 

En lo que se refiere a los factores histórico y político, ambos se complementan y las 
relaciones sociales descritas en la delegación provocan la construcción de la misma. 

1

I 
Por último, es importante expresar que todas las relaciones sociales (culturales), históricas, 

económicas y políticas se reúnen en la configuración urbana del área de Venustiano Carranza. 

I

cada uno de los elementos aquí analizados proviene del ~d¡scurso oficialH

, y por ende, no es fácil 
conformar una especie de síntesis analitica que conlleve todos los principios suficientes para 
realizar un estudio sistemátic0124 de este ~discurso oficial-125

• Desde luego, existirán otros puntos 
de vista nunca por nosotros considerados, como son el fenomenológico o el historiográfico 

l

argumentativo. Nuestra visión corre a cargo de ideas preconcebidas126
, pero nunca se interiorizan, 

nunca tampoco se observa al otro, es decir, al que constituye las mayorías, la ente, el pueblo, los 
habitantes quienes hacen posibles todas las relaciones dialécticas del espaCio

g7. Pero aclaro que, 
'el espacio no existe como tal sino se dan las relaciones e interrelaciones necesarias para la 
:comunicación, el diálogo, el entendimiento, el reconocimiento de que existe el otro como ente y 
que, siempre estará allí, aun cuando el discurso oficial no quiera verlo ni mucho menos enten?erJo. 

3.5 La accesibilidad 

I Como ya lo cité en el Capitula I de esta investigación, la accesibilidad se traduce en una 
facilidad de contacto de un área o región con los demás elementos que interactúan en un sistema. 
IAsí pues, tenemos que la delegación Venustiano Carranza posee el tercer mejor indice de 
I , 
it~~ Que no caiga en abermciones. Véase Ana Maria Dur.in r Ma. Concepción Huerta Trujillo. ··C:ullbios de 
lUSOS del suelo y despoblamicnto en la Colonia Roma". en El Cotidiano, número 57, agosto-seplicmbre. 199), 
fP. 73-77. 
115 Véase a Carlós Garrocho en '·(.Decadencia de la Ciudad de México? De los problemas de la ciudad central 
11 10$ problemas en la ciudad centr:.ll"· en Viviend<t,yol. 5, número 1, cnero-abril, 1994, pp. 7-JO. 

'Il~(, Daniel Hiemaux Nicohis, "La economía de la Ciudad dc México: hacia .una nueva agcnda", cn Economía 
Informa, número 258,jllliio, 1997, pp. 15-24. r·' Vé,lse Norman Edlmdo Asund Sanen y Marco Anlonio Rocha S:ínchez.. ··EI desarrollo sustentable: 
equilibrio necesario enlre economía \' espacio cn América Latina v cn la Ciudad de México'·. cn Economía 
'Inrorma número 253, diciembre 1996 -cnero 1997, pp. 92-IOJ .. 

i ftltJ'- n:~~ '''' -
I J.'" '. . D\lUlltCl 
I sml {t \.Á 
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ICOnectividad en el ámbito de las delegaciones que conforman el DF, el cual fue calculado con base 
len 'Ia fórmula siguiente: grado de conectividad = perímetro del territoriol numero de vías que lo 
latraviesan. 126 

I . 
I Este índice dio por resultado la siguiente tabla calculada para todas las delegaciones del 
DF, con base en las superficies y números de vías existentes en 1997.129 

I Tabla 19. índíce de conectividad para cada delegación en el OF 
I 
I Delegación Grado de conectividad 
11. Benito Juárez 0.6321 
12. lztacalco 1.205 
I 3. Venustiano Carranza 1.332 
14. Cuauhtémoc 1.35 
15. Azca otzalco 1.752 
16. Coyoacán 1.955 
1 7. Miguel Hidalgo 2.109 
18. Gustavo A. Madero 3.464 
19.1ztapala a 4.602 
i1 O. Alvaro Obregón 5.146 
111. Xochímilco 6.953 
,12. Tláhuac 9.176 
i13. Cua'imaloa 10.116 
114. Magdalena Contreras 10.765 
115. Tlaloan 13.663 
116. Mil a Alta 47.291 .. 
I Fuente. elaboraclon propIa con base en datos de INEGI, Cuadernos Estadlstlcos 
pelegacionales 1997. 

I . Únicamente la delegación Venustiano Carranza (1.332), como puede advertirse, es 
superada en cuanto a mejor ~ado de conectividad o accesibilidad por las delegaciones Benito 
~uárez e Iztacalco con 0.8321. y 1.205, respectivamente. 

I En lo que concierne a la delegación y su grada de conectividad, puedo expresar que, fue 
precisamente su accesibilidad el principal detonante en la expansión urbana de la misma en este 
siglo, pues sin el numero de vialidades que la cruzan no hubiera sido posible el rápido crecimiento 
'y la ocupación total de su área correspondiente. 
I 

I La delegación cuenta con más de 25 puntos de salida e interconexión con las delegaciones 
vecinas (ver Apéndice 3 y Mapa 3 ·Conectividad Venustiano Carranza"). Posee además, más de 
i12.5 vias principales (entre vías de acceso controlado, ejes viales y red de vialidades secundarias) 
que la comunican con el resto de la ciudad. En lo que se refiere a vialidad primaria, la delegación 

I 

l=~ Jorge Echcmcndía Castro y Sara (!ltenan Pérei'_ "Amílisis territori<ll del ¡lsegUf<Hlli(!lIto de la red de 
transporte cn Cuba" en Ciencias de la Tieml \. del Espacio nÚmcro 17. 1990. pp. 11"-115. Vé~lse tmnbién a 
!oseph BUllcr, Gcogmfia EconÓmiC<l. Aspectos espaciales y ecológicos dc la aCli"id;ld económica. México: 
Limusa. 19RG. pp. 346-347. . 
i ~'.I Dalos tomados de lNEGI, Cuademos Estadísticos Delegacionalcs 1997. 
¡JO Es dccir. mcnor a 1. La ib'ualdad a I expresa quc. hay por lo mcnos una \'Ía principal por cada kilómetro 
CLIadmdo. Véasc a Julio Garda Coll,. Apuntes de diseI10 de los asentamicntos humanos. ~Iéxico: Uni"crsidad 
AutÓIIOIll<l Mctropolilan<l Xochimilco. 1993. p. 22. quicn dice que. cn el C'<lSO de las ciudades IlIcdi,\s (elllrc 
'100.000 y 1.000.000 de habitantes). las "ialimldes primanas pueden cslar scparadas aproximadamcnte a e.lda 
kilómctro pam pcnnilir un lr.ínsito Ouido y. al mismo ticmpo. gCllemr esp:lcios COII dis¡int.ls mczclas de 
h"ienda \' tmbajo. sin movimicntos de paso. I -
I 

¡ w 
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I
cuenta co~ 60.26 kilómetros, 
Venustiano Carranza, 19981. 

es decir, el 9.96% del t.otal del DF (ver Mapa 4 ""Red vial en 

I 
I 

Tabla 20. Vialidad primaria de la delegación 

Vialidad primaria 1997(km) Porcentaje de participación en 1997 (km) 
DF 604,94 100 

I 
V.C. 60,26 9,96 

Fuente: cálculo con base en datos proporcionados por la página del Gobierno del Distrito Federal 
len Internet, www.df.gob.mx. año 1998. 

i . Además, debemos recordar que existe en la delegación la principal via radial de acceso al 
¡DF por el lado oriente: la ~venida Ignacio Zaragoza131

, la cual junto con las 2 lineas del tren urbano 
,y sus 6 estaciones dispuestas a lo largo de ésta 132 movilizan a la población de las zonas dormitorio 
'del oriente de la Zona Metropolitana hacia el centro de la ciudad, siendo de este modo, el espacio 
'delegacional zona de intercambio, de transferencia y comunicación. 

3.6 El entorno 

Son todas las características físicas y ambientales del medio que rodea y habita la 
sociedad, pero es precisamente, ella misma la que moldea su hábitat. Por lo tanto, en la 
delegación, el medio que circunda a la población puede en algún momento del desarrollo de su 
'espaCiO ~determinar" las condiciones de vida del área. Por ejemplo y como ya lo cité anterionnente, 
'en un tiempo [a delegación carecía de un valor de uso por las condiciones en que se encontraba el 
territorio: el cual era inundable y salitroso. Después con la desecación del lago de Texcoco, se 
originaron grandes espacios vacios y carentes de servicios, los cuales rápidamente ingresaron al 
mercado inmobiliario con base en la especulación de los años veinte. Hoy, las condiciones del 
entorno de la delegación han cambiado significativamente. Los problemas de contaminación133

, los 
abastecimientos ineficientes de los servicios más elementales como son el agua potable, la luz e 
incluso la seguridad pública forman una parte del hábitat de la delegación. Además, como espacio 
central, la delegación durante las últimas décadas ha sufrido los procesos de deterioro tanto físico 
como económico. Las zonas más céntricas - como La Merced l34

, la colonias Morelos, Merced 

I 
13

) y su nodo principal Pantitlán. Por su .parte, esta a"enida es la más importante regionalmente, ya que 
comunica a la Ciudad de México con los estados de Puebla y Tlaxcala. 
\32 Líneas 1 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo. 
1133 En el mes de julio de 1996, "Diagnóstico ambiental sobre la Ciudad de México por la Comisión· de 
rrcscrvación del Medio r Protección de la Asamblea del DF", en Economia Metropolitana. \'01. 7. número 
41, p. 1, reportaba la siguiente situación del problema de la conlaminaeión atmosférica y la calidad del aire 
en la delegación: la zona centro de la delegación reporta como principales agentes contaminanles óxidos de 
carbono, bióxido de azufre, partículas menores a 10 micrómetros, monóxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno. 
ácido sulfídrico y ozono. Gran parte de esta gama de contaminantes son producto de emisiones generadas por 
9peraciones de "uelo en el Aeropuerto y de los hidrocarburos que utilizan los aviones. Adcmás, esta 
delegación presentó el mayor número de excedencias por un día en los IrvtECAS de OZOllO (297 días). Tres 
Illeses después pero de 1998, el delegado en Venustiano C.'mama -Rarrión Sosamontes- en su infontle 
trimestral (Delegación Venllstiano Carranza, Infome Trimestral de Labores, 29 de octubre de 1998, p. 1) 
r'.ccalcaba que: "la delegación no ha descuidado ni abandonarn los programas de carácter penllanente ... ". es 
decir, el bienestar social, la ejecución de todos los planes que beneficien y prolejan a la población. En este 
caso, la lucha contm la contaminación. Quien esté libre de culpa, que lance la primera piedra. 
Ir4 Sin embargo, Graciela Garay, oo. cit., p. 68, nos dice que los problemas de mayor incidencia en el 
deterioro del barrio de La Merced son el Proyecto del Templo Mayor, las obras de remodelación realizadas en 
el Centro Histórico y la crisis económica nacional de los rulos ochenta. además de los de lransfonl1ación del 
barrio por la centralidad, es decir. el desplazamiento de las 7.o1l.1S industriales, la lerciarización del espacio 
central, el despoblamiento acelemdo, la degradación física, el congestionamiento y contaminación de los 
espacios abiertos. Ahora hay que expresar - y nada que objetar- que estos mismos problemas fueron descritos 

I 
SI 
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Balbuena y otras- han tenido en forma concreta un acelerado proceso de subutilización de todas 
sus funciones, tanto la de comercio como la de habitación. El problema no es únicamente en una 
escala local, sino que, por el contrario, es un conjunto de consecuencias de tipo macroeconómicas 
que se reflejan en todo el país tanto en áreas urbanas como en rurales. 

I No obstante y como lo expresa Garza l35
: es posible que la inversión se vuelque a nuevas 

inversiones en maleria de infraestructura, tr!'lnsporte y equipamientos que favorezcan al DF en las 
areas más rezagadas. Pero estas inversiones han sido coartadas. En materia de seguridad, las 
ihversiones son insuficientes para atender a mas 8.5 millones de habitantes en el DF y a 485 mil 
623 habitantes (1995) en la delegación. 

I El año pasado circuló un artículo en una "conocida" revista de corte oficialista e incluso 
amarillista136

, el cual reunla a las colonias más peligrosas de la ciudad, dentro de aquellas se 
encontraban 3 colonias de la delegación: Jardín Balbuena, Moctezuma, y Morelos137

, lo cual, no se 
puede negar que sean peligrosas al igual que todo el resto de la ciudad, pero esta "peligrosidad" e 
h1seguridad pública no es causa sino consecuencia de una política económica neoliberal que ha 
empobrecido a más de la mitad de los habitantes de este país. 

I Pero lo más importante que hay que remarcar es que, los efectos del entorno socialmente 
construido, repercuten inmediatamente en la estructura urbana en su factor más importante: la 
población, pues ésta tiene que optar si decide quedarse o emigrar a zonas que en la medida de 
s'us posibitidades -económicas, sociales e induso culturales- se lo permitan, 
I 
! 3.7 La disposición de la vivienda 

¡ Este apartado tiene como fin únicamente enmarcar el problema de la disposición de la 
vivienda en la delegación. Esto servirá a su vez, como un antecedente y marco contextual sobre 
esta problemática en la estructura urbana de la demarcación política. Por lo tanto, no intentaré 
analizar el problema, sino que, únicamente lo expondré como una parte del diagnóstico dado hasta 
aquí de todos los factores que llevan a cabo la construcción del espacio en esta porción de la 
Ciudad de México. 

I Ei total de viviendas particulares habitadas en la delegación durante los años de 1980. 
1990 Y 1995 presentó la siguiente situación: 

I 

I Tabla 21. Vlviendas particulares ocupadas y promedio de ocupantes (1995) en el DF y en 
la delegación. Años 1980, 1990 Y 1995 
I 

1980 % 1990 % 1995 % Promedio 
respecto respecto respecto de 

a1DF alOF alDF ocupantes 
en 1995 

Venustiano 625,787 7.85 517,546 
Carranza 

6.34 485,459 5.74 4.1 

Total del OF 7 971 814 100 8163961 100 8459092 100 4.2 
Fuente. datos proporcionados en la página del ,?oblerno del Dlstnto Federal en Internet, 
wWw.df.gob.mx. año 1998. 

I . 

en
l 
el año de 1992, y hoyes 1998 con nuevos recortes al presupuesto del Gobierno del DF por parte del Poder 

Legislativo, queda entonces la pregunta: ¿qué pasará entollces? 
1351 Gustavo Gana, op.cil., p. 19-41. 
1361 Esta misma inforntación apareció lambién publicada por Humberto Huerta Mirclcs y David Casco SO~l. 
"El hampa, dueña del DF", en Quehacer político número 87:5, 13 dejwtio de 1998, pp.15-17. 
1311 Época, "Además de todo, el DF, una pesada herencia" en Época, numero 313, México, 2 de junio, 1997. 
p.? 
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En 1980, el número de viviendas particulares en la delegación representaba el 7.85% del 
total del OF; en 1995 la cifra descendió a 5.74%, es decir, 2.11 % menos. Esta situación refuerza el 
hecho del despoblamiento que ha sufrido la delegación es consecuencia de la fuerte presión al 
cambio de los usos habitacionales por los usos comerciales y de servicios. Ademas de que, la 
media en ocupantes de las viviendas particulares en la delegación es muy cercana a la media del 
I total en el OF, aunque representen respectivamente dos universos muy distintos. 

I por su parte, otro parámetro importante en este rubro son las viviendas en renta en la 

I 
delegación. Esto nos expresará la movilidad de este mercado de vivienda arrendada aquí mismo 
durante los años 1980 y 1990. 

1 Tabla 22. Viviendas particulares en renta en la delegación y el OF durante 1980 y 1990 

Viviendas en renta 1980 Viviendas en renta 1990 Participación de la delegación en 1990 

DF 
V.·C. 

729.069 
78.070 

458.829 
. 38.477 

100 
8.39 

Fu'ente: cálculo con base en datos proporcionados en la página del Gobierno del Distrito Federal en 
Internet, www.df.gob.mx. año 1998. . 

El porcentaje de participación de viviendas en renta de la delegación en el total del OF en 
1980, fue de 10.7% y este índice cayó a 8.39% en 1990, o sea, 2.31% menos. Esto se explica en 
parte, por la descongelación de rentas que especialmente afectó a las zonas de tradición 
habitacional como lo es la zona del Centro Histórico de la delegación -La Merced como perimetro 
B- en donde se concentra un considerable número de vecindades al igual que en las colonias 
IMorelos y La Candelaria. 

¡ Por otro lado, la posesión de una vivienda propia es un problema significativo en la 
Idemarcación,. la cual tiene una "tradición- de espacio cuyo uso del suelo es mayoritariamente el 
habitacional. 38 

Tabla 23. Viviendas particulares propias en el DF y la delegación. Años 1980 y 1990 

Viviendas particulares Crecimiento del OF y 
I 1980 1990 de la delegación 80-90 
i DF 838.804 1.166.386 3,35 
I V.C. 50.437 69.113 3,20 
I Fuente: cálculo con base en datos proporcionados por la página del Gobierno del Distrito 
Federal en Internet, año 1998. 

I El caso presentado en la anterior tabla es excepcional, pues mientras una parte de la 
'población que carece de vivienda propia tiene que emigrar de la delegación, otra parte de la misma 
tiene la posibilidad de adquirir una vivienda. Este hecho eleva el número de viviendas particulares 
'propias en una década en 18 mil 676 unidades entre los períodos de 1980 a 1990. es decir, el 
crecimiento porcentual en este lapso fue de 3.2%, mientras que el DF lo hizo en 3.35%. 

3.8 Consideraciones finales 

Como lo he presentado, el diagnóstico de los factores más importantes que intervienen en 
la configuración de la estructura urbana de la delegación no es menos complejo de lo que yo 
esperaba al inicio de esta investigación. Todos los elementos que aquí reuní, están dados de tal 
I 

j38 El análisis de L1 siluación del uso del suelo en la delcgación se har<Í CI1 el siguicllle capítulo. pero 110 cst:i 
Por de más mcncionar que, en 1996, dos terceras panes del territorio dclegacional luvo Ult U50 habitadona!. 
inientras que el 1.2% fue destinado al industrial; el 0.6% fue encargado a servicios; 1.6% se ellcontraba sin 
inbanizar V el resto fue considerado para usos diversos. Véasc Economía Metropolilana, op.cit. p.l. I . 
I 
I 83 
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tbnna ·que se representan asi mismos como agentes modeladores de un espacio único y que, por 
lo tanto, tienen una influencia diferencial en el espacio y en la sociedad. 

I Por otra parte, el análisis que a continuación relacionaré, tratará de dar un panorama 
general de ta situación del uso del suelo y de los determinantes Que,~ayudaron· a que la estructura 
u'rbana se encuentre en el estado'que guarda en este momento la delegación en estudio. 
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EL USO DEL SUELO EN LA DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
cAPiTULaN 

CAPíTULO IV 

4. Introducción 

El objetivo del presente capítulo es demostrar cualitativa y cuantitativamente el efecto de 
los factores y elementos de la estructura urbana en la conformación socio·espacial de la 
delegación Venustiano Carranza. . 

, 

I La estructura de la delegación como lo expresé en e[ Capítulo 1, está representada por la 
1 reciprocidad que 'existe entre las comunicaciones, sus redes, las actividades y [os espacios 
adaptados a éstas. Lo que significa que, la talma inmediata y sintetizada de representación de 

; todos estos componentes es el uso del suelo. Consecuentemente, presentaré aquí la distribución 
I del mismo, y a su vez, examino aquellos elementos tanto descriptivos como explicativos de la 
I estructura urbana (accesibilidad, el mercado inmobiliario y sus influencias en el espacio 
~ delegacional), para cotejar de este modo, la intensidad y la influencia de cada uno de ellos. 

: En primera instancia, muestro un diagnóstico de la accesibilidad de cada una de las 
I delegaciones que conforman el Distrito Federal, porque es importante tener un contexto general de 
: la situación del área en estudio y su papel en el ámbito regional. Posteriormente, presento la 
i accesibilidad a nivel ~intradelegacionaIM, ya que esto permitirá verificar el nivel de conexión que 
I existe entre las colonias 'que componen la demarcación. Con ello además, trato de hacer una 
I correlación entre la accesibilidad y la intensidad de los usos del suelo. 
1 

4.1 Nivel intraurbano de accesibilidad 

Como ya lo mencioné anteriormente, en este apartado expongo el grado de accesibilidad a 
I nivel intraurbano de la demarcación, es decir, demostraré qué tan accesible es la delegación en el 
i interior de la misma. Antes y como contexto general1, presentaré también el grado correspondiente 
i que existe en las demás demarcaciones del Distrito Federal? 

Tabla 20. Nivel de accesibilidad intraurbano (coeficiente de Engels) en el Distrito 
[ Federal 

LONGITUD DE SUPERFICIE 
VIALIDAD (km) DELEGACiÓN POBLACiÓN 

I DELEGACiÓN PRIMARIA 1997 HECTÁREAS· 1995 ENGELS 

! 1. BENITO JUÁREZ 89,52 2.663 369.956 0,29 
: 2. CUAUHTÉMOC 90,64 3.244 540.382 0,22 
I 3.VENUSTlANO CARRANZA 60,26 3.342 485.623 0,15 
I 4. IZTACALCO 38,59 2.290 418.982 0,12 
I 5. MIGUEL HIDALGO 50)1 4.640 364.398 0,12 
, 6. AZCAPOTZALCO 36,77 3.330 455.131 0,09 
i 7. COYOACÁN 47,14 5.389 653.489 0,08 
I 8. GUSTAVO A. MADERO 73,10 8.662 1.256.913 0,07 

, 
1--------
ji Lo que dará una idea acerca de la situación de la delegación en estudio en cuanto accesibilidad con el resto 
I de las demarcaciones. 
: ~ Esle coeficienle de accesibilidad en el inlerior del lerritorio al que me he referido, se diferencia del grado de 
¡conectividad presentado en el capitulo anterior porque en este índice se presenta cualitativamente la eficiencia 
,de la delegación en cuanto a accesibilidad intradelegacional; mientras que, el grado de concctiúdad funciona 
linúcamente para explicar la núsma en el ámbito intenubano (en este caso interdelegacional). Para verificar 
¡esta parte metodológica (coeficiente de Engels) revisar el Capitulo 11. Coeficiente de Engcls = longitud de 
¡vialidades entre la raíz del producto de la superficie y la población totales del área. 

1 
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Tabla 20. Continuación 

DELEGACiÓN 
9. ALVARO OBREGON 
iD. IZTAPALAPA 
il. TLALPAN 
i2. MAGDALENA CONTRERAS 
i 3. XOCHIMILCO 
i4. CUAJIMALPA 
i5. MILPA ALTA 
16. TLÁHUAC 
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LONGITUD DE 
VIALIDAD (km) SUPERFICIE POBLACiÓN 
PRIMARIA 1997 HECTÁREAS 1995 ENGELS 

28,81 7.720 676.930 0,04 
47,68 11.506 1.696.609 0,03 
30,92 30.499 552.516 0,02 
6,70 7.536 211.898 0,02 
4,50 12.517 332.314 0,01 
- · 8.095 136.873 - · 
- · 28.375 81.102 - · 
- · 9.178 255.891 - · 

Elaboración con base en datos tomados. del GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Página 
Internet del Gobierno del OF, www.df.gob.mx. año 1998. ·Sin dato y tomado lal cual de la fuente. 

I 
I 

i En la labia anterior se advierte que la delegación Venustiano Carranza es únicamente 
superada en cuanto a mayor grado de accesibilidad intradelegacional por las delegaciones Benito 
Juárez y cuauhtémoc con 0.29 y 0.22 de coeficiente respectivamente, mientras que, la 
demarcación en estudio cuenta con un indice de 0.15. Esta capacidad de accesibilidad de la 
delegación se expresa en la interrelación de las funciones económicas y la factibilidad de cambio 
de los usos en la delegación, sobre todo en la zona adyacente al Centro Histórico, ya que la misma 
es considerada arquitectónicamente de alto valor por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (lNAH) y por el Instituto Nacional de las Bellas Artes (INBA), los cuales imponen 
limitaciones y frenan la inversión pública y privada en los inmuebles catalogados como históricos. 
Lo anterior tiene como consecuencias un deterioro fisico y una declinación urbana en esta parte de 
lá delegación, a pesar de poseer el área en cuestión, un importante grado de accesibilidad, que en 
teoría atraería usos económicamente más rentables'y con mayor capacidad de renta. 
I 
I Irónicamente las tres primeras delegaciones citadas son, junto con ra demarcación Miguel 

Hidalgo, las que presentan la mayor sustitución de los usos habitacionales por los de selVicios y 
comerciales, aunado esto a, un despoblamiento acusado en las últimas décadas de este siglo. 

I 4,2 Diagn6s1ico poblacional y grado de accesibilidad por colonia . . 

¡ Por otra parte y teniendo en cuenta que la delegación ocupa el tercer lugar en cuanto a una 
mejor accesibilidad intradelegacional en el Distrito Federar, presento a continuación el 
cOmportamiento en el inlerior de las colonias (ver Mapa 5 "Colonias nominales"). Comenzaré 
entonces, por describir las colonias que la integran a partir de tres elementos importantes en el 
cálculo de su accesibilidad que son: la población Que contiene cada colonia, su superficie 
correspondiente y la longitud vial. 
I 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
i 

Tabla 21. Población de las colonias en Venustiano Carranza en 1995 

COLONIAS VENUSTIANO POBLACiÓN COLONIAS VENUSTlANO 

LUGAR CARRANZA 1995 LUGAR CARRANZA 

1 JAROIN BALBUENA 53,319 6 PENSADOR MEXICANO 

2 MOCTEZUMA 2" SECC. 49.276 720DENOV. 

3 MORELOS 29.S86 6 FEDERAL 

4 CENTRO 23.154 9 MOCTEZUMA 1" SECC. 

5 IGNACIO ZARAGOZA 19.651 10 ROMERO RUBIO 

POBLACiÓN 

1995 

14.785 

14.664 

13.603 

12.328 

12.136 
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Tabla 21. Continuación 

COLONIAS VENUSTIANO 

LUGAR CARRANZA 

11 PEÑÓN DE LOS BAÑOS 

12 VALLE GÓMEZ 

13 A. SERDÁN 

14 A. lÓPEZ MATEOS 

15 3RA. SECC. ARENAL 

16 PUEBLA 

17 MAGDALENA MIXHUCA 

18 CUCHILLAPANTITLÁN 

19 AVIACiÓN CIVIL 

20 EL CARACOL 

21 1RA SECC. ARENAL 

22 SIMÓN BoLivAR 

23 V. GÓMEZ FARfAS 

24 EMILIO CARRANZA 

25 MERCED BAlBUENA 

26 10 DE MA..YO 

27 BOTURINI 

28 REVOLUCiÓN 

29 ARTES GRÁFICAS 

30 4TA. SECC. ARENAl 

31 CUATRO ÁRBOLES 

32 DEL PARQUE 

33 A. OBREGÓN 

34 DAMIÁN CARMONA 

35 V. CARRANZA 
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POBLACiÓN COLONIAS VENUSTIANO POBLACiÓN 

1995 LUGAR CARRANZA 1995 

11.436 36 FELIPE ÁNGElES 3.374 

10.358 37 POPUlAR RASTRO 3.322 

9.353 .38 AMPL. V. CARRANZA 3.299 

9.129 39 2DA SECC. ARENAL 3.294 

8.375 40 AMPL MICHOACANA 3,265 

8.235 41 AERONÁUTICA MILITAR 2,915 

7.717 42 AMPL 20 DE NOV. 2.513 

7.713 43 MICHOACANA 2.476 

6.523 44 AMPL SIMÓN BOLÍVAR 2.174 

6.480 45 JAMA..ICA 2.163 

6.042 461"DE MAYO 2.159 

5.m 47 JANITZlO 2.144 

5.188 48 SEVILLA 1.989 

5.153 49 AZTECA 1.620 

5096 50 PENITENCIARIA 1.389 

4.987 51 STA. CRUZ AVIACiÓN 1.379 

4.839 527 DE JULIO 1.206 

4.830 53 PROGRESISTA 1.176 

4.586 54 NiCOLÁS BRAVO 1.107 

4.360 5524 DE ABRIL na 
3.600 56 MIGUEL HIDALGO 773 

3.544 57 AMÓN SÁENZ 663 

3.462 58 ESC. DE TIRO 597 

3.456 59 TRES MOSQUETEROS 496 

3.429 60 FRACC. INDUSTR. pTo AÉREO 199 

Fuente: ~Programas Delegacronales del Dlstnto Federal. Venusllano Carranza- en Gaceta OfiCIal 
del Distrito Federal, 10 de abril de 1997, pp. 34-35. 

I En el año de 1995, la colonia con mayor población fue la Jardín Balbuena con 53 mil 319 
habitantes, seguida de Moctezuma Segunda Sección con 49 mil 276, Morelos con 29 mil 586. 
Centro con 23 mil 154 e Ignacio Zaragoza con 19 mil 651 habitantes, es decir, tan sólo estas cinco 
Colonias representaban el 36.03% (174 mUg86 habitantes) del total de la demarcación. 

I La Jardin Balbuena, cuya población representa el 10.9% del total de la delegación, es la 
colonia que posee la mayor superficie y la que presenta la mayor longitud vial tal y se advertirá en 
fos siguientes cuadros correspondientes. 
i 
I 
¡ Por ende, son sólo dos colonias las que contienen más del 10% de la población total de la 
delegación (ver Tabla 22) y son, la ya citada Jardín Balbuena (10.98%) y la Moctezuma Segunda 
Sección (10.155), pues ambas reunieron el 21.1 % en ese año. Cabe además mencionar que, estas 
dos colonias destacan también en la longitud vial y la superficie totales, ocupando el primer y 
segundo lugares respectivamente. El caso contrario se presenta en la colonia Fraccionamiento 
Industrial Puerto Aéreo. en la cual habitaban en 1995. únicamente 199 habitantes, es decir, apenas 
el 0.04% de la población total, ya que posee aproximadamente dieciocho manzanas cuyo' uso del 
suelo primariO es industrial. 

"' 



4.2.1 Densidades 
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Tabla 22. Porcentaje de población por colonia y densidades brutas 

I 
% RESPECTO 

COLONIAS POBLACION AL TOTAL DENSIDAD 
VENUSTIANO CARRANZA 1995 DE LA DELEGACiÓN POB/HA 
JARDIN BALBUENA 53.319 10,98 163,56 
MOCTEZUMA 2a . SECC. 49.276 10,15 194,32 
MORELOS 29.586 6,09 358,57 
C;ENTRO 23.154 4,77 • 247,90 
IGNACIO ZARAGOZA 19.651 4,05 210,94 
~ENSADOR MEXICANO 14.785 3,04 227,39 
20 DE NOV. 14,664 3,02 234,29 
F;EDERAL 13.603 2,80 169,97 
MOCTEZUMA P. SECC. 12.328 2,54 202,63 
ROMERO RUBIO 12.138 2,50 196,38 
~EÑÓN D.E LOS BAÑOS 11.436 2,35 170,99 
VALLE GOMEZ 10.358 2,13 310,40 
A. SERDÁN 9.353 1,93 225,54 
A.lÓPEZ MATEOS 9.129 1,88 235,65 
3'RA. SECC.ARENAL 8.375 1,72 271,04 
~UEBLA 8.235 1,70 232,50 
MAGDALENA MIXHUCA 7.717 1,59 199,82 
CUCHillA PANTITLÁN 7.713 1,59 260,84 
~VIACIÓN CIVIL 6.523 1,34 217,94 
EL CARACOL 6.480 1,33 247,52 
l'RA. SECC. ARENAL 6.042 1,24 233,64 
SIMÓN BOLÍVAR 5.777 1,19 212,62 
~, GÓM EZ FARiAS 5.188 "' 1,07 183,13 
EMILIO CARRANZA 5.153 1,06 252,60 
MERCED BAlBUENA 5.096 1,05 129,93 
100EMAYO 4.987 1,03 262,34 
BOTURINI 4.839 1,00 183,09 
REVOLUCiÓN 4.830 0,99 208,73 
~RTES GRÁFICAS 4,586 0,94 282,74 
4TA. SECC. ARENAL 4,360 0,90 436,44 
CUATRO ÁRBOLES 3.600 0,74 74,04 
DEL PARQUE 3.544 0,73 30,80 
A. OBREGÓN 3.462 0,71 240,58 
DAMIÁN CARMONA 3.456 0,71 315,33 
V. CARRANZA 3.429 0,71 198,21 
~ELlPE ÁNGELES 3.374 0,69 142,42 
fj'OPULAR RASTRO 3.322 0,68 103,52 
AMPl. V. CARRANZA 3.299 0,68 256,73 
20A. SECC. ARENAL 3.294 0,68 257,75 
AMPL. MICHOACANA 3.265 0,67 298,45 
~ERONÁUTICA MILITAR 2.915 0,60 207,18 
AMPL. 20 DE NOV. 2.513 0,52 127,69 
MICHOACANA 2.476 0,51 172,91 
~MPL. SIMÓN BOlivAR 2.174 0,45 180,56 
~AMAICA 2.163 0,45 99,31 
1° DE MAYO 2,159 0,44 187,09 
JANllZIO 2.144 0,44 165,82 



Tabla 22. Continuación. 
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% RESPECTO 
COLONIAS POBLACION AL TOTAL DENSIDAD 

VENUSTIANO CARRANZA 1995 DE LA DELEGACiÓN POBIHA 
SEVILLA 1.989 0,41 197,13-
AZTECA 1.620 0,33 729,73 
PENITENCIARIA 1.389 0,29 109,98 
STA. CRUZ AVIACiÓN 1.379 0,28 96,98 
7 DE JULIO 1.206 0,25 42,26 
PROGRESISTA 1.176 0,24 172,18 
NiCOLÁS BRAVO 1.107 0,23 94,70 

: 24 DE ABRIL 778 0,16 118,60 
I HIDALGO MIGUEL 773 0,16 203,96 
AARÓN SAENZ 663 0,14 184,17 
ESC. DE TIRO 597 0,12 47,84 
TRES MOSQUETEROS 496 0,10 271,04 
FRACC.INDUSTRIAL PTO. AÉREO 199 0,04 11,06 

1

I Elaboración del cuadro anterior con base en datos de los MProgramas Delegacionales del Distrito 
Federal, Venustiano Carranza- en Gaceta Oficial del Distrito Federal 10 de abril de 1997, pp. 34-

i 35. 
I 

I Por su parte, las densidades brutas más altas se presentan en las colonias Azteca con 
729.73 hab.lha., Arenal Cuarta Sección con 436.44 hab.lha., Morelos con 358 hab.fha. y Damián 
Carmona con 315.33 hab.lha. Éstas no necesariamente poseen una elevada población sino que, 
por el contrario, su número de habitantes no es tan acusado como sucede en las colonias más 
centrales, ya que la superficie total que se consideró para efectuar el cálculo que corresponde a las 

¡COlonias Arenal Cuarta Sección, Oamián Carmona y Azteca suma un total de 23.17 hectáreas, es 
¡ decir, apenas· el 0.68% del territorio total de la delegación, separando de este grupo a la colonia 
Morelos, la cual tuvo una pOblación de 49 mil 276 habitantes y de hecho, ocupó el tercer lugar en 
este rubro en 1995. 

Son además, aproximadamente 30 colonias (casi la mitad de las que componen en la 

I
delegaCiÓn) que superan el promedio de densidad general de la delegación 208.5 hab.lha. Esto 
expresa que, a pesar del proceso de despoblamiento que ha sufrido la delegación en las últimas 

I
décadas, el área conserva una densidad bruta de más de 200 hab.lha. en casi la totalidad de las 
colonias, la cual es superior induso con la densidad media del DF (131.5 hab.lha.)? 

'1 Un indicador importante que advierte el cambio intenso en el uso del suelo que sufre la 
delegación - en cuan.to a desplazamientos de sus zonas más centrales y. mejor comunicadas a 

I
'u~os de suelo tales como el comercio y los servicios- es el trazado de un perfil de densidad sobre 
las áreas con mayor capacidad de emplazamientos a usos no habitacionales. . 

I 
Con 10 anterior, se puede hacer una correlación entre accesibilidad y capacidad de cambio 

de los usos de suelo existentes, pues es la misma facilidad de contado que' poseen las áreas en 
cuestión la que elevaría el valor de suelo hipotéticamente. 

1 . 

I 4.2.1.1 Perfiles de densidad 

I A continuación se presenta un perfil de densidad de sur a norte, el cual considera los 
¡criterios de centralidad, es decir, la cercanía a la zona más antigua de la delegación y tamaño de 
ilas colonias. Posteriormente, se expone otro perfil de este a oeste con base en los mismos 

;3 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, "Programa Delegacional Miguel Hidalgo". en Gaccl;l Oficial del 
rstrilO Federol, nO.24. lomo VII, 10 de abril de 1997, p. 193. 
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I 
preceptos pero considerando esta vez, a las áreas más alejadas de la zona central de la 
demarcación. 
I 

I 
I 
I 

Tabla 23. Perfil de densidad de sur a norte a través del Eje 2 Oriente 

JAMAICA 
SEVILLA 

COLONIA 

ARTES GRÁFICAS 
AARÓN SÁENZ 
LORENZO BOTURINI 
MERCED BALBUENA 
CENTRO 
10DE MAYO 
AMPLIACiÓN PENITENCIARiA 
MORELOS 
JANITZIO 
EMILIO CARRANZA 
POPULAR RASTRO 
NiCOlÁS BRAVO 
VALLE GÓMEZ 
Elaboración con base en la tabla 21. 

DENSIDAD HAB/HA 
99,31 
193,13 
282,74 
184,17 
183,09 
129,93 
247,9 

262,34 
109,9 

358,57 
165,82 
252,6 
103,52 
94,7 

310,4 

I Como puede observarse, la colonia Morelos presenta una densidad bruta de 358.57 
h'ab.lha., es decir, más de tres veces la densidad que poseen las colonias Nicolás Bravo (94.70) y 
J~maica (99.31) y el doble de las colonias Merced Balbuena (129.93) y Popular Rastro (103.52). 
Es pertinente además, mencionar aquí que y de acuerdo al levantamiento realizado en este 
trabajo, el cual se expondrá más adelante, la colonia Morelos tiene más 85 manzanas de las 
cuales, más de la mitad poseen como uso del suelo primario el habitacional de tipo plurifamiHar, lo 
q'ue explica su alta densidad bruta. 

i Por su parte, la colonia Valle Gómez con una densidad de 310.4 habJha. posee un total de 
4.7 manzanas, apenas un poco más de la mitad del total respectivo a la colonia Morelos"Esto en 
términos de espacio, manifiesta un uso habitacionar más intensivo en Valle Gómez, pues en un 
menor espacio existe un mayor número de manzanas destinadas es este uso. . 

I La Artes Gráficas con una densidad de 282.74, ocupa el tercer lugar en cuanto a densidad 
bruta en este grupo de colonias. Lo anterior se explica si se considera Que ésta posee una 
superficie menor en comparación a las colonias Merced Balbuena y Centro. Por el contrario, las 
dos últimas tienen unas densidades de 129.93 hab.lha. y 247.9 hab.lha. respectivamente, Que a 
pesar de su antigüedad y centralidad como zonas habitacionales, ambas han perdido esta 
categoría y los espacios que antaño y 'en los primeros cincuenta años de este siglo -XX- eran 
habitacionales (concretamente en la existencia de las vecindades), se han convertido en la 
actualidad, en espacios para bodegas del comercio que existe en la zona de La Merced. El 
deterioro físico que ha sufrido la zona ha obligad.::> a mucha población a salir. A pesar de los 
esfuerzos por rescatar el Centro, éstos no han sido contundentes en resolver la problemática del 
deterioro acelerado y muy concretamente en el Barrio de La Candelaria, en donde en el año de 
1973 se construyó la Unidad Habitacional de La Candelaria con aproximadamente 685 viviendas 
para una población de 3 mil 750 habitantes4

• 
I 

I A continuación se presentan los gráficos respectivos a los dos perfiles mencionados. 

I 
4 El costo de esta obra fue de 50 millones de pesos en eS:1 epoca y estuvo a cargo de FOVISSTE. Graciela de 
Gru-ay, "La arquitectura de la Merced en el Siglo XX'. en L.1 Me~d. Tradición RcnO\'<lda p. 43. I . 

I 
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Gráfico 2. Perfil de densidad de sur a norte a través de Congreso de la Unión 
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Gráfico 3. Perfil de densidad de poniente a oriente a través de Fray Servando T. de Mier 
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En La Merced y barrios contiguos los problemas se complicaron a los ya de por si 
existentes, pues después del sismo del día 19 de septiembre de 1965, se agudizó la especulación 
del suelo, los problemas de espacio y la marginalidad se combinaron con el desempleo y la 
inflación económica originaron un deterioro tanto físico como funcional de la zona. 

Según Graciela Gara~ existen dos causas principales por las cuales la Zona Centro de la 
delegación ha llegado a una decadencia -específicamente La Merced· y son por un lado, el 

¡
traslada de las bodegas a la Central de Abasto en el año de 1962 y por otro, el"sismo de 1965. La 
expulsión de los comerciantes significó según Garay, un cambio en las actividades económicas en 
la consecuente desarticulación de Jos barrios como La Candelaria y La Merced. Esta situación se 

I agudizó con el temblor del año 85. 
I 

I Cita además esta investigadora que, en 1983 se estimó una población aproximada para la 
zona de La Merced de 32 mil 951 habitantes. Ello significaba una densidad media de 242 hab.lha.· 

Iy en la actualidad (datos para el año de 1995), se tiene una densidad bruta de 129.93 hab.Jha. 
I (zona de la Merced Balbuena), excepto para la colonia Centro que tuvo una densidad de 247.9 
I hab./ha., es decir, un poco más de lo que se habla considerado para 1983. 
I 
I El acusado proceso de despoblamiento que sufren La Merced y Jamaica, y los 

I 
decrementos en densidad bruta que presentan, son resultado de la salida intensa de las 
actividades comerciales que aquí se realizaban antes de 1982, pues los mercados de La Merced y 

I Jamaica las actividades con una categoría de comercio regional y que, con la construcción de la 

¡
Central de Abasto en Iztapalapa, ha ocasionado una disminución importante en la adividad 
comercial de las zonas mencionadas.6 

I Como conclusión, puede decirse que a pesar de la construcción de la Central de Abastos 
len Iztapalapa en 1982 y de los sismos del año 1985, diez de las quince colonias que componen 
'leste perfil de sur a norte a través de Congreso de la Unión - antes Francisco Morazán ., presentan 
una densidad menor al promedio de densidad de la delegadón (208.5 hab./ha.), es decir, el 66.6% 
fde las colonias en cuestión. Lo que expresa entonces, una baja densidad bruta a pesar de que 
.esta zona tiene una superficie aproximada de 405.46 hectáreas, con más de 347 manzanas y 
!aproximadamente 246 de ellas son eminentemente habitacionales, alternándose las viviendas de 
tipo plurifamiliar en Jamaica, Sevilla, Artes Gráficas, AarOn Sáenz, Lorenzo Boturini, Merced, 
:Balbuena, Centro, Morelos y Janitzio; y de tipo unifamiliar en Valle Gómez, Nicolás Bravo, Popular 
.Rastro, Emilio Carranza y 10 de Mayo, o sea, el 85.3% de las manzanas son de uso habitacional 
'en primera instancia.' 

I Se presenta ahora, un segundo perfil de densidad bruta de poniente a oriente a través de 

I 
la Avenida Fray SeIVando. 

1 

I 
~~.68. t Al Mercado de la Merced (antes de 1982) llegaban diariamente más de 1 mil 500 vehículos de carga con D 
mil 400 toneladas de alimentos provenientes de todo el país. Los alimentos se almacenaban y "clldían en I 
¡niI813 bodegas, que ocupaban 136 mil m2, con una superficie promedio de 75 m2. Ibidem, p. 5~. 
! En lo que concierne a los programas de Renovación Habitacional los cuales se llevaron a cabo en la mayoría 
de estas colonias. en la delegación Oa cual fue una de las más afectadas por los lemblores del afio 1985) se 
~xpropiaron para estos proyc;ctos en el territorio 729 predios que beneficiaron a 9 mil 200 fmni!i;¡s. En la Fase 
II se contemplaron los inmuebles dafiados por los sismos que no habían sido considerados en el decreto 
~xpropiatorio del 21 de oclubre de 1985, sumando I mil 086 predios que cubrieron 13 mil J 19 viviendas y 
796 accesorias. De esta fonna se construyeron 1 mil 650 viviendas y 98 accesorias. Ibidem. pp. 56-57. 
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I Tabla 24. Perfil de densidad de poniente a oriente a través de Fray Servando Teresa de 
Mier y su continuación sobre Avenida 8, en la actualidad Francisco Morazán 

I COLONIAS 

MERCED BALBUENA 
DELPAROUE 
AERONÁUTICA MILITAR 
JARDrN BALBUENA 
IGNACIO ZARAGOZA 
GÓMEZ FARrAS 
PUEBLA 

Elaboración con base en la tabla 21. 

DENSIDAD HABJHA. 
153,4 
30,8 

207,2 
163,6 
210,9 
183,1 
232,5 

j' Este perfil abarca 7 colonias, las c!lales tienen una población en conjunto de 97 mil 946 
habitantes, o sea, el 20.17% de la población total de la delegación. Además también, éstas 
comprenden una superficie aproximada de 645.25 hectáreas o el 19.1% de la misma. 

i Por su parte. la Del Parque posee una densidad bruta de 30 hab./ha .• la más baja en 
comparación con la Puebla cuya densidad es casi ocho veces mayor (232.5 hab.lha.). Esto es 
porque la primera tiene aproximadamente sesenta y una manzanas, de las cuales y según el 
levantamiento de uso del suelo de este trabajo, cincuenta y una tiene como uso primario el 
habitacional unifamiliar, mientras que el resto, es decir, 'diez son de equipamiento, de entre los 
cuales se encuentran el Parque Venustiano Carranza. el Stand de Tiro. el Palacio Legislativo y la 
Suprema Corte de Justicia. entre otros, que suman un total de 99.72 hectáreas. Esto demuestra 
que aproximadamente 15.33 hectáreas corresponden al uso habitacional, es decir, el 13.32% del 
área total de la colonia. Pero si separamos el área correspondiente al equipamiento de la superficie 
total de la colonia Del Parque y sobre ésta se calcula la densidad para la colonia, se obtiene una 
densidad neta de 231.18 hab./ha. -independientemente de que se compare dos universos 
distintos- que es muy parecida inauso a la que tiene la colonia Puebla (232.5 hab./ha.), la cual es 
lá que ocupa el primer lugar en densidad bruta del conjunto de colonias que conforman este perfil. 
L'o anterior demuestra que, conforme nos alejamos de la zona central de la delegación, o sea, de 
las colonias más antiguas y céntricas, la densidad en población aumenta hacia las colonias' 
peóféricas de la delegación .. , 

1 Además como se verificó en ca~po, la presión que ejercen los usos no habitacionales 
sobre el habitacional en las colonias más céntricas permite un proceso de cambio de uso del suelo 
(Conversión del habitacional a usos como servicios y comercio), esto no obedece únicamente al 
deterioro físico de las zonas, sino que, también es producto de la especula~ón de suelo que se 
o~gina aquí, porque en las zonas más degradadas física y funcionalmente, los propietarios de los 
predios e inmuebles buscan siempre una ganancia mayor con la especulación de su propiedad. 

l' Como condusión puede expresarse que si se comparan los promedios de densidades en 
los perfiles presentados aquí, tanto para el descrito de la zona céntrica de sur a norte como para el 
expuesto que va del centro hacia la periferia (de poniente a oriente), es decir, 198.5 y 166.6 
hab./ha. respectivamente, es notorio que la zona céntrica posee una densidad bruta mayor que la 
que se verifica en el segundo pernl, pero también se tiene que considerar que el área que 
corresponde a cada perfil es mayor en el segundo (239.79 hectáreas más) que en el primero (zona 
Centro), por lo que si existe una superficie mayor. las densidades brutas disminuyen. Por 
consiguiente, esto apoya la premisa que las colonias con una mayor centralidad, poseen una 
densidad bruta menor que las colonias no' tan céntricas. Además, esto no implica necesariamente 
urya menor accesibilidad tal como lo expondré a continuación. 

, 
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I 4.2.2 Nivel de accesibilidad de las colonias 

I En este apartado se presenta la accesibilidad que poseen las colonias que comprenden la 
delegación en estudio. El índice de accesibilidad al igual Que el presentado anterionnente en el 
nivel intradelegacional contempla los elementos tales como la disponibilidad de las vialidades, 
superficie y el total de la población. Esta relación por tanto, indicará el grado de accesibilidad Que 
posee cada colonia, para así poder relacionarlo con una valorización del suelo. 
I 

I 4.2,2.1 Superficie de las colonias 

I _____ T_a_b_l_a_2_5_._s_u_p_e_m_la_·e __ d_e.~~:~:~:~:c:~:"'::,s_eTn __ v_e_n_u_s_tia_n_o __ c_a_rr_a_n_z_a ________ -.S .. U~PCERDF .. I~C;'IE'-
COLONIAS HECTÁREAs COLONIAS HECTÁREAS 

1.JARDIN BALBUENA 326,00 31.REVOLUCION 23,14 
2.MOCTEZUMA 2". SECC. 253,58 32.JAMA1CA 21,78 
3.DEL PARQUE 115,06 33.EMILlO CARRANZA 20,40 
4.CENTRO 93,40 34.AMPL. 20 DE NOV. 19,68 
5.1GNACIO ZARAGOZA 93,16 35.10 DE MAYO 19,01 
6.MORELOS 82,51 36.FRACC. INDUSTR. PTO. AE:REO 18,00 
7.FEDERAl BO,03 37.V. CARRANZA 17,30 
8.PEÑÓN DE LOS BAÑos 66,88 38.ARTES GRÁFICAS 16,22 
9.PENSADOR MEXICANO 65,02 39.A. OBREGÓN 14,39 
10.20 DE NOV. 62,59 40.MICHOACANA 14,32 
11.ROMERO RUBIO 61,81 41.STA, CRUZ AVIACiÓN 14.22 
12.MOCTEZUMA 1-. SECC. 60,84 42.AERONÁUTlCA MILITAR 14,07 
13.CUATRO ÁRBOLES 48,62 43.JANITZIO 12,93 
14A SERDÁN 41,47 44.AMPL. V. CARRANZA 12,85 
15.MERCED BALBUENA 39,22 45.2DA. SECC. ARENAL 12,78 
16.A. LÓPEZ MATEaS 38,74 46.PENITENCIARIA 12,63 
17.MAGDALENA MIXHUCA 38,62 47.ESC. DE TIRO 12,48 
18.PUEBLA 35.42 48.AMPL. SIMÓN BoLlvAR 12,04 
19.VALLE GÓMEZ 33,37 49.N1COLÁS BRAVO 11,69 
2O.POPUlAR RASTRO 32,09 SO.1· DE MAYO 11,54 
21.3RA. SECC. ARENAl 30,90 51.DAMIÁN CARMONA 10,96 
22.AVIACIÓN CIVIL 29,93 52.AMPL. MICHOACANA 10,94 
23.CUCHILLA PANTITLÁN 29,57 53.SEVlLLA 10,09 

I 24.7 DE JULIO 28,54 54.4TA. SECC. ARENAL 9,99 

1

25V GÓMEZ FARíAS 28,33 55.PROGRESISTA 6,83 
26.SIMÓN SOLiVAR 27,17 56.24 DE ABRIL 6,56 
27.BOTURINI 26,43 57.M. HIDALGO 3,79 

I 
28.EL CARACOL 26,18 5B.AARÓN SÁENZ 3,6 
29.1RA. sECC. ARENAL 25,86 59.AZTECA 2,22 
30,FEUPE ÁNGELES 23,69 5O,TRES MOSQUETEROS 1,83 

Fuente: ·Programas Delegacionales del Distrito Federal. Venustiano Carranza~ en Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, 10 de abril de 1997, pp. 34-35. 

I Como se advierte en el cuadro anterior, la colonia con mayor superficie en la delegación es 
la Jardín Balbuena, la cual ocupó también el primer lugar en población en 1995. Esta colonia 
'representa el 9.64%' del total del área de la delegación. Por su parte, la colonia Moctezuma 
Segunda Sección, que al igual que la anterior colonia, ocupó en 1995 el segundo lugar en 
población y posee 253. 58 hectáreas, o sea el 7.5% de la superficie total de la delegación. Grosso 
'modo puedo decir Que, tan sólo estas dos colonias representan el 17.14% del area total de esta 
demarcación. 

I Por su parte, la colonia Tres Mosqueteros cabe casi 176 veces en la Jardín Balbuena, 136 
¡veces en la Moctezuma Segunda Sección y 62 veces en la Del Parque. Más adelante, presentaré 

I 
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la disposición y la importancia en cuanto a intensidad de los usos de suelo que cada área posee en 
la delegación. 

I Este apartado sirve únicamente, para tener una idea o contexto acerca de la importancia 
como áreas representativas en la estructura urbana de la delegación. Seguidamente, se expone la 
situación que guardan las colonias en cuanto a disposición de las vialidades que contiene cada 

Ul 
4.2.2,2 Longitud vial en las colonias 

I 

Tabla 26. Longitud de vialidades en las colonias de la delegación 

LONGITUD 
VIAL 

COLONIAS METROS COLONIAS 

1.JARD1N BALBUENA 20.150,8 31.7 DE JULIO 
2.MOCTEZUMA 2'. secc. 15.109,2 32.DAMIÁN CARMONA 
3.CENTRO 14.859,0 33.FRACC. INDUSTR. PTa. AÉREO 
4.IGNACIO ZARAGOZA 11.033,3 34.JANITZIO 
5. ROMERO RUBIO 10.761,7 35.MICHOACANA 
6.DEl PARaUE 9.037,1 36.AMPL. 20 DE NOV. 
7.SIMÓN SOLiVAR 7.844,4 37.V. CARRANZA 
8.FEDERAL 7.556,4 38.ARTES GRÁFICAS 
9.PUESLA 7.491,3 39.STA. CRUZ AVIACiÓN 
10.80TURINI 7.399,6 40.3RA SECCARENAl 
".PEÑÓN DE LOS BAÑOS 7.176,3 41ATA. SECC. ARENAL 
12.V. GÓMEZ FARíAS 7.071,2 42.1 RA. SECC. ARENAL 
13.MOCTEZUMA l'. SECC. 6.553,0 43.10 DE MAYO 
14.MORELOS 5.794,4 44.AERONÁunCA MILITAR 
15.MERCED SAlBUENA 5.232,9 45.PENITENCIARIA 
t6.VALlE GÓMEZ 5.115,2 46.AZTECA 
17.A. SERDÁN 5.102,0 47.NICOLÁS BRAVO 
l8.MAGDALENA MIXHUCA 4.996,5 4B.AMPL. V. CARRANZA 
19.FELlPE ÁNGELES 4.531,3 49.AMPL. MICHOACANA 
20A LÓPEZ MATEOS 4.428,9 SO.AMPl. SIMÓN SOLiVAR 
21.AVIACIÓN CIVil 4.245,1 51.2DA. SECC. ARENAL 
22.20 DE NOV. 4.076,3 52A OBREGÓN 
23.El CARACOL 3.964,5 53.1· DE MAYO 
24.CUATRO ÁRBOLES 3.889,6 54.ESC. DE TIRO 
25.PENSADOR MEXICANO 3.783,6 55.24 DE ABRil 
26.POPULAR RASTRO 3.680,5 56.TRES MOSQUETEROS 
27.CUCHILlA PANTITLÁN 3.670,9 57.AARÓN SÁENZ 

LONGITUD 
VIAL 

METROS 

2.870,1 
2.n3.9 
2.629.2 
2.572.2 
2.528,9 
2.450,2 
2.425,3 
2.422,5 
2.397.4 
2.315,3 
2.263,9 
2.23.5,0 
2.135.5 
2.028.0 
1.983.6 
1.907,4 
1.901,6 
1.895,1 
1.843,3 
1.710.3 
1.687.4 
1.674,2 
1.188.0 
1.089.3 
1.022.3 
925,0 
818,1 

28.REVOLUCIÓN 3.210.8 58.HIDAlGOMIGUEl 781.2 
29.EMILlO CARRANZA 3.145,6 S9.PROGRESISTA 696.8 
JO.SEVILLA 3.048,9 SO.JAMAICA 412.9 

I Elaboración con base en el mapa de uso del suelo de este trabajo. 

I La Jardin Bal~uena por ser [a mayor en cuanto a superficie, posee también la mayor 
longitud en vias de comunicación de todas las colonias de la delegación con 20 mil 150.8 metros. 
Entre [as principales vias de comunicación en esta área se encuentran: una porción importante de 
la principal vialidad primaria de acceso controlado como [o es Viadudo (Río de la Piedad) en el sur 
de la colonia, además de la localización de una parte del Circuito Interior en el oriente de la misma; 
en Icuanto a vialidad primaria, se encuentran en la colonia: el Eje 3 Sur, Eje 3 Oriente y Eje 2 Sur, 
lasl avenidas Calzada Ignacio Zaragoza; Fray Servando Teresa de Mier compone la vialidad 
secundaria y por último; 1as vialidades terciarias están constituidas por las calles de Cecilia Robelo, 
Genaro Garcia, Nicolás León y Luis Lara Pardo. 
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l
En cuanto a la colonia Moctezurna Segunda Sección la cual posee una longitud de vías de 

15 mil 109.2 metros, sus vialidades están constituidas de la siguiente manera: vialidad de acceso 
controlado representado por una porción de Circuito Interior o Bulevard Puerto Aéreo; vialidad 

I primalia representada por el Eje 1 Norte y la Calzada Ignacio Zaragoza; IztaccihualJ y Avenida 

I 
Oceanía representan la vialidad secundaria, y por último; las vialidades terciarias son las avenidas: 
Industria, Emilio Carranza y del Peñón. 

t Por su parte, la colonia Centro, la vialidad está compuesta por los Ejes 1 Oriente, Eje 1 
Norte y Eje 2 Oriente por parte de la vialidad primaria; en cuanto a vías secundarias la avenida 
Fray Servando Teresa de Mier es la principal y por ultimo; las vialidades terciarias son las calles de 
Héroe de Nacozari, Ferrocarril de Cintura y Lecumberri. 

La colonia Jamaica, por otro lado, presentó la menor longitud en vialidad con 412.9 metros, 
es decir, cuarenta y ocho veces menos que la longitud de la colonia Jardin Balbuena, esto se 
explica por la superficie tolal de la colonia, lo que deja claro que, las colonias más extensas, 
poseen grandes longitudes en vialidad. Véase el caso de las primeras seis colonias, aunque no es 
determinante como en el caso de la Simón Bolívar, la cual tiene una superticie de 27.17 hectáreas 
y la situación que presenta la colonia Morelos, que tiene 82.51 hectáreas y' cuya longitud en 
vialidad es inferior (5 mil 794.4 m) a la Simón Bolívar (9 mil 037.1 m). . 

4,2.2.3 Valores de accesibilidad 

Para finalizar y resumiendo la accesibilidad que posee cada colonia y con base en el 
coeficiente de Engels (coeficiente Engels = numero total de longitud vial entre la raiz del producto 

I de la población y superficie totales del área), se presenta la situación para cada colonia. 

Tabla 27. Coeficiente de Engels para las colonias de la delegación 

COLONIAS 
COEFICIENTE 

ENGElS COLONIAS 
COEFICIENTE 

ENGElS 
1.FRACC.INDUSTR. PTO. AEREO 
2.AZTECA 

43,93 
31,81 
30,70 
21,52 
20,69 
19,80 
18,44 
17,12 
16,75 
16,72 
16,03 
15,47 
15,45 
14,98 
14,43 
14,31 

17.DAMIAN CARMONA 
1 8.DEl PARQUE 
19.PUEBLA 
20.MICHOACANA 

14,25 
14,15 
13,87 
13,43 
12,62 
12,42 
11,71 
11,27 
11,02 
10,85 
10,57 
10,10 
10,01 
9,96 
9,75 
9,70 

3.rRES MOSQUETEROS 
4.SEVllLA 
5.BOTURINI 
6.SIMÓN BOlÍVAR 
7.V. GÓMEZ FARiAS 
8.STA. CRUZ AVIACiÓN 
9.AARÓN SÁENZ 
10.NICOLÁS BRAVO 
11' .FElIPE ÁNGELES 
12.7 DE JULIO 
1 :l.JANITZIO . 
14.PENITENCIARIA 
15.HIDAlGO MIGUEL 
11).24 DE ABRil 

I 

! 

21.ESC. DE TIRO 
22.ROMERO RUBIO 
23.MERCED BAlBUENA 
24.POPULAR RASTRO 
25.AMPl. 20 DE NOV. 
26.4TA. SECC. ARENAL 
27.AMPl. SIMÓN SOliVAR 
28.CENTRO 
29.AERONÁUTICA MILITAR 
30.V. CARRANZA 
31.AMPl. MICHOACANA 
32.EMllIO CARRANZA 
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Tabla 27, Continuación 

COLONIAS 
33.EL CARACOL 
34.AVIACIÓN CIVIL 
35.REVOLUCIÓN 
36.CUATRO ÁRBOLES 
37.AMPL. V. CARRANZA 
3B.MAGDALENA MIXHUCA 
39.ARTES GRÁFICAS 
40.VALLE GÓMEZ 
41.2DA. SECC. ARENAL 
42.PEÑÓN DE LOS BAÑOS 
43.A.SERDÁN 
44.IGNACIO ZARAGOZA 
45.PROGRESISTA 
46.CUCHILLA PANTITLÁN 

COEFICIENTE 
ENGELS 

9,63 
9,61 
9,60 
9,30 
9,20 
9,15 
B,BB 
B,70 
8,22. 
8,21 
8,19 
B,15 
7,77 
7,69 

COLONIAS 

47.MOCTEZUMA 1'. SECC. 
48,1" DE MAYO 
49.A. OBREGÓN 
50.A. LÓPEZ MATEOS 
51.FEDERAL 
52.10 DE MAYO 
53.1 RA. SECC . .A.RENAL 
54.JARDíN BALBUENA 
55.3RA SECC.ARENAL 
56.MOCTEZUMA 2'. SECC. 
57.20 DE NOV. 
5B.PENSADOR MEXICANO 
59.MORELOS 
60.JAMAICA 

Elaboración con base en los cuadros 21 , 22,23,24 Y 25, 

COEFICIENTE 
ENGELS 

7,57 
7,53 
7,50 
7,45 
7,24 
6,94 
5,65 

.4,83 
4,55 
4,27 
4,25 
3,86 
3,71 
1,90 

De acuerdo a la tabla presentada anteriormente, la colonia Fraccionamiento Industrial 
Ftuerto Aéreo es la que posee -según el coeficiente calculado· el mejor índice de localización 
i~traurbana y el cual considera la relación directa entre población, superficie y longitud vial del 
área, 

I La anterior clasificación expresa que todas aquellas colonias con una superficie pequeña, 
con una población representativa y una longitud de vías extensa, tienen un coeficiente alto en 
conectividad con relación a las demás colonias, Puede' hacerse entonces, una reordenación de 
colonias que mostrará la factibilidad de las mismas a una reconversión en los usos de suelo 
e'mplazados en ellas, Por esto, presento a continuación un cuadro de los valores de suelo en las 
colonias de los años 1993 y 19988

, lo que permitirá a su vez, describir la factibilidad que cada 
colonia tiene en la conversión de uso, 
i 

4.3 Valores del suelo por colonias 

Tabla 28. Valores del suelo en las colonias de la delegación 

Colonia Nominal 

CENTRO 
JARDrN aAlaUENA 
ESC DE TIRO AMPl 7 OE JULIO 
MAGDALENA MIXHUCA 
MERCED BAlBUENA 
ARTEs'GRAFrCAS 
BOTUIÚNI 
JAMAICA 
AARON SAENZ 
DEL PARQUE 
MORELOS 
SEVlll'A 

I 
·pesos por m2 

I 
I 

V.lor comerCial 
1993' 
1600 
1300 
1000 

'" '" '" '" '" '" '" '" '" 

V.lor com.rClal Colonia Nominal 
199B' 

4,271,1 9 V GOMEZ FARIAS 
3.HO,34 IND PTO. AEREO 
2.869,49 STA CRUZ AVrAC. 
2,402,54 10DEMAYO 
2.402,54 20 DE NOV. 
2.269,07 7 DE JULIO 
2.aD,07 AMPL 20 DE NOV 
2,269,07 AMPL MICHOACANA 
2.135,59 EMILIO CARRANZA 
2.05,59 FELIPE ANGELES 
2.135,59 JANITZIO 
2.135,59 MICHOACANA 

Valer comercial 
1993' 

'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" 

'r"' este aHo, lo, valoce, se actm,lizamn utiJizm,do como base lo, pcecio, po, m2 de 1993. 

I 

I 

I 

Velar comerCial 
1 e9a' 

2.135,59 
2.062,20 
2.062,20 
2.068,8S 
2.068,66 
2.066,66 
2.068,86 
~.066,86 

2,068,86 
2.068,86 
2.066,68 
2,Oa8,86 
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Tabla 28. Valores del suelo en las colonias de la delegación. Continuación 

Colonia Nominal Valor comercial 

I 1993~ 

NBRAVO I 775 
PENITENCI,ARIA 775 
POPULAR RASTRO 775 
ROMERO ~UBIO 775 
24 DE ABRIL 750 
AOBREGON 750 

AZTECA I 750 
FEDERAL 750 
HIDALGO 1 750 
MOCTEZUMA 1 RA SECC. 750 
MOCTEZUMA 2A SECC 750 
PROGRESISTA 750 
REVOLUCIC)N 740 
ASERDAN[ 700 
AVIACION CIVIL 700 
CUATRO AR.BOLES 700 
IGNACIO zARAGOZA 700 
PENON OE: LOS BANOS 700 
PENSAOOR MEXICANO 700 

I 

Valor comercial 
1998-

2.008,66 
2.068,86 
2.008,86 
2.008,86 
2.002,12 
2.002,12 
2.002,12 
2.002,12 
2.002,12 
2.002, 12 
2.002,12 
2.002,12 
1.975,42 
1.868,64 
1.868,64 
1.868,64 
1.868,64 
1.868,64 
1.868,64 

Colonia Nominal 

PUEBLA 
SIMON SOLlVAR 
V CARRANZA 
AREONAUTICA MILITAR 
10 DE MAYO 
AMPL SIMON BOUVAR 
AMPL V CARRANZA 
DAMIAN CARMONA 
TRES MOSQUETEROS 
VALLE GOMEZ 
A LOPEZ MATEOS 
1RA SECCION EL ARENAL 
2DA SECC EL ARENAL 
3RA SECC EL ARENAL 
4TA SECC EL ARENAL 
AMPL ARENAL 
CUCHILLA PANT1TLAN 
EL CARACOL 
FRACCTO. AEROPTO. ARENAL 

Valor comercial 
1993-

700 
700 
700 
683 
650 
650 
650 
650 
650 
600 
075 
550 
550 
550 
550 
550 
550 
550 
550 

Valor comercial 
1998-

1.868,64 
1.868,64 
1.868,64 
1.823,26 
1.735,17 
1.735,17 
1.735,17 
1.735,17 
1.735,17 
1.601,59 
1.534,96 
1.468,22 
1.468,22 
1.468,22 
1.468,22 
1.468,22 
1.468,22 
1.468,22 
1.468,22 

·pesos por m2 
Elaboración con base en datos proporcionados en el Seminario de Reestructuración Urbana y 
M'ercado Inmobiliario (RUMI), Posgrado de Arquitectura, 199B. 

I Como puede observarse en' la tabla presentada anteriormente, las 'colonias que poseen un 
valor de suelo alto, no necesariamente coinciden con todas aquellas que tienen un coeficiente de 
Engels mayor, esto significa que, la localización potencial de estas zonas es únicamente un 
supuesto y que definitivamente no determina el precio del suelo de cada área. Por ejemplo la 
colonia Centro, que en el año de 1993, presentó un precio promedio de mil 600 pesos por m2 y en 
1998, su precio actualizado fue de 4 mil 271.19 pesos por m2 y cuyo valor en Engels se encuentra 
en la mitad de la tabla referida, por lo que no indica que en esta zona sea infactible una 
revalorización de acuerdo a su emplazamiento, sino que, por el contrario, posee una facilidad de 
cambio en cuanto a su uso del suelo, lo cual no está determinado por su lugar en la tabla de 
Engels. Otro caso similar, es el que presenla la colonia Jardín Balbuena, con un precio en 1993, de 
1 mil 300 pesos por m2 y en 1998, su precio actualizado fue de 3 mil 470.34 por m2 y cuyo lugar 
en la tabla de Engels es uno de los diez últimos. El mismo caso se presenta en la colonia Jamaica, 
lalcual tiene el octavo lugar en la tabla de valores de suelo y su posición respectiva en localización 
potencial en Engels es el último lugar, con un coeficiente de 1.9. 

I Lo anterior demuestra que, el valor económico de las colonias, no únicamente implica una 
consideración locacional. sino que, también involucra cuestiones históricas, sociales y de 
infraestructura creada'J, ya sea ésta hecha gubernamentalmente o privada. Dos casos que se 
pueden comparar y que tienen que ver con la localización y que expresa los beneficios que implica 
un prestigio creado por las inversiones en la infraestructura inmobiliaria se presentan en las 
cOlonias Centro -en lo que corresponde al territorio de esta demarcación- y la Jardín Balbuena. Ya 
que la primera posee un valor de suelo mayor que la segunda, es decir, su valor comercial es 

! . 
9 Mihon Santos denomina a esta situación como "mgosidades del esp¡lcio": es decir. ·· ... eI espacio es un 
testimonio: alcstigU:l ... la memoria del espacio constmido. dc las cosas fijadas cn el espacio Crclldo. Así el 
espacio es un;:l forma dumble. QUc 110 se deshacc par.llc!amcntc al cmnbio dc los procesos: al cOlllmrio, 
algunos procesos se adapl'lII a las formas preexistentes lIliclItmS quc otros crC<lIl IUlc,'as fornms P;U<I inscrtarse 
cll ellas ... ". Milton Santos. Por una geogral1a llueva. Madrid: Espasa-Calpc. 1')')0. p. 154. 
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superior en cuanto a que la misma posee un emplazamiento central. El comercio que se ha 
establecido aquí, permite una articulación con las demas actividades complementarias a ésta, 
como son las bodegas, los servicios de fletes, de almacenamiento y traslado de productos 
especiales. Todas estas actividades hicieron del area -otrora la más valiosa- la zona más 
importante regionalmente como servidora comercial hasta 1962, con el traslado de las bodegas a 
Ila Central de Abasto. En la actualidad, ésta ha decaído en función comercial y en deterioro físico, 

¡
pero sigue teniendo una importancia local, por lo que, todos los inmuebles de esta área si bien, se 
han deteriorado sustancialmente, no han perdido su potencial de localización estratégica e incluso 
ha mantenido el valor comercial del suelo más alto de la delegación con respecto a las demás 

¡
colonias. 

Por su parte, la colonia Jardín Balbuena tiene otro prestigio y otra función espacial, su uso 
del suelo durante décadas ha sido eminentemente residencial en un 90%. La calidad de las 
¡viviendas construidas es superior a las que se erigieron en las colonias adyacentes, véase el caso 
de la colonia Moctezuma, la cual, fue dividida en dos secciones y que contiene en la actualidad una 
Idiversidad en usos de suelo (equipamiento, industrial, comercial y habitacional); en cuanto a su 
;origen fue fraccionada por la Compañía Colonia Moctezuma, S.A. en cuyos predios, la calidad de 
las viviendas es inferior; en tanto que, la Jardín Balbuena desde su inicio, fue planeada y 
'fraccionada por la Compañía de Terrenos Mexicanos, S.A.10

, lo que permitiÓ la inversión por parte 
de población de clase media. 

! Sintetizando, la colonia Centro por tener una -función comercial y una localización más 
central, además de ser una de las colonias más antiguas de la delegación, por el valor histórico 
que posee, social y cultural la hacen de un valor de suelo superior en comparación con la Jardín 
'Salbuena, que posee una función habitacional y que en el transcurso de los años, ha comenzado 
lun proceso de transformación en áreas de servicios sobre todo, a lo largo de las principales 
avenidas de esta colonia, lo cual ha representado una revalorización del suelo. 

I Por lo tanto, la localización es sólo una cualidad con un fuerte peso que se añade al valor 
comercial y que en forma implícita -como expresa Alonso- aumenta o disminuye el valor del suelo 
en cuestión. 

I A continuación, haré una síntesis de la situación en cuanto a la distribución del uso del 
suelo en cada colonia que compone esta delegación. La descripción del uso del suelo por colonia 
se hace para tener un contexto particular de la situación para con elJo hacer posteriormente, una 
explicación de la distribución del suelo en usos por zonas. 

4.4 Distribución del uso del suelo por colonía 

Con base en los criterios establecidos en el marco metodológico de este trabajo y en los 
planteamientos de los objetivos del levantamiento en cuanto a uso del suelo del área en estudio, se 
obtuvo la siguiente distribución en las colonias (ver Mapa 6, "Uso del suelo en Venustiano 
Carranza, 1998"). 

I Centro 

I Superficie: 93.40 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento'y diseño de la traza urbana. 
Posee 63 manzanas, de las cuales en 51 existe el uso habitacional y la mitad de éstas son de uso 
del suelo habitacional primario, sobre todo de tipo plurifamiliar; la actividad comercial está 
contenida en 53, cuyo uso primario pertenece a 26 manzanas entre comercio local y regional 
Contando la nave principal de la Merced, el mercado San Ciprián y el mercado de dulces; por su 
parte, los servicios están representados en 15 manzanas como uso secundario y cualitativamente I . 
1i' Véase el Capítulo 111. p. 25-27 de este trabajo. en donde hago referencia 111 origen de cada eolonÜl de eS!:1 

delegación. Vé:lse t:lIubién el articulo: "Crecimiento esp:lcial de la delegación Vellustiano Carmnza. periodo 
de 1900 a 1980", Geopontc, CIl prensa. Ver la bibliogr.úia de cste capitulo. 
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en su conjunto, pertenecen a bodegas y hoteles de baja jerarquía. Por último, la industria es poco 
representativa como uso primario, ya que únicamente, se emplaza en 4 manzanas y pertenecen a 
una jerarquía de tipo local, como son los tatleres. También existe la industria de tipo central, como 
son las imprentas y la textil. 

En porcentaje de distribución del uso del suelo, la colonia Centro posee un 40.4% en uso 
habitacional primario; en comercio es de un 41.2%; en servicios es de 11.9%; la industria posee un 
3.17% y por último; el espacio dedicado al equipamiento es de 3.3%. Resta expresar que, la 
industria en esta zona, es difícil de contabitizar, ya que existen talleres en los pisos superiores de la 
mayoría de los edificios, e incluso llegan a establecerse bodegas en estos espacios. 

Jardín Balbuena 

Superficie: 326 hectáreas. Antecedentes: Fraccionamiento privado. Posee 480 manzanas, 
de las cuales 30 pertenecen al equipamiento como uso primario, de entre los cuales se encuentra 
el edificio del gobierno de la delegación, más de diez escuelas primarias, una clínica dellMSS y las 
instalaciones del Velódromo Olímpico; por su parte, el comercio esta representado por sólo 4 
manzanas como uso primario, incluyéndose una tienda de comercio local (Aurrerá que 

lanterionnente era una almacén Conasupo), dos mercados públicos (Unidad Kennedy y Jardín 

I

salbuena, respectivamente) y los anexos a estas actividades. Los servicios por otro fado, no son 
representativos como usos primarios, pero sí están presentes como usos secundarios y terciarios 
en aproximadamente 38 manzanas, sobre todo, a lo largo de las vías principales -Fray Servando y 

IGenaro García·, en donde se emplazan los servicios personales como son como son las estéticas 
y los gimnasios; los restaurantes cotidianos, los bancos, oficinas privadas y talleres de 
mantenimiento de nivel medio. La vivienda se reparte en 446 manzanas, de las cuales, más de [a 
mitad son de tipo regular·unifamiliar y alrededor de 70 de estas, pertenecen a la Unidad 
Habitacional Kennedy, es decir, la sexta parte del total de viviendas. La industria no tiene 
Irepresentatividad en esta colonia. Porcentualmente, el suelo se reparte de la siguiente manera: 
habitacional en 92.9%, del cual un 84.3% es de tipo unifamiliar·regular y el resto lo conforma el 
interés social plurifamiliar; el comercio representa el 0.83% como uso primario, aunque se reparte 
de igual fanna que los servicios, en las manzanas a lo largo de [as vías principales de la colonia 
(comercio lineal) como uso secundario y terciario; el equipamiento por último, representa el 6.25% 
Idel total de manzanas que componen la colonia. 

I 

Escuela de Tiro y Ampliación 7 de Julio 

Superficie: 41.02 hectáreas. Antecedentes: exproplaclon y regularización. Estas dos 
colonias están constituidas por 16 manzanas, de las cuales, 12 son habitacionales de tipo 
:ecanómico, 4 son de equipamiento (Archivo General de la Nación, antes Penitenciaría, La Terminal 
de Autobuses de Oriente y estacionamientos complementarios a estos usos), mientras que, los 
'servicios e industria son usos secundarios y el comercio no es de representatividad en la zona. 
'Sintetizando, el 75% del total de manzanas es habitacional unifamiliar de tipo económico en su 
Imayoría; el 25% restante, representa el equipamiento, pero en cuanto a superficie total de las dos 
Icolonias, alrededor del 33.15% está destinado a éste (13.6 hectáreas). I . 
: Magdalena Mixhuca y Pueblo de la Magdalena Mixhuca 

! Superficie: 38.62 hectáreas. Antecedentes: incorporación, expropiación y regularización. 
Estas dos zonas constituyen 51 manzanas, repartidas en 17 de uso primaria habitacional de tipo 
económico, 2 de comercio de uso primario, 1 como industria, y 12 de estas manzanas poseen los 
servicios como usos terciarios y secundarios. La vivienda representa entonces, como uso 
predominante en estas dos zonas el 33.3%; el comercio (tanto local como vecinal), tiene casi el 
f%, aunque al igual que los servicios (en su mayoría bodegas y hoteles de baja jerarquía) se 
encuentran repartidos en las manzanas como usos secundarios y terciarios. El equipamiento 
representa el 5.88%, como uso primario en 4 manzanas. 
I 

I 
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f Superficie: 33.22 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento. Posee 26 manzanas en las 
~uales, existe una variedad de usos. Por ejemplo, únicamente 7 de ellas son completamente 
destinadas a la vivienda económica unifamiliar, y 3 de las 7 tienen vivienda antigua regular. Por su 
parte, los servicios están representados en su totalidad en una sola manzana. De las restantes 18, 
t'odas poseen hasta un cuarto uso. Por parte del comercio, destaca el mercado Sonora (Comercio 
~egional o especializada). En cuanto a equipamiento, la Escuela Nacional Preparatoria No. 7, 
~Ezequiel A. Chávez", de la UNAM y la estación de Bomberos son los usos más representativos; 
los servicios están dados por bodegas, talleres de mantenimiento bajo y hoteles de baja jerarquia; 
la industria por su parte, está incorporada como industria local. 
I 

I , , 
Artes Gráficas 

1 Superficie: 16.22 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. Tiene 14 
manzanas, de las cuales 8 son eminentemente habitacionales Onterés social-plurifamiliar) y 2 son 
mayoritariamente de servicios. El comercio, se encuentra repartido como uso secundario en 3 
manzanas y la industria (local) en una cuadra. Es decir que, el uso predominante por manzana es 
el habitacional con el 57.14% del total de manzé:!-nas, mientras que el resto se reparte en servicios 
(1.42%, representado por dos bancos y bodegas), en comercio y en industria. No existe 
e:quiPamiento. 

I Lorenzo Bo!urini 

I Superficie: 26.43 hectáreas. Antecedentes: expropiación y regularización. Su total de 
manzanas es de 39 y se encuentran repartidas de la siguiente manera: 19 son totalmente de 
vivienda distribuida entre plurifamiliar y económica, 1 de comercio, 2 de servicios y 1 de industria. 
las demás manzanas poseen usos combinados, por ejemplo, la industria local con equipamiento 
e'ducativo básico localizado entre las calles de Zoquipa y Sur 77. Porcentualmente la distribución 
como usos primarios tenemos que, la vivienda representa el 48.7%, el comercio (comercio vecinal 
en su mayoría), tiene el 2.5%, los servicios (bodegas y talleres de mantenimiento bajo) poseen el 
5'.1 % Y la industria representa el 2.5%. El restante 41.2% es compartido en manzanas por usos 
secundarios y terciarios. 

I Jamaica 

I Superficie: 21.78 hectáreas. Antecedentes: expropiación y regularización. Son cuatro 
manzanas las que componen esta colonia. El comercio (local), ocupa dos manzanas, con una 
superficie aproximada de 7.9 hectáreas, el uso habitacional ocupa alrededor de 6.47 hectáreas y 
los servicios (representados principalmente por bodegas), poseen una superficie aproximada de 
3]1 hectáreas. Es decir que, la vivienda representa el 29.7% de la superficie total de la colonia; el 
comercio -como uso mayoritario- tiene el 36.27% y los servicios representan el 14.23%. El 19.8% 
restante se distribuye entre usos de equipamiento (áreas verdes y transporte). 
I 

Aarón Sáenz 

Superficie: 3.6 hectáreas. Antecedentes: expropiación y regularización. Es una de las 
colonias más pequeñas de la delegación con 5 manzanas y cuantitativamente, el uso del suelo se 
distribuye de la siguiente fonna: habitacional, con 3 manzanas: equipamiento, 1 manzana y; 1 
manzana con uso primario habitacional con comercio vecinal como uso secundario. 

I 
I Del Parque 

I Superficie: 115.06 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento por parte del DDF. Tiene 61 
m'anzanas, de las cuales 51 son habitacionales unifamiliares y 10 están ocupadas por 

i 

I 
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lqUiPamiento. Sin embargo, el equipamiento con aproximadamente 99.72 hectáreas, posee el 
86.67% de la superficie total, mientras que, el uso habitadonal representa el 13.32% con 15.33 
hectáreas de la colonia. 
I 
I 
I 

Morelos 

I Superficie: 62.51 hectáreas. Antecedentes: fraccionamie·nto fraudulento. Es 'una de' las 
colonias más populosas de la delegación y cuenta con 60 manzanas, de las cuales únicamente 16 
de ellas poseen un uso del suelo primario (14 habitadonal plurifamiliar y 3 de equipamiento), las 
demás por su parte, tienen hasta tres usos, combinándose entre sí, industrial (industria local) con 
comercial (comercio vecinal mayoritariamente) y comercial con habitacional, pero en más de la 
mitad de los casos, es la vivienda la que ocupa el uso primario de las manzanas. Los servicios que 
se establecen en esta colonia, son en mayoría de mantenimiento de nivel bajo y bodegas. 
! 

I 

SeVilla 

SuperfiCie: 10.09 hectáreas. Antecedentes fraCCIonamIento fraudulento. Tiene 14 
manzanas, de las cuajes, 6 tienen como uso pnmano a la vivienda económica y las restantes 6 
poseen usos secundarios tales como el comercio vecinal, los servicios de bodegas y un banco, por 
último, una manzana con equipamiento especial. Es decir, que la colonia es habitacional en un 
57.14% del total de manzanas. 

i 
I 

Gómez Farías 

: Superficie: 26.33 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. Posteriormente 
expropiación y regularización. Esta colonia posee 60 manzanas, 14 de ellas son eminentemente 
habitacionales con vivienda económica y en las restantes 46 se establecen los servicios, el 
comercio, la industria y el equipamiento. El comercio por su parte, se distribuye en 34 manzanas 
como uso secundario, principalmente a lo largo de las Avenidas 6 e Ignacio Zaragoza (14 y 16 
respectivamente), mientras que, los servicios como uso secundario y terciario se reparten en 6 
manzanas (bodegas, restaurantes, escuelas de nivel m'edio básico y bancos sobre la avenida 
Zaragoza, principalmente). La industria únicamente 'se establece en una manzana como uso 
t'erciario y el equipamiento se encuentra establecido en 4 manzanas como uso secundario. 
Sintetizando, el 23.3% del total de manzanas posee como uso primario la vivienda mientras que, el 
restante' 76.6% se encuentra distribuido en manzanas con dos y tres usos. 

Industrial Puerto Aéreo 

Superficie: 16 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento. El uso industrial es predominante 
en esta colonia, la cual posee 18 manzanas de las cuales, 8 tienen industria local ya sea como uso 
primario o secundario, 5 tienen comercio ~ocal) y cuatro -poseen servicios (oficinas, restaurantes y 
bancos). El equipamiento por su parte, se localiza en 4 manzanas. El uso industrial por 10 tanto. 

re el :::t: ;:~~o~:~:~~:s manzanas. 
I Superficie: 14.22 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. Posee 7 

manzanas, pero estas están ocupadas por usos primarios, secundarios, terciarios e incluso, 
cuaternarios. La única manzana con una homogeneidad en cuanto a usos se localiza entre Ignacio 
Zaragoza y la calle Iztaccihuatl, en donde se establecen oficinas privadas (Telmex) y bodegas. 
F?orcentualmente, Jos usos se distribuyen de la siguiente forma: el comercio (vecinal, local y 
especializado), representa el 37.34%; los servicios (oficinas privadas y bodegas), ocupan el 22%; 
la vivienda (de interés social y económica), posee el 22.7%; el equipamiento (de salud y 
especializado), tiene el 11.2% y por último; la industria (local y regional), representa el 6.8% de la lPerficie total de las manzanas. 

I 

I 
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I Superficie: 19.01 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. con¡iene 23 
manzanas, de las cuales 17 son completamente habitacionales y las restantes comparten usos 
secundarios con el equipamiento y los servicios. El equipamiento por su parte, se encuentra en una 
manzana completa (como equipamiento especial adyacente al canal del desagüe), y por último,los 
servicios (restaurante cotidiano), se localizan como uso terciario en una manzana. 

I La vivienda es por lo tanto, el uso predominante en esta colonia, ya que representa el 
73.9% del total de manzanas. A su vez, la vivienda se encuentra subdividida en económica y de 
in:terés social con 12 y 5 manzanas, respectivamente. 

I 
I 

20 de Noviembre 

Superficie: 62.59 hectáreas. Antecedentes: invasión. Posee 68 manzanas. La vivienda es 
el uso más representativo, pues del lolal de manzanas, el 88.23% eS habitacional de tipo 
económico. El comercio (vecinal) está representado como uso secundario en aproximadamente 19 
manzanas, y únicamente una manzana ocupa un uso primario (mercado público). Por su parte, los 
servicios se localizan en 9 manzanas como usos secundarios, y el equipamiento se encuentra en 8 
manzanas, de las cuales 6 son de uso primario (equipamiento educativo básico y recreativo). 

Ampliación 20 de Noviembre 

Superficie: 19.68 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. La colonia tiene 8 
manzanas y es el equipamiento el uso que más predomina. El 90.24% de la superficie total de las 
m:anzanas está ocupado por equipamiento recreativo, áreas verdes, y educativo. Éstas áreas son 
principalmente, pertenecientes al deportivo 20 de Noviembre. Por su parte, el uso habitacional 
(vivienda económica), representa el 6.85%; los servicios 0.81% y por último; el comercio con 

2rO% 

I 

Amphación Mlchoacana 

Superficie· 10 94 hectáreas. Antecedentes expropiaCIón y regulanzaClón La Vivienda (de 
tipO plunfamlhar), aparece en todas las manzanas que componen esta coloma (16), ya sea como 
uso primario o secundario. El comercio se localiza en 9 manzanas como uso secundario (comercio 
vecinal y local), mientras que, los servicios se encuentran en 2 (servicios dedicados a la salud y 

ercatiV::iliO Carranza 
I Superficie: 20.40 hectáreas. Antecedentes: fracclonam·lento fraudulento. Esta colonia 

contiene 25 manzanas y es el uso habitacional (de tipo plurifamiliar), es el más preponderante, 
pues ocupa el 74.15% de la superficie tolal de las manzanas. El comercio (vecinal), posee el 
13.3%; los servicios (restaurante cotidiano), representan el 0.72% y; la industria cenlral (textil e 
im'prentas), tiene el 11.8%. 

Felipe Ángeles 

Superficie: 23.69 hectáreas. ·Antecedentes: expropiación y regularización. Posee 42 
manzanas y el equipamiento (áreas verdes y equipamiento educativo), ocupa el 45.9% de la 
superficie total de las mismas. La vivienda (económica), se distribuye en un 33.50%, el comercio 
(vecinal y local), en 19.58%, la industria (central), en 0.44%'y por último, los selVicios (hotel de baja 
categoría), ocupa un 0.51%. 

lOS 
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Superficie: 12.93 hectáreas. Antecedentes: exproplaclOn y regularización. Con 24 
manzanas, el uso habitacional (de tipo económico y plurifamiliar), ocupa el 76.8%; el comercio 

1

(IOCal en su mayoría), constituye el 10.8%; la industria se encuentra en 1.32% y el equipamiento se 
integra en 11.05% (principalmente equipamiento de transporte). 

Michoacana 

Superficie: 14.32 hectáreas. Antecedentes: mvaslOn. Esta colonia cuyo uso es 
mayoritariamente de equipamiento, posee 12 manzanas, de las cuales, 3 ocupan a la vivienda y 2 
al comercio como usos secundarios, mientras que, el equipamiento se reparte en 8 manzanas. 
Este ultimo uso, consiste en espacios recreativos, oficinas gubernamentales, equipamiento. 
especial, de educación y transporte, por lo que, ocupa un 66.6% del total de manzanas; la vivienda 
y el comercio comparten el porcentaje restante de la superficie. 

Nicolás Bravo 

. Superticie: 11.69 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. La vivienda en 
lesta colonia, está presente en 6 de las 9 manzanas que existen en total. El comercio se encuentra 

l
en 1 manzana, la industria en 2 y el equipamiento 1. La vivienda por su parte, se distribuye en 
plurifamiliar y económica, siendo la última la que más predomina (4 de 6 manzanas). La industria 
se encuentra en 2 manzanas como uso secundario y se trata de industria local. El' comercio 
(vecinaQ; es uso secundario en 1 cuadra. Por último, el equipamiento, se localiza en una sola 
manzana (recreativo y educativo). 

Penitenciaría 

1 I Superficie: 12.63 hectáreas. Antecedentes: expropiación y regularización. Esta colonia 
Icontiene 13 manzanas de entre las cuales, una pertenece al Archivo General de la Nación. La 
vivienda existe en 11 manzanas, mientras que el equipamiento se localiza en 3. Por lo que, es el 
uso habitacional (de tipo económico), el más representativo de la colonia, aunque en extensión, el 
equipamiento es el mayor. 

Popular Rastro 

I Superficie: 32.09 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. Posteriormente 
¡expropiación y regularización. El uso más representativo en esta colonia es el equipamiento 

I
(destaca el deportivo Plutarco EHas Calles), con un 53.05% de total de la superficie de las 
manzanas. La industria local ocupa el 23.7%, la vivienda (económica en su mayoría), tiene el 

117.86%, el comercio ~ocal y vecinal), representa el 4.63% y los selVicios (un banco), posee el 

1°·73%. 

I 
Romero Rubio 

Superficie: 61.81 hectáreas. Antecedentes: invasión y regularización. Tiene 113 manzanas, 
¡únicamente en 5 de ellas la vivienda no está presente. Es decir, que el uso habitacional (de tipo 
¡económico), representa el 95.57% del total de manzanas. El comercio por su parte, se localiza en 
115 manzanas ya sea como uso primario (mercados públicos), secundarios y terciarios (vecinal); los 
IselVicios se establecen en 13 manzanas, principalmente como usos terciarios (predominan estos 
:en el centro de barrio "Plaza África~), tales son: restaurantes cotidianos, estéticas, bancos, clubes, 
lun cine y un taller de mantenimiento de nivel bajo. Por último, el equipamiento se encuentra en 7 
':lanzanas, predominando las escuelas, áreas verdes y los espacios recreativos. 

109 



24 de Abril 

EL USO DEL SUELO EN LA DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
CAPiTULO IV 

Supeñicie: 6.56 hectáreas. Antecedentes: expropiación y regularización. El uso se 
distribuye de la siguiente forma en 5 manzanas en total: el comercio (local), posee un 45.8%; la 
vivienda (económica), tiene el 32.07%; el equipamiento (oficinas gubernamentales), ocupa un 
13.9% y por último; los servicios (restaurante y mantenimiento bajo), representan el 8.16% de total 
de la supeñicie de las manzanas. 

Álvaro Obregón 

Supeñicie: 14.39 hectáreas. Antecedentes: regularización. El uso predominante en esta 
colonia es el habitacional pues se distribuye en las 24 manzanas totales. El comercio vecinal por 
su parte, está presente en 11 de las manzanas. Es decir que, la vivienda (económica), posee el 
100% de disposición en la colonia, ya sea como uso predominante o como uso complementario en 
las manzanas. 

Azteca 

Superficie: 2.22 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. El total de 
manzanas que agrupan esta colonia es de 23, en las cuales, la vivienda económica se encuentra 
en 22. El equipamiento se localiza en 4 y el comercio vecinal en 2 manzanas. El equipamiento 
(educativo y recreativo), se establece como usos secundarios. 

Federal 

Superficie: 80.03 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento por parte del OOF. liene 91 
manzanas, en las que únicamente 15, no aparece la vivienda. El equipamiento (áreas verdes, 
espacios recreativos y escuelas), se establece en 11 manzanas. El comercio (vecinal), se localiza 
en 14; la industria (local), se encuentra en 10 y; los servicios (restaurantes cotidianos, bodegas y 
oficinas), en 3. 

Miguel Hidalgo 

Superficie: 3.79 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento. Esta es una de las colonias 
¡más pequeñas en extensión, pues únicamente posee tres manzanas, en las cuales, el uso del 
'suelo predominante es el habitacional (se encuentra en 2 de tres manzanas). Porcentualmente, el 
:uso se distribuye de la siguiente manera: el habitacional (vivienda de tipo económica), posee el 
'51.9%; el equipamiento (especial y complementario a las bombas del canal del desagüe), 40.78% 
~y; el comercio (local, como son las autopartes), tiene el 7.26% del total de la superficie de las 
'manzanas. 

Moctezuma Primera Sección 

Superficie: 60.84 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. La colonia está 
'compuesta por 65 manzanas, en las cuales -salvo en tres- se establece la vivienda económica. El 
equipamiento aparece en 4, el comercio en 21 y los servicios en 12. El uso del suelo destinado al 
lequipamiento está integrado por escuelas y áreas verdes. El comercio por su parte, se establece 
sobre las principales avenidas (en Ignacio Zaragoza, principalmente), como uso secundario y, por 
Último, los servicios se ubican en 12 manzanas como uso secundarios (hoteles, bodegas y talleres 
de mantenimiento bajo). I . 
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Superficie: 253.58 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento. Esta colonia es una de las 
más extensas en supemcie, posee 165 manzanas. Es también, una de las. colonias que mayor 

I variedad de usos, los cuales se establecen en un área importante de la delegación. 
I 

I Existe un predominio en el uso hab;tacional, pues este se encuentra emplazado en 150 

I 
manzanas de las 165 existentes; los servidos por su parte, se encuentr~n en 31 manzanas; el 
comercio en 25; la industria en 13 manzanas y el equipamiento en 20. La industria aunque 
representa un 7.87% del. total de manzanas, posee una disposición importante en la delegación, 
pues es una de las más importantes. El comercio es diverso y se establece principalmente, a [o 
largo de las vías principales (Bulevard Puerto Aéreo e Ignacio Zaragoza), al igual que los servicios, 
los cuales se localizan principalmente sobre Puerto Aéreo. Este último us'o es muy diverso y 
contempla los talleres de mantenimiento nivel bajo, hoteles de jerarquía media (en la zona del 
Aeropuerto), oficinas, bodegas, servicios personales y recreativos. Por otra parte, el equipamiento 
Se localiza en 20 manzanas, es decir, está presente ~n un 12.12% del total de'las mismas. 

Progresista 

Superficie: 6.83 hectáreas. Antecedentes: expropiación y regularización. Con únicamente 6 
manzanas, la vivienda se encuentra en 5 y el equipamiento en 1. El equipamiento se compone. de 
áreas verdes y una iglesia, mientras que la vivienda está integrada por la del tipo económica. 

Revolución . 

Superficie: 23.'14 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. Tiene esta colonia 
29 manzanas, en las cuales, la vivienda (económica), está presente en 83.1%, el comercio 
(vecinal), en 5.27%, el equipamiento (educativo y recreativo), en 5.81 %, la industria (local), 1.39% y 
los servicios (bodegas), en 4.41 %. 

Aquiles Serdán 

Superficie: 41.47 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. Es eminentemente 
habitacional, pues de las 61 manzanas en que está constituida, sólo 3 no contienen este uso. 
Mientras tanto, el equipamiento está presente en una manzana, el comercio vecinal (mercada 
público) y por último, los servicios constituyen únicamente usos secundarios (talleres de 
mantenimiento de nivel bajo en su mayoría). 

Aviación Civil. 

Superficie: 29.93 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. Esta colonia tiene 
133 manzanas en las cuales, la vivienda (económica), aparece en todas; el comercio (vecinal), en 9: 
servicios en 5 y; el equipamiento en 3. Los servicios por su parte, están representados por 
bodegas y educativos básicos. El equipamiento se presenta en iglesias y educativo básico. 

Cuatro Árboles 

Superficie: 48.62 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. Al igual que la 
colonia anterior, el uso.habitacional es el más importante, pues se encuentra en las 15 manzanas 
que la constituyen como uso primario. Este uso se subdivide en plurifamiliar y económica, en 
donde el primer sUbtipo se localiza en dos manzanas. Mientras que, el comercio (vecinal), se 
presenta como uso secundario y 'terciario en 7 manzanas, los servicios en 3, el equipamiento en 2 
y la industria en 1. Es decir, la vivienda se encuentra en un 100% de las manzanas. 
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Ignacio Zaragoza 

Superficie: 93.16 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. La colonia posee 
122 manzanas y es una de las extensas en superficie y de las más pobladas de la delegación. Del 
total de manzanas, en únicamente 6 no se encuentra el uso habitacional, eso expresa la 
importancia-como área habitacional que tiene la colonia. Por su parte, el comercio (vecinal en su 
mayoría y que se establece a lo largo de Ignacio Zaragoza y Avenida 8), se establece en 54 
manzanas, tanto como uso primario, secundario o como terciario. Los servicios se localizan en 18 
manzanas y se compone este uso por bodegas, bancos, salones para fiestas y talleres de 
maritenimiento de nivel bajo. El equipamiento ~glesias, áreas verdes y escuelas de nivel básico), ' 
se encuentra en 10 manzanas. Por último, el uso industrial Qocal),· no es -de gran representatividad, 
pues únicamente se localiza en 2 manzanas. . 

I Peñón de los Baños . 
I . 
I Superficie: 66.88 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. ,Posee ,67 

manzanas y la distribución de los usos de suelo se encuentra de la siguiente manera: la vivienda 
ocupa un 61.9% de total de la superficie de las manzanas, el comercio 2.68%, los servicios 
1'3.44%, el equipamiento 21.7% y la industria 0.25%. Los usos más representativos son: vivienda 
económica, comercio vecinal, oficinas particulares y de servicios complementarios a las actividades 
del aeropuerto como són los'fletes aéreos, mensajería y renta de taxis aéreos. El equipamiento por 
su parte, se compone -de escuelas, iglesias, áreas verdes, especial (una base militar), y. de 
transporte. La industria no es importante y únicamente ocupa un predio (industria local). 

Pensador Mexicano 

Superficie: 65.02 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. El uso del suelo 
por manzana se reparte en la colonia porcentualmente: vivienda (económica), 70.14%, comercio 
(vecinal y local), 6.24%, servicios (restaurantes cotidianos y oficinas), 0.89 %, industria (local), 2.12 
y; equipamiento (educativo básico, especial y un panteón), 15.92%. Es decir que, es la vivienda la 
que posee una mayor presencia en las 30 manzanas que componen la colonia. 

1

1 

Puebla 

I Superficie: 35.42 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. Posteriormente 
expropiación y regularización. Esta colonia tiene 63 manzanas, en las cuales el uso del suelo se 
reparte de la siguiente forma: 54.52% para la vivienda económica; 30.4% para el comercio vecinal 
y; local; 9.6% para el equipamiento y por último; 5.4% para I?s servicios de bodegas y educativos 
básicos.' . 

Simón Bolívar 

Superficie: 27.17 hectáreas. Antecedentes: invasión y fraccionamiento fraudulento. Del 
total de manzanas (41), 34 poseen como uso único la vivienda económica y sólo 2 manzanas 
tienen uso eminentemente de equipamiento, en las restantes 5 manzanas se establecen usos 
primarios y secundarios, como por ejemplo, la vivienda como uso primario con servicios (oficinas), 
como uso secundario. Sintetizando, la vivienda se presenta en un 82.9% como uso único. 

I 

I 
Venustiano Carranza 

Superficie: 17.30 hectáreas. Antecedentes: invasión. La distribución del uso del suelo por 
manzana de esta colonia se encuentra repartido: vivienda (económica), 74.5%; comercio' (vecinal y 
local), 11.05%; equipamiento (educativo), 7.27%; servicios (oficinas y restaurantes), 4.31% y por 
lmo, la Industroa (local), 2 83% de la supertlcle total de manzanas que componen la colonia (24) 

I 

I 
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Superficie: 14.07 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento. Integrada por 24 manzanas, el 
uso del suelo se encuentra porcentualmente as!: 68.3% en vivienda (económica); 21.3% en 
comercio (vecinal); 9.67% en equipamiento (escuelas de nivel básico) y; 0.70% en servicios 
(recreativos y restaurantes cotidianos). 

Primero de Mayo 

Superficie: 11.54 hectáreas. Antecedentes: expropiación y regularización. Contiene 13 
manzanas, en las cuales, la vivienda (económica unifamiliar), está presente en un 71.6%; el 
comercio (vecinal), 3.46% y; el equipamiento 24.85%. Este último uso está representado por 
escuelas. 

I 
Ampliación Simón Bolívar 

Superficie: 12.04 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. Esta colonia es 
mayoritariamente habitacional, ya que 9 manzanas de un total de 11, poseen el uso y, sólo 1 
cuadra, tiene un uso mixto (servicios de bodegas y oficinas, equipamiento educativo y comercio 
local). Los servicios además, están presentes en'una manzana como uso primario. 

Ampliación Venustiano Carranza 

Superficie: 12.65 hectáreas. Antecedentes: expropiación y regularización. Al igual que la 
anterior colonia, ésta posee el uso habitacional en 9 de 11 manzanas como uso único. Sólo 2 
manzanas contienen el uso mixto, tanto el comercio vecinal y los servicios (bodegas), aparecen 
como usos secundarios. 

Damián Carmona 

Superficie: 10.96 hectáreas. Antecedentes: expropiación y regularización. Superficie: 82.51 
hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. Posee 23 manzanas de las cuales, 21 son 
eminentemente habitacionales (vivienda económica), mientras que las 2 restantes son mixtas, pues 
posee'n a la vivienda como uso primario y por su parte, el equipamiento Oglesia), y los servicios 
(escuela de nivel básico), se establecen como secundarios. 

Tres Mosqueteros 

Superficie: 1.83 hectáreas. Antecedentes: invasión. Es la colonia más pequeña en 
extensión y posee 4 manzanas, de las cuales 3 son únicamente habitacionales (vivienda 
económica), y 1 está destinada al equipamiento (educativo básico). 

Valle Gómez 

Superficie: 33.37 hectáreas. Antecedentes: invasión y fraccionamiento fraudulento. 
Contiene 45 manzanas en las cuales, la vivienda representa el 68% del total de la superficie de las 
manzanas; el comercio (local y vecinal), presenta el 17.6%; el equipamiento por su parte Oglesia, 
escuelas de nivel básico y áreas recreativas), es del 10.93% y; los servicios (bodegas), tienen el 
3.4%. 

Adolfo López Maleas 

Superficie: 36.74 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. Esta colonia 
,ubicada al oriente de la delegación, posee 46 manzanas, de las cuales el 76.2% de la superficie 
total es habitacional; el comercio (vecinal), tiene 7.9%; la industria (local), 1.62%; los servicios 
(bOdegas), 0.86% y; el equipamiento ~glesia, escuelas de nivel básico y especial), 13.31%. 
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~ Superficie: 25.86 hectáreas. Antecedentes: invasión. Posteriormente expropiación y 
regularización. La distribución correspondiente del uso del suelo en esta colonia es la siguiente: 
vivienda (económica), 84.44%; equipamiento Oglesia y escuela), 4.45%; comercio (vecinal), 
1:0.42% y; servicios (bodegas), 0.67% del total de la superficie de las manzanas que la componen 
(37). 

Arenal Segunda Sección. 

Superticie: 12.78 hectáreas. Antecedentes: invasión. Posteriormente expropiación y 
regularización. La colonia posee 25 manzanas en las cuales, vivien~a está presente en el total de 
la superficie de las mismas en un 87.46%; el comercio (vecinal principalmente), en 2.36% y; el 
equipamiento (educativo básico, recreativo y de iglesias), en 10.16%. 

Arenal Tercera Se,cción 

Superficie: . 30.90 hectáreas. Antecedentes: invasión. Posteriormente expropiación y 
regularización. Con 40 manzanas la distribución del suelo favorece a la vivienda, la cual posee un 
77.72% del total de la superficie de las manzanas; un 11.41% en equipamiento (recreativo y 
educativo básico) y; por su parte, el comercio (el cual se compone principalmente por vecinal) 
posee el 10.85%. 

I Arenal Cuarta Sección 

I Superficie: 9.99 hectáreas. Antecedentes: invasión. Posteriormente expropiación y 
regularización. Tiene esta colonia tiene .17 manzanas, en las cuales, la vivienda es preponderante 
can un 77% de superficie total de las manzanas, el equipamiento le sigue con un 2.44% y por 
ú¡'timo, el comercio que en este caso es vecinal en su totalidad con un 0.6%. El equipamiento que 
se establece en esta colonia corresponde a escuelas de nivel medio y básico, as! como áreas 

Vjrdes. Ampliación Caracol 

I Antecedentes: expropiación y regularización. Posee 27 manzanas, en las cuales la 
vivienda (económica), está presente en un 91.2% del total de la superticie, el equipamiento 
(educativo), en un 1.22% y el comercio (vecinal), en 7.54%. 

Cuchilla Pantitlán 

Superficie: 29.57 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. Posteriormente 
expropiación y regularización. El habitacional es el uso que más predomina en esta colonia con 24 
manzanas, en las cuales el 76.6% pertenecen a este uso; por su parte la industria ~ocal), posee un 
13.9%; el comercio un 2.55% (local y vecinal); los servicios un 0.83% (educativos básicos) y; el 
equipamiento (escuelas y áreas verdes), un 6.03%. 

Caracol 

Supernae: 26.18 hectáreas. Antecedentes: fraccionamiento fraudulento. Esta colonia 
posee 40 manzanas en las cuales, la vivienda (económica), es el uso más representativo con un 
88'.66%; el comercio (vecinal), con 6.7%; servicios (educativos básicos y recreativos), con 1.6% y; 
el equipamiento (educativo básico), con 2.96%. 

I A continuación y como seguimiento de la situadón del uso del suelo en las colonias, la 
siguiente tabla (28) presenta la situación que guarda cada una de las mismas conforme a la 

I 

I 
I 
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estructuración espacial desde su fundación, comprándola también, con los datos obtenidos en 
campo (situación actual) y su consecuente tendencia. 

También, este cuadro sirvió de base para la elaboración d~1 Mapa 7, "Tendencias 
urbanas" de la delegación. 

Tabla 28. Estado de las colonias de acuerdo a su tendencia 
, 

Colonia Origen Estado actual Tendencia urbana 
1° de Mayo Expropiación y Estable Deterioro 

reaularización 
20 de Noviembre Invasión Estable con indicios de Deterioro 

" 
deterioro 

124 de Abril Expropiación 
reaularización 

y Estable Deterioro 

'7 de Julio Expropiación y Estable Estable , reQularización 
'Aarón Sáenz Expropiación y Deterioro Deterioro 
i reaularización 

. [Aeronáutica Militar Fraccionamiento Estable Deterioro 
'Alvaro Obreaón Reaularización Deterioro Deterioro 
'Ampliación 20 de Expropiación y Deterioro Deterioro 
'Noviembre regularización 
,Ampliación Aviación Expropiación y Deterioro Deterioro 
~ reaularización 
:Ampliación Caracol Expropiación y Deterioro Deterioro 

reQularización 
~Ampliación Expropiación y Estable Deterioro 
Michoacana reaularización 
,Ampliación Venustiano Expropiación y Estable Deterioro 
Carranza reQularización 
:Aquiles Serdán Fraccionamiento Estable Deterioro 

fraudulento 
Arenal 1-, ~. 3- Y 4' Invasión, Estable con indicios de Deterioro 
Secciones Posteriormente deterioro , 

expropiación , y 
regularización 

Artes Gráficas Fraccionamiento Deterioro Deterioro 
! fraudulento 
Aviación CiVil Fraccionamiento Estable con indicios de Deterioro 

fraudulento deterioro 
Azteca Fraccionamiento Estable con indicios de Deterioro 
I fraudulento deterioro 
Caracol Fraccionamiento Estable con indicios de Deterioro 
, 

fraudulento deterioro I 

Cuatro Arboles Fraccionamiento Estable Deterioro 
I fraudulento 
Cuchilla Pantitlán Fraccionamiento Estable con indicios de Deterioro 
1 fraudulento deterioro 
Carmona Damián Expropiación y Estable con indicios de Deterioro 
I reoularización deterioro 

1;1 En este caso se expone el concepto de deterioro, pero el término más apropiado de acuerdo a las tendencias 
~rbanas es la desvalorización, por lo que en el Mapa 7. "Tendencias de la delegacilín", apareceni el último 
vocablo, ya que es contrnrio al fenómeno de la vaJorización, el cuaJ sí es contemplado eH este cuadro. 
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! Colonia 
Del Parque 
I 

Emilio Carranza 
I 
, 

Federal , , 
Felipe Angeles 
I . 

Gómez Farías 

Ignacio Zaragoza 
¡ 

Jamaica 
I 

Janitzio 
I 

Jardín 8albuena 
I 

LÓDez Mateos 
Lorenzo Boturini 

I 

Merced Balbuena 
Michoacana 
Miguel Hidalgo 

i 
Moctezuma 1- Sección 

I 

Moctezuma 2- Sección 
Morelos 

I 
Nicolás Bravo 

I 
Penitenciaría 

I 
Pensador Mexicano 

I 
Peñón de los Baños 

I 
Pqpular Rastro 

I 
I 

Pr~gresista 
I 
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Origen Estado actual Tendencia urbana 
Fraccionamiento por Estable con indicios de Detelioro 

I Darte del DDF deterioro 
Fraccionamiento Deterioro Deterioro 
fraudulento 
Fraccionamiento por Estable con indicios de Deterioro 

I Darte del DDF deterioro 
Expropiación y Estable Deterioro 
regularización 
Fraccionamiento Estable Deterioro 
fraudulento. 
Posterionnente 
expropiación y 
regularización 
Fraccionamiento Estable Deterioro 
fraudulento 
Expropiación y Deterioro Deterioro 
regularización 
Expropiación y Estable Deterioro 
reaularización 
Fraccionamiento Estable Valorización moderada 

' privado 
Fraccionamiento fraud. Estable Deterioro 
Expropiación y Deterioro Deterioro 
regularización 
Fraccionamiento Deterioro Deterioro 
Invasión Estable Deterioro 
Fraccionamiento Estable Deterioro 
fraudulento 
Fraccionamiento Estable Valorización moderada 
fraudulento 
Fraccionamiento Deterioro moderado Valorización baja 
Fraccionamiento Deterioro Deterioro 
fraudulento 
Fraccionamiento Estable con indicios de Deterioro 
fraudulento deterioro 
Expropiación y Estable con indicios de Deterioro 
regularización deterioro 
Fraccionamiento Estable con indicios de Deterioro 
fraudulento deterioro 
Fraccionamiento Estable Valorización baja 
fraudulento 
Fraccionamiento Estable con indicios de Deterioro 
fraudulento. deterioro 
Posterionnente 
expropiación y 
regularización 
Expropiación y Estable con indicios de Deterioro 
reaularización deterioro 
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I Colonia Origen Estado actual Tendencia urbana ! 
Puebla Fraccionamiento Estable con indicios de Deterioro 

fraudulento. deterioro 
Postenormente 
expropiación y 
regularización 

Pueblo Magdalena Fraccionamiento y Estable con indicios de Deterioro 
'Mixhuca posteriormente deterioro , 

incorporación, 

I 
expropiación y 
reº--ularización 

Quinto Tramo 20 de Fraccionamiento Estable con indicios de Deterioro 
Noviembre fraudulento deterioro 
Revolución Fraccionamiento Estable con indicios de Deterioro 
1 fraudulento deterioro 
Romero Rubio Invasión. Deterioro Deterioro , 

Reqularización I 

Santa Cruz Aviación Fraccionamiento Estable Valorización baja 
I fraudulento 
Sevilla Fraccionamiento Deterioro Deterioro 
i fraudulento 
Simón Salivar Invasión y Estable con indicios de Deterioro 

1 

fraccionamiento deterioro 
fraudulento 

;rres Mosaueteros Invasión Estable Deterioro 
Valle Gómez Invasión y Estable con indicios de Deterioro 

I fraccionamiento deterioro 
fraudulento 

Venustiano Carranza Invasión Estable Deterioro 
Industrial Puerto Aéreo Fraccionamiento Estable Valorización bªja 
Zona Centro Fraccionamiento Deterioro Deterioro 

., 

I 

Fuente. elaboraclon proPIa 

Los criterios para el estado actual y las tendencias fueron ya expuestos en el Capítula 11 de 
este trabajo, SIO embargo, es preciso aclarar que, en el caso de las colonias. el deterioro fue 
considerado tanto por la aparición de un detrimento físico de las mismas, así como de la pérdida 
be funciones tales como: el comercio, la vivienda, etc. (lo que se denomina declinación urbana). 

i 

I La tendencia indica un cambio a largo plazo en cuyo caso debe existir un redesarrollo en 
las areas (reestructuración urbana a largo plazo), ya que ésta necesita la existencia de un interés 
económico o de cambio de actividades. Por su parte, el origen de las colonias. se retomó del 
Capítulo 111 y con esta tabla, se complementan en un cien por cien en el caso de un seguimiento 
histórico y cronológico. 

i Únicamente seis de las cincuenta y siete colonias poseen una valorización entre moderada 
(Jardín Balbuena y Moctezuma la Sección) y baja (Moctezuma 2a Sección, Industrial Puerto Aéreo. 
Santa Cruz Aviación y Peñón de los Baños). Es decir, sólo el 10.5% de las mismas tienen una 
tendencia a que los valores del suelo suban, mientras que el resto presenta una propensión al 
deterioro físico y funcional (desvalorización). La causa de esta situación se debe en gran medida a 
los cambios demográficos, aunque también se originan por las funciones que siempre han 
desempeñado y de la localización que guardan estas zonas en el contexto de la ciudad. Por 
ejemplo, para el caso de la Jardin Salbuena, ésta posee un prestigio en cuanto a zona 
habitacional, pues la mayoría de los inmuebles que aqui se localizan son sobre todo de tipo regular 
y cuyos acabados son aceptables, ademas de que, las principales vias de comunicación que la 

I 
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Jadean son primarias (Fray Servando, Viaducto-Piedad, y Río Churubusco), que permiten una 
intercomunicación con las demás delegaciones. Además, en esta colonia existe un prestigio social, 
ya que acomoda a las familias con los mayores ingresos de la delegación'2, es decir, existe un 
Potencial de mercado superior al resto de las colonias. Por ello, los servicios (estéticas, 
restaurantes cotidianos, servicios financieros y de oficinas), se establecen sobre las principales 
arterias de esta zona. Igualmente sucede con el comercio que aunque no es de alta jerarquía, 
satisface igualmente a los vecinos, como aquellos de otras áreas adyacentes -la colonia 
Aeronáutica Militar, por ejemplo- tal es el caso de la tienda de autoservicio -Aurrerá-, que hasta 
hace seis años era un almacén - de la desaparecida para el bien de la política salinista- Conasupo. 
En esta colonia existe un interés en el redesarrollo principalmente sobre las avenidas, ya que unos 
pasan del uso habitacional a los servicios (oficinas y bancos). 
I 

I La colonia Moctezuma 18 Sección tiene otra función distinta. El uso es eminentemente 
habitacional, pero existe una intensa dinámica en el comercio. La avenida Ignacio Zaragoza, la ha 
articulado como zona de transferencia modal (Metro Moctezuma, Línea 1). Por ende, arriban a esta 
zona miles de usuarios tanto del oriente de la ciudad (Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y 
Texcoco), así como del noreste de la misma (las áreas de Aragón, Nezahualcóyotl y Ecatepec). 
Esta situación permite el establecimiento de usos tales como el comercio y los servicios. El 
comercio puede ser tanto formal como informal, pero satisface la demanda de los habitantes y de 
íos usuarios; los servicios tales como hoteles y talleres de mantenimiento sirven a las actividades 
del transporte. Aunque no necesariamente, las funciones del comercio y los servicios indican una 
revalorización importante en la zona, pero sí es evidente que éstas sirven para atraer más 
funciones complementarias, es decir, se vuelve ésta una zona de atracción por las fuerzas 
centrifugas de la movilidad comercial. El cambio que aquí se manifiesta es puntual y se verifica 
sobre todo en las principales avenidas de la colonia (Ignacio Zaragoza e Iztaccíhuatl), ya que 
existen inmuebles Que'anteriormente eran ocupados por la vivienda y Que se han adaptado ahora 
oficinas de dominios público y privada en los pisos superiores, dejando de esta forma, al comercio 
Em las plantas bajas y locales acondicionados. 
I 
1 En el caso de las colonias Moctezuma 28 Sección, Industrial Puerto Aéreo, Santa Cruz 
Aviación y Peñón de los Baños presentan una valorización baja, debido a las funciones que 
desempeñan en la actualidad, las cuales son producto de la dinámica económica y demográfica de 
las áreas. Por ejemplo, el caso de la colonia Peñón de los Baños posee una función de servicios 
por su cercanía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estas actividades 
complementarias han beneficiado los espacios adyacentes. El desarrollo e implementación de 
huevas oficinas se suman a las ya existentes, para confonnar así, una zona importante por la 
compatibilidad de usos de suelo. Las agencias de envíos. los taxis aéreos, los hoteles de jerarquía 
media, las oficinas representantes de agencias internacionales, los restaurantes y servicios 
financieros comparten las ventajas de la cercanía al aeropuerto, sin que por ello, afecten al uso 
habítacional, que por el contrario, se beneficia en cierta manera, de una plusvalia creada 
externamente. 

I Por su parte, aunque en menor intensidad, pero con las mismas tendencias que El Peñón 
de los Baños, la colonia Industrial Puerto Aéreo posee una localización importante al sur del 
aeropuerto y aunque esta zona fue hasta hace algunos años eminentemente industrial, la presión 
ejercida por la dinámica económica ha permitido a ésta un redesarrollo incipiente pero esencial en 
la disposición del uso del suelo. Existen aún espacios vacios de industrias que han salido de aquí y 
que, evidentemente, se reservan para usos más redituables con base en la especulación. Pero ha 
aparecido ya en la modificación de predios y la conversión de edificios en oficinas privadas y de 
usos complementarios al aeropuerto (agencias de envios, principalmente). En las mismas 
condiciones se encuentran las colonias Santa Cruz Aviación y Modezuma 28 Sección, ya que 
estas dos últimas, poseen también espacios vacíos dejados por las industrias y que. por su 
localización permitirán quizá, el establecimiento de actividades complementarias a la del 
aeropuerto. La vivienda en las áreas mencionadas por su parte. no se afecta esencialmente, ya 
I i' Vé<lse el XI Censo de Pobhic1ón y Viviend,1. 1990, dalos poe AGEB mtmml. 
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l. ... I . . . I que al funCionar como centros de atracclon al comerCIo y os serviCIOS, se Imp ementa una 
ganancia en cuanto a prestigio y no existe la incompatibilidad que había con las industrias. 

I Con base en la tendencia de deterioro de la mayoría de las colonias, puede distinguirse 
dos causas principales que son: a) económica y b} funcional. 

I La causa económica se traduce en desinversión por parte de los dueños de todos los 
inmuebles, esto es producto de la crisis económica del país. No existe liquidez para la inversión de 
huevas obras y mucho menos en la reinversión de las ya existentes, esta situación es fácil de 
advertir1a, pues su expresión más fiel es el deterioro físico de los inmuebles. Las grandes 
inversiones, por parte de la iniciativa privada, no han decidido aún el emplazamiento de cualquiera 
de sus actividades dentro de la delegación, aunque sí existen intereses pero no son comprables 
con los que se dan en otras partes de la ciudad, como por ejemplo en Coyoacan. Tlalpan, Benito 
Juárez y Álvaro Obregón. 

I En el caso del origen funcional del deterioro de la delegación, su consecuencia inmediata 
es la desarticulación de actividades. Un ejemplo daro es La Merced, en donde antes de 1982 
existian 45 bodegas, 35 almacenes, 7 fábricas, 2 depósitos de papel, cartón y fierro y 6 oficinas de 
transporte de carga, cuya distribución era la siguiente: los almacenes se concentraban en las calles 
de Juan Cuamatzin, Cabaña, Adolfo Gurrión '1 Fray Servando Teresa de Mier, las bodegas en las 
calles de Zavala, Santa Escuela,· Pradera, Umón, Rosario y General Anaya.· Se localizaban 
~ábricas de ropa en la avenida Fray Servando Teresa de Mier; la fábrica de Hilos Cadena en la 
Calle de Rosario; otra de dulces en Juan Cuamatzin y una destiladora en Plaza de San Lázaro. 
Actualmente existen depósitos de papel, cartón y fierro en Juan Cuamatzin y otro en la calle de 
Rosario. De acuerdo con el censo realizado por la delegación, el 65% de [os almacenes son de 
artículos de plástico y el resto de artículos de polietileno, juguetes y otros. De las bodegas, el 51% 
son de frutas, el 17% de otros perecederos, el 18% de plásticos y el resto de articulas de 
polietileno, juguetes y otros13 Lo anterior expresa una importante disminución en la actividad 
comercial, puesto que hasta el sismo del año de 1985 y traslado de las bodegas a Iztapalapa en 
1982, la función de La Merced era eminentemente comercial con una influencia regional '1 que al 
perder su hegemonía, ha provocado una desarticulación en las actividades aquí existentes. 

I Con base en los datos obtenidos en campo el uso del suelo en esta zona está distribuido 
en un 41.2% en comercio, un 40.4% en vivienda y el resto se reparte en servicios, industria y 
equipamiento, que significa por tanto, que el comercio sigue siendo la actividad principal, pero la 
t'endencia vislumbra una pérdida de la jerarquía de los bienes que aquí se ofrecen y por lo tanto, 
permite la entrada de pequeños comerciantes con menos inversión. Ahora, la pregunta es la 
siguiente ¿qué es mejor, la oferta en productos ofrecida por pequeños o el monopolio que existía -
existe todavía en algunos casos- en la zona en las décadas pasadas? Quizá convenga más el 
primer caso, porque la zona y su situación atraen nuevas inversiones, aunque sean éstas ínfimas 
pero son reales. 

I El deterioro urbano de la zona genera un efecto negativo en cuestión de -atractibilidad" del 
área, lo que se traduce en la desaparición o sustitución de los espacios construidos, es decir, por 
un lado existe una desvalorización de las construcciones y por otro, una valorización progresiva del 
suelo por estar comprendida ésta en el área central de la ciudad. Los inmuebles han dejado de ser 
r~ntables como bodegas o vecindades, por lo que el valor de la construcción en si misma ha 
llegado a ser menor que el valor del suelo, o sea, la vida económica de muchas de las 
edificaciones ha llegado a su límite, por lo que teórica e hipotéticamente pudiera ser el momento de 
un redesarrollo. Este redesarrollo tardará en llegar, pues la tendencia es a la especulación y a la 
I 

I 
I 
"G ·IG .• ,,-, I raClc a aray. oo· CH .• pp. )o-'=¡{. 
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¡incertidumbre de lo que podría suceder en un futuro con la zona. Esto definitivamente es negativo 
desde el punto de vista económico y funcional. J4 

1 Como parte de la declinación funcional el comercio en la vía publica es otra de las 
:consecuencias económicas que afectan a la zona, y aunque Albores Guillén (Coordinador General 
del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular en 1992), expresó que el gobierno y el Banco 
INacional de Comercio Interior han apoyado financieramente muchos proyectos de la ciudad 
:Orientados a la modernización comercial de los mercados publicas, el rescate urbano y, de manera 

¡
muy especial, el reordenamiento del comercio en via publica J5

, éstos no han sido suficientes y 
unicamente sirven como paliativos para esconder las verdaderas causas que originan el comercio 
lambulante y la miseria. El desempleo por su parte, se ha agudizado en las últimas dos décadas de 
:este-siglo y se intenta atacar a la pobreza con planes y programas que ~suavizanm los efectos, más 
Ino atacan las causas. Las crisis económicas postsexenales definitivamente afectan la estructura 
urbana de la ciudad y con ello, la situación demográfica, social y económica de la delegación, 

·Iporque al existir un menor poder adquisitivo se reducen las posibilidades de una nueva inversión y 
de conservar las ya existentes. 

I Sin embargo, las huellas dejadas en el espacio construido por más de trescientos años en 
:Ia zona de La Merced no permiten negar una importancia en la valorización cultural de la misma. 
:Monsiváis expresa que otra función de La Merced es la de " ... depositaria (el museo, el entrecruce, 
el ágora) de las culturas populares de este siglo, de todo lo que se vive y se ama y se memoriza y 
Ise olvida y se teme y se frecuenta ... ~16. refiriéndose este autor a la posibilidad histórico-descriptiva 
Ique posee la lógica del bamo como espacio urbano que es. 
! 
I Respecto a las colonias antiguas de la delegación como son: 24 de Abril (1928), Rastro 
(1889), Candelaria (1891), Morelos antes La Bolsa (1902), La Viga (1905), y Romero Rubio 

1(1909)17, sin contar otras más, no poseen una dinámica importante en cuanto a cambios de uso del 
Isuelo. Todas llevan una tendencia al deterioro (ya mencioné dos de las causas principales), pero 
ISU papel más importante lo desempeñan como áreas habitacionales desde la fundación de cada 
luna. ~stas albergan a familias con ingresos no muy altos con respecto a la ciudad y las influencias 
Ique han recibido en su estructuración espacial se debe en gran medida a que estos espacios 
'fueron siempre más baratos o accesibles para una población de escasos recursos. 
I 

4.5 Conclusiones a las variables población, superficie, longitud vial y valor del suelo 

I Cada colonia posee un carácter distintivo en cu.anto a las cualidades antes mencionadas. 
La relación entre una población elevada en una superticie pequeña, nos da por resultado 
'densidades brutas altas; las longitudes en la red vial y la superficie de las colonias nos permite 
levidenciar la cualidad de comunicación interna; la relación entre valor del suelo y la localización no 
'necesariamente es directa, sino que, por el contrario, son otro tipo de relaciones espaciales (las 
'relaciones sociales y las apreciaciones culturales), las que muchas veces determinan el uso del 
I 

¡u Al respeclo, Graciela Gar-.ly opina que el mercado inmobiliario ha afccl:ldo a esta zona porque .... este 
delerioro se debe a una mala asib'llación de recursos, que terntinó por desvirtuar el funcionamiento de la 
:cstructura urbana y de la economía de la ciudad. Su origen se expliC<l por la divcrsidad e incompatibilidad dc 
,intereses. incluso los del patrimonio ltistórico, que pm1icipaban en las decisiones y el juego del mercado 
inmobilinrio. o por lo que en economía llall1<Ul extemalidadcs o efectos de "ccindario. ine,·itables por la 
'proximidad de los edificios entre sí.: además, COII la fC\'alori7..ación del suelo. los procesos de monopolización 
(fel espacio construido \' la concentración del capital comercial quc actuan en la :zona. se ,·ieron 
'!1l\·orecidos .. :·. Ibidem p .. 73. r Roberto Albores Guillén, en La Merced. Tradición Renovada, México: DDF·Banco N¡lcional de Comercio 
Inlerior. 1992, p. 11. 
1
16 Carlos Monsiváis. ··La Merced y la cultum popular·' en Merced. Tmdición renovada. Mexico: DDF·B:lllco 
Nacional de Comercio Interior, 1992, pp. 102-IUJ. 
117 DDF-Dclegación Vellustiano Carranza. Monografía delegación VCIlIlSli:mo Camlll7..a 1987. México: 
¡vellustinllO Carrdnza, 1987, p. 21. 
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espacio, tal como expuse los casos de la Merced y la Jardín Balbuena, que a pesar de contar con 
una localización importante, sus valores respectivos del suelo estan condicionados 
mayoritariamente por una carga histórica, social, cultural y económica (el caso mencionado de las 
·rugosidades~ espaciales). 

Con respecto a los perfiles de densidad, éstos pennitieron advertir que las areas mas 
I antiguas y con mayor cercanía al Centro Histórico poseen densidades bajas en comparación con 
lilas areas más alejadas a éste, a pesar de que en el centro existe una mayor cantidad de inmuebles 

I 
con más de dos pisos. lo que pennitiría un uso más intensivo para la vivienda. Esto indica la 
presión que ejercen el comercio y los servicios sobre el uso habitacionaL 

Por ultimo, el coeficiente de Engels calculado para cada colonia únicamente nos expresa 
una accesibilidad teórica con una situación hipotética, pero de ningún modo puede rebasar la 
realidad urbana, ya que los procesos que se llevan a cabo en la delegación son impredecibles a los 
modelos teóricos. Tales transformaciones pueden implicar una valorización o un deterioro pero 

I definitivamente están determinados a su vez por los cambios en los usos del suelo, por las 
I modificaciones demográficas, económicas, tecnológicas y culturales. 
, 
I 

Un aspecto importante que demostrará que algunas zonas y colonias de la delegación no 
poseen una movilidad o tendencia a la valorización, es su comportamiento dentro del mercado 

1
, inmobiliario. aunque como ya lo cité anteriormente en el caso de La Merced, los mecanismos que 

I 
mueven a este mercado son los intereses y muchas veces éstos afectan directa e indirectamente a 

¡lOS usos de suelo. 

I Por otra parte, a continuación presentaré la situación de los usos de suelo en la delegación 
por áreas. con el fin de entender cuál es la distribución del mismo y por qué se presenta como tal. 

4.6 El uso del suelo habitacional en Venustiano Carranza, 1998 

'1 Este tipo se presenta cuantitativamente en alrededor de 50% en la colonia Centro de la 
delegación y en casi un 85% en el resto de las colonias. Cualitativamente existen' dos tipos de 

I vivienda: la económica y la regular. Ésta última únicamente existente en la colonia Jardin Balbuena 
I y en algunas áreas de La Merced alternándose aquí en plurifamiliar y unifamiliar (en pocos casos). 
La vivienda unifamiliar posee mas del 70% del total y la plurifamiliar se queda con el resto, sobre 
todo en la Zona Centro. En términos de altura de las mismas no sobrepasa en promedio los dos 
pisos (que de cierta forma, la realidad coincide con la normatividad de los planes propuestos, ya 
que algunas colonias se encuentran en el cono de aproximación al Aeropuerto Internacional). La 
calidad de las viviendas está determinada con base en los contextos histórico y económico del 

I área, pues en casi toda la delegación las habitaciones se desarrollaron por la autoconstrucción. 

I Por su parte. la vivienda de interés social no es muy representativa y únicamente se 
presenta en el conjunto habitacional "John F, Kennedy"l~ y en algunos conjuntos de las colonias 
Cuatro Árboles. Pantit[án; en [a zona Centro y la colonia Morelos la vivienda de este tipo que 
existe, pertenece al Programa de Renovación Habitacional del año 1985. 

4.7 El uso del suelo industrial en Venustiano Carranza, 1998 

Es el uso menos representativo. Espacialmente, se distinguen tres z?nas importantes en la 
Idemarcación: 

18 El cual fue concluido en la década de los 70, con créditos del Banco de Obras Públicas y que stltilmcnle 
reivindicó la presencia norteamericana en la vida nacional de Jos aIlos 60 y 70 de "la locura" socialista. la cual 
se gestaba en Cuba. Curiosamente, sucedió la visita de tal presidente a Mé:xico. cUillldo en el Caribe se 
afianzaba el régimen de Fidel Castro. 
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a) la zona industrial de la colonia Moctezuma 21 Sección; 

b) el área industrial de la colonia Santa Cruz Aviación y; 

c) en la colonia Industrial Puerto Aéreo, zona de industria venida a menos, pero en donde 
aún se encuentra este uso. . 

I Estas son las áreas que eminentemente poseen este uso, pero que en la actualidad, los 
problemas de incompatibitidad han provocado la salida del mismo, dejando las actividades 
comptementarias a éste, como son: las bodegas, los parques de encierro para transportes y los 
servicios de fletes que siguen con sus funciones respectivas. 

I 
I Los vacíos creados por la salida de la industria son aprovechados ahora, para convertirlos 
~n bodegas en la mayoría de los casos. 

Cualitativamente, existen únicamente dos tipos de industria, la local y la central. 

La industria central que no necesita de grandes espacios pero sí de mano de obra barata, 
por lo que este tipo de actividad no se ha perdido del todo en la delegación, pues las áreas 
centrales como el Centro mismo, las colonias Morelos, Popular Rastro, Lorenzo Boturini, Nicolás 
Bravo y algunas partes de las colonias Federal y Peñón de los Baños continúan con la actividad en 
inmuebles adaptados a imprentas, fábricas de textiles, de artículos de plástico diversos y 
ensamblaje de partes eléctricas y electrónicas. 
I 
I Por su parte, la industria local se localiza en las colonias Moctezuma 11 Sección, Industrial 

'Tuerto Aéreo, Santa Cruz Aviación, Popular Rastro y varias colonias del oeste de la delegación. 
P1rincipalmente, esta aCtiV¡da~ contempla a.la industria jabone~a, del vidrio, del cartón y del papel. 

Por lo tanto, las industrias que se establecen en la delegación producen productos cuyo 
valor no es alto y están dirigidos a un mercado local. por lo que no son impactantes y muchas 
veces no requieren de inmuebles especiales para su actividad, lo que provoca una ínfima 
participación en el mercado de suelo. 

4.8 El uso del suelo de servicios en Venustiano Carranza, 1998 

Este uso está estrechamente ligado con el mercado inmobiliario, pues las actividades 
contempladas en este tipo requieren de inmuebles en buenas condiciones con un valor aceptable 
para oficinas y espacios financieros (en su mayoría son las oficinas y servicios financieros, los 
hoteles, restaurantes e incluso los tarteres de mantenimiento). 

I Espacialmente se encuentra mezclado con las zonas del comercio, ya que algunas ve~es 
se desempeñan como actividades complementarias a éste, tal es el caso de las bodegas. Por 
ejemplo, en la zona de Jamaica existe una presencia importante de locales e inmuebles 
abandonados que poco a poco son ocupados por los servicios: tales como bodegas o servicios 
recreativos (billares y salones para fiestas). 

t Las oficinas y los servicios financi~ros - bancos principalmente- se encuentran emplazados 
en los corredores de valor como son las avenidas Fray SelVando y Bulevard Aeropuerto. En las 
zonas adyacentes al Aeropuerto se localizan las actividades complementarias al mismo (hoteles, 
restaurantes, agencias de paquetería y envíos, de renta de automotores y de viajes). 
I 
I En lo que r~spect~ ~ [os demás. selVi~os en la delegación, éstos se e~~uentran repartidos 

en escuelas de nivel baslco y mediO, banas, hoteles, restaurantes colldlanos, talleres de 
mantenimiento medio y bajo, servicios personales como estéticas y clubes, que únicamente 
satisfacen a la población local, y que por lo tanto, no tienen la importancia con respecto a otros 
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servicios más especializados con una mayor área de influencia (centros financieros, casas de 
cambio, clubes deportivos y otros). 

A menudo los servicios se benefician de la complementariedad, en este caso del comercio. 

I 
pero en la delegaCión únicamente se expresa en los ejes de valor y en Ciertas zonas como lo 
veremos a contmuaClón. 

4.9 El uso del suelo comercial en Venustlano Carranza. 1998 

El uso comercial es el .tercero en importancia cuantitativa, ya que espacialmente se 
encuentra detrás del uso habitacional y del equipamiento con base en el levantamiento de este 
trabajo. 

De acuerdo a la función, el área de mercado. y al bien que se ofrece conviene hacer una 
jerarquización del comercio en vecinal, local y regional. 

4.9.1 Comercio vecinal 

El comercio vecinal muchas veces se encuentra aglomerado en las vias primarias y 
secundarias, por lo que ocasionalmente sirve éste a una población de barrio o zonas de algunas 
colonias. 

4.9.1.1 Locales pequeños. Se establecen en sitios muchas veces adaptados dentro de 
casas~habitación y son eminentemente producto de la crisis económica. Este tipo de comercio 
generalmente es un apoyo a la economía familiar y los bienes que ofrecen son más bien 
perecederos y de primera necesidad. por lo tanto, su influencia es únicamente vecinal y no 
compiten con los almacenes de autoservicio. Éste se localiza en la mayoría de las colonias de la 
¡delegación. dado el nivel socioeconómico de sus habitantes. 

I 4.9.1.2 Mercados público;. Son áreas construida·s ex profeso y atienden generalmente a 
¡la pOblación de ciertas zonas o colonias. Su área de influencia últimamente ha decaído en 
¡importancia, por la competencia que existe con las tiendas de autoservicio. sin embargo, por los 
bienes que ofrecen (carnes, pescado. granos o semillas, embutidos, lácteos. ·calzado y ropa), 
'satisfacen una parte de la demanda, principalmente en las colonias populares -que. son la 
!mayoria~ en la delegación. En 1997, en la delegación existían 3919 mercados públicos, es decir, 
:representaban el 12.5% del tolal del Distrito Federal. 

I 4.9.1.3 Comercio ambulante. Por lo general, éste se establece en los espacios y áreas de 
intercambio de transporte público (estaciones del metro, centrales de autobuses, paraderos, etc.), 
'forman aglomeraciones semifijas que ofrecen bienes desde artículos alimenticios o bien ·chatarra 
tecnológica-, juguetes, ropa y calzado. Este comercio también es producto de la crisis y crean 
'muchas veces incompatibilidad desde el punto de vista económico, pues compiten ·deslealmente~ 
'con el comercio establecido. • 

I - En la delegación, en 1997, esta actividad comercial tenía más de 10 mil 522z0 puestos 
repartidos en todo el territorio (estaciones del metro, el paradero Pantitlán, la zona de La Merced y 
el Centro Histórico), lo que representaba el 11 % de total del Distrito Federal. 

I Aunque se vea feo, ensucie las calles, cree extemalidades negativas, de pie a la 
Incompatibilidad en usos de suelo y acapare una porción importante de compradores potenciales 
en el mercado, el comercio ambulante es prOducto de un sistema económico que nos ha llevado al 

i 
19 Gobierno del Distrito Federal, Página de Internet del Gobierno del Distrito Federal: w,,"\\".degob.Jn:\:. mio 
1998. r Loe. Ot. 
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desempleo y por este motivo y por los de sobrevivencia se establece informalmente, en donde el 
área en estudio no es la excepción. 

I 4.9.1.4 Tianguis o mercados sobre ruedas. Este tipo de comercio es también informal 
desde el punto de vista del régimen tributario, pero de algún modo, presenta una estructura similar 
a los anteriores tipos en cuanto a los bienes que ofrecen y las áreas que sirven. En la delegación 
existían en 1997, treinta y dos, lo que representaba el 32% del total'en el Distrito Federal.~1 

I 4.9.2 Comercio local 

j Éste satisface a una dema·nda mayor que el anterior y su área de influencia es más 
importante que el comercio vecinal, debido esto al bien o producto que se ofrece, así como la 
accesibilidad que posee hacia la población. 

I 4.9.2.1 Comercio lineal o corredor comercial. Se establece sobre las principales vías de 
comunicación y su localización se debe a que ofrecen un bien o producto más especializado o de 
más alta jerarquía que sirven a un área mayor. Los principales giros que destacan son: las 
ferreterías, casas de materiales, tintorerías, lavanderías, auto partes, refacciones para 
electrodomésticos, partes electrónicas, mueblerías, zapaterías, tiendas de ropa, etcétera. 

1 El comercio lineal muchas veces se encuentra asociado a los servicios y ambos generan 
una atracción muchas veces acumulativa y por ende se advierte la complementariedad. Esta 
extemalidad positiva eleva el valor del suelo y no crea una disfunción con la vivienda, que por el 
cOntrario, se ve beneficiada por la plusvalía que generan. 
I 
I El componente esencial en este tipo de comercio es la localización que poseen, ya que 

siempre buscarán maximizar sus ganancias y el costo que representa un buen emplazamiento 
tendrá que ser pagado o neutralizado por las ganancias que de él obtenga, es decir, a mejor 
localización y accesibilidad con respecto al cliente, mejores remuneraciones y por lo tanto, mayor 
capacidad de pago por la localización y el uso del inmueble. 

I 
1 En ta delegación, las principales aglomeraciones lineales del comercio se dan en: Fray 

Servando Teresa de Mier, Bulevar Puerto Aéreo, tgnacio Zaragoza, Anillo de Circunvalación, 
Congreso de la Unión y Avenida 6. 

4.9.2.2 Tiendas de autoservicio o supermercados 

Este tipo de comercio atiende a una mayor área de influencia y los productos que ofrecen 
esencialmente son los mismos que se encuentran en un mercado público cualquiera, pero las 
ventajas que aprovechan estas cadenas comerciales son la atracción publicitaria y la aglomeración 
de actividades que se establecen alrededor de ellas, como son restaurantes cotidianos, video 
clubes, bancos, etc., que en sí crean una complementariedad en usos de suelo, sin que por ello 
lleguen a constituir un centro comercial que se caracteriza por ser una estructura única y ptaneada, 
lo' que lo diferencia del almacén o tienda departamental. 

f En la delegación existen diversos almacenes qu~ se encuentran distribuidos principalmente 
en las vías primarias, ya que esta caracte/Ística facilita la accesibilidad del público consumidor, tal y 
como puede observarse en el Mapa 6, Usos del suelo en 1998. 

, 4.3.9.3 éomercio regional 

I Este tipo está determinado por el bien que ofrece, el cual es más especializado y·siNe a un 
área mayor. En la delegación se distinguen dos zonas: La Merced y Jamaica. Aunque en el interior 
del Aeropuerto existe una intensa actividad comercial y de servicios que equiparando sus 

I 
21 Loe. eit. 
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productos o bienes que ofrecen, éstos pueden considerarse como correspondientes a una 
jerarquia regional (productos especializados, artesanias, libros, articulas electrónicos, tiendas de 
ropa de piel, articulos fotograficos, casas de cambio, bancos '1 demas). Incluso dentro del comercio 
lineal existe el comercio regional alternado con comercio local, sobre todo en Fray Servando '1 
Bulevar Puerto Aéreo en donde existen agencias de automotores. 

En la delegación no existen centros comerciales de gran envergadura como sucede en 
otras zonas de la ciudad,.pero si existen almacenes con carácter local que satisfacen en parte. a la 
población residente. 

A continuación presentaré una tabla con los componentes del comercio (bien o producto y 
área de influencia), cuya dis1ribución espacial en la delegación se obtuvo en el trabajo de campo 
de este trabajo. 

Tabla 29. Distribución del comercio de acuerdo a su influencia 

Influencia Tipo de comercio Producto o bien Localización AcceSibilidad 

local 

Locales pequel'ios 
Mercados Públicos 
Comercio Ambulante 
Tianguis 

Corredor comercia! 

Tiendas autoservicio 
o supermercados 

Perecederos y basicos 
Perecederos, básicos. ropa y calzado 
comida, juguetes. electrodoméstlcos, etc. 
Perecederos, básicos, ropa, calZado, etc. 

Ferreterias, muebterlas, zapalerlas, elc. 
Ferreterias. muebler!as, zapaterlas, etc. 

En toda la delegación 
ElÓSten 39 en la delegación 
Estaciones del metro y el Cenlro 
Ellisten 32 en la delegación 

Corredor Fray Servando 
Corredor Ignacio Zaragoza 

Autopartes, electrodomésticos, etc. Corredor avenida 8 
Ferreterlas, mueblerlas, zapaterlas, elc. Corredor Congreso de la Unión 
Mueblerias, zapaterias y tiendas de discos Corredor Anillo de Circunvalción 

Perecederos, básicos, ropa, calZado, ele. 
Perecederos. básicos, ropa, calZado, etc. 
Perecederos, básicos. ropa, calZado, etc. 
Perecederos. biisicos, ropa, calZado, etc. 

Home Mart de Taller y Pavia 
Bodega Giganle de Zaragoza 
Aurrera de Fray Servando 
Aurrera de Bulevar Aeropuerto 

Calles locales 
Vialidad secundaria 
Metro y vialidad primaria 
Vialidad secundaria 

Vialidad primaria y metro 
Vialidad primaria y metro 
Vialidad secundarla 
Vialidad primaria y metro 
Vialidad primaria y melro 

Vialidad pnmana y local 
Vialidad primaria y metro 
Vialidad primaria 
Vialidad primaria y metro 

Regional Comercio regional Perecederos al mayo reo y menudeo Conjunto Merced. Naves mayor 
y menor 

Comercio regional 
yespeciaUzado 
Comercio regional 
yespeciartzado 

Dulces y materias primas. 

Herbolaria, aves, elc. 

Herbolaria, nores. etc. 

Comercio regional Agencias de automotores y autopartes. 
y especializado 

Fuente: elaboración propia 

Mercado de dulces 

Mercado Sonora 

Mercado Jamaica 

V¡al"ldad pr"lmaria y metro 
Vialidad primaria y metro 

Vialidad primaria y metro 

Vialidad primaria y metro 

Bulv. Pto. Aereo y Fray Servando Vialidad primaria 

De lo anterior, se concluye que el comercio y los selVicios en la delegación poseen una 
importancia local y regional, aunque esta ultima en menor medida, debido a la pérdida de influencia 
de la zona de La Merced. 

De manera general, los bienes y servicios que se ofrecen en la delegación satisfacen 
tinicamente a la población local y en poca instancia a una población regional que por ende, para 
adquirir otros productos o selVicios mucho mas especializados tiene que salir del ambito 
delegacional para satisfacerlos. 

4.10, El uso del suelo de equipamiento en Venustiano Carranza, 1998 

Éste es el uso que ocupa el segundO lugar en extensión dentro del area de estudio 
después de la vivienda, ya que ocupa más del 35% de la superficie total de la delegación. Está 
representado por escuelas de nivel bésico a medio superior, oficinas gubemamentales, transporte. 
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hospitales, areas verdes, equipamiento especializado como: bomberos, subestaciones eléctricas-:
bombas, etc, y panteones. 

En este rubro deslacan las escuelas de nivel básico y medio. Respecto al nivel medio 
superior la Escuela Nacional Preparatoria No. 7, WEzequiel A. Chávez" de la UNAM representa el 
único espacio dedicado a este uso en la delegación. 

Tabla 30. Número de escuelas de nivel básico y medio y participación porcentual de la 
delegación en el Distrito-,F..:e:.:d:.:e::;ra:::I ___ =:-_=~ ____ _ 

ve DF 
Escuelas 1997 1997 % en el DF 

Primarias 204 3.336 6,1 

Fuente: GOBIERNO ~roFEi5i%t~¡;¡¡:¡a¡~;:¡;;it.www.df.gob.mx. año 1998. 

Por otra parte, la superficie total de áreas verdes en la delegación fue 1 millón 969 mil 300 
metros cuadrados22

, es decir, representó el 5.9% del total existente en el Distrito Federal en 1994. 
Como consecuencia, en la delegación existe un promedio de 4.05 m2 por habitante, o sea, un poco 

l
· más del Rromedio existente del Distrito Federal, el cual fue de 3.87 metros cuadrados por habitante 
en 1997 3. La principal área verde de la delegación es la Alameda Oriente, la cual se localiza en la 
parte noreste del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

En lo que se refiere a centros asistenciales en la delegación, la infraestructura es la 
siguiente: 26 Centros de Desarrollo Infantil, 10 centros de convivencia, 1 clínica toxicológica, 1 
Centro Delegacional Promotor del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, 1 oficina de Acción 
Comunitaria y Trabajo Social y 1 velatorio en el Centro José María Pino Suárez.24

• Estos centros 
son importantes y cumplen una función eminentemente social dentro del territorio delegacional, ya 
que se encuentran localizados generalmente en las colonias populares. 

I . Respecto al equipamiento destinado a la salud, existen cuatro unidades de medicina 
¡familiar deIIMSS; tres clínicas de primer nivel deIISSSTE; una unidad de medicina preventiva de la 
Secretaría de Transporte y Comunicaciones; un Centro de Integración Juvenil y catorce centros de 
Salud de la Secretaria del mismo ramo. Además existe un hospital general del Distrito Federal; un 
hospital de gineco-obstetricia del Distrito Federal; 32 consultorios periféricos de medicina general; 
18 consultorios de odontología, seis consultorios de psicología; cinco consultorios medico

'odontológicos en centros deportivos y un consultorio de medicina general en el edificio 
Idelegacional25

; estos centros atienden las demandas de toda la población de Venustiano Carranza, 
¡aunque en algunos casos, esta asistencia social resulta insuficiente. 

En el equi~amiento destinado a la recreación y cultura, en la delegación existen nueve 
centros deportivos 6 con aproximadamente 631 mil 873 metros cuadrados, lo que representa el 
1.86% del territorio total de la delegación. Además, la delegación posee dos teatros, una casa de 
cultura, cuatro auditorios, diez centros de convivencia y 16 bibliotecas públicas.27 

En la siguiente tabla, presentaré los usos destinados al equipamiento más importantes con 
base en la influencia que tienen éstos en la articulación económica, social y política de la 
¡delegación con el resto del Distrito Federal y el país. 

¡2~ Gobierno del Distrilo Federal, op. cit. 

?J Loc. Cl!. . 
I~~ Gobierno de I~I Ciudad de México. Monogralia de la delegación Vellustiano C;.lrr;1Il7 .. <l. México: Gobierno de 
la Cilldad de México. ]99(,. p. JI. 
?~ Loe. Ci!. 
?6 Loe. ei!. 

1" Loc. Cil. 

• 
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: 

Tabla 31. Equipamiento existente en la delegación con base en su influencia 

Equipamiento 
Palacio Legislativo 
Suprema Corte de Justicia de la Federación 
Aeropuerto 
Terminal de Autobuses de Oriente 
Magdalena Mixhuca 
Oceanfa 
Alameda Oriente 

Fuente: elaboración propia. 

Influencia 
Nacional 
Nacional 
Regional 
Regional 
Local 
Local 
Local 

I 
Con base en lo anterior y de acuerdo a las funciones que desempeña cada uso depende la 

influencia que éstos tienen en la estructur~ urbana de la delegación. En el caso del ae"ropuerto 
:cuya influencia es regional, éste posee un mayor impacto en las actividades económicas y de 
¡articulación de las demás funciones de la delegación con el resto de la ciudad e incluso del país. 
Sin embargo, tanto el Palacio Legislativo y la Suprema. Corte de Justicia a pesar de tener una 
¡influenCia nacional, no tienen un impacto importante en la estructura urbana de la delegación, es 
decir, no alteran ni modifican en gran medida los usos de suelo que existen alrededor de éstos. Las 
:influencias a las cuales me he referido, los especialistas lo denominan externalidades. 

I Por último, para concluir este apartado es pertinente mencionar que, de acuerdo con el 
resultado del levantamiento de este trabajo, queda demostrado que, las actividades económicas 
'están estrechamente relacionadas con la distribución del uso del suelo que posee la delegación, 
Ipues la actividad mas representativa es el comercio con el 65% de unidades censadas en 1994, 
'seguido por los servicios con un 27% y por último, las manufacturas con 7.5% del total de unidades 
'económicas.26 

. 

¡ Seguidamente, expondré la situación del mercado inmobiliario en la delegación con el fin 
de hacer un seguimiento de este mecanismo y la influencia que éste tiene en la distribución del uso 
del suelo en el área. Además de que, sirve moderadamente como un precedente de estudio sobre 
su dinámica. 

I 4.11 El mercado inmobiliario en la delegación. Periodos 1930·1998 

I El propósito de este apartado es analizar el mercado inmobiliario con el fin de ligar la 
actividad inmobiliaria con los usos del suelo y su reestructuración, ya que se ha dicho que es un 
fmecanismo~ mediante el cual se llevan a cabo los cambios de uso del suelo. Los resultados de 
este tipo de análisis sirven como contexto particular sobre la dinámica inmobiliaria, pero de acuerdo 
a la metodología de investigación, muchas veces no detecta otra dinámica de ofertas que existe en 
el área de estudio, donde la mayoría de la población es de bajos recursos y por lo tanto, tienen 
otros mecanismos para ofrecer en venta sus inmuebles. 

I Con base en lo anterior, se rastrearon ofertas29
, las cuales se obtuvieron por decenios a 

partir de 1930 a 1998. Por lo que, primero presentaré el número de ellas obtenidas en renta y venta 
de casas, terrenos, locales y edificios. 

I 
~ Ibidem, p. 7. 
f Cilo en el Capítulo 1. los componentes del mercado inmobiliario, con lo cual imicamente me referiré aquí a 
las ofertas. La melodología se explica en el Capítulo n de este trabajo. 

I 
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Tabla 32. Número de ofertas en Venustiano Carranza en el periodo 1930-1998 

Año 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1960 
1990 
1995 
1996 

Departamentos Casas 

5 
1 
2 
12 
3 
7 

3 
6 
13 
4 

10 
6 
1 
5 
2 

Terrenos Edificios 

3 
6 
9 
5 

3 

2 

Locales Oficinas Bodegas 

2 

Total 
3 

11 
27 
14 
17 
24 
4 
14 
4 

I Tolal 30 54 26 5 2 116 
¡ Fuente: elaboración con base en dalas de MEI Aviso Oportunoft en El Universal, primera 

Quincena del mes de diciembre para los años 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1995 Y 
1996. 

I La información de esta tabla nos expresa la tendencia Que tuvo la delegación en cuanto a 
ofertas de inmuebles de los años 1930 a 1998. Adviértase el número total de ofertas para los años 
1:950 y 1980, puede decirse entonces Que, en el primer caso, la delegación había comenzado ya 
su proceso de consolidación. En el año 1980, pudo haber existido una revalorización del suelo por 
la salida de la vivienda, pero solamente en ciertas zonas como son los casos de la Jardín 
Balbuena, Moctezuma y Merced. Esta situación fue provocada por los cambios demográficos 
(aumento de la población madura y disminución de la joven), que tuvieron un efecto diferencial en 
la delegación. 

I Cuantitativamente, esta recopilación dio por resultado 118 ofertas, de las cuales el 45.7% 
corresponde a casas de tipo económico y regular (únicamente existente en la Jardin Balbuena); 
25.4% para departamentos; 22.03% para terrenos; 4.23% para edificios; 1.7% para bodegas y; 
0184% para locales. Esto no significa que no existan otras ofertas para oficinas, sin embargo, para 
/a's fechas escogidas no se advirtió ninguna. En el caso de los terrenos, véase que para [os años 
Ü~90, 1995 y 1998 no hay ofertas, esto advierte la saturación del espacio en la delegación para 
esos años y la falta de interés en la reinversión en el caso de que existiera un redesarrollo dentro 
de la reestructuración a largo plazo. En el caso de las casas y los departamentos, las dos 
tendencias señaladas anteriormente para los años 1950 y 1980 representan dos parteaguas 
importantes, esto se explica porque en los años 50 existía una demanda de la vivienda, por lo tanto 
existía una oferta importante que la satisfacía, por el contrario, en los años 70 comienza una oferta 
de inmuebles porque los habitantes prefieren salir de esta zona y esto se agudiza en los años 80. 
La premisa anterior, coincide perfectamente con las etapas de mayor poblamiento -años 40 y 50-
con las de mayor despoblamiento -años 70 y 80- en la delegación. 

I Por lo tanto, el número de ofertas de inmuebles nos puede expresar la tendencia de la 
delegación, ya Que para los años 50, su dinámica urbana era la ocupación y saturación de 
espacios, mientras que para los 70 y 80 fue el despoblamiento y la especulación mediante el 
abandono de inmuebles, esperando el momento económico adecuado para su redesarrollo. 

I Veamos a continuación como era el caso de las colonias en cuanto a número de ofertas 
para los mismos periodos. 
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Tabla 33. Número de ofertas por colonias. Período 1930-1998 

Años Balbuena Moctezuma Merced Zaragoza Morelos Otras 
1930 1 2 
1940 2 6 2 
1950 10 4 12 
1960 5 3 3 3 
1970 8 3 1 4 
1980 9 6 2 6 
1990 3 1 
1995 6 5 4 
1998 3 
Total 34 29 10 6 7 32 

Fuente: elaboración con base en datos obtenidos de -El Aviso Oportun0 6 en El Universal, primera 
quincena del mes de diciembre para los años 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1995 Y 
1998. 

Dentro de la columna que expresa ~otras·, se enumeran las colonias: Arena[, lópez 
Mateas, Gómez Farias, Puebla, Romero Rubio, Jamaica, Candelaria, 20 de Noviembre, Valle 
Gómez, Peñón de [os Baños, Magda[ena Mixhuca, Federal, Penitenciaría, Pantitrán y Aviación 
Civil, las cuales por el número de ofertas·no sobrepasaban el 5% del total existente, por lo que 
únicamente consideré las colonias Balbuena, Moctezuma, Merced, Zaragoza y Morelos. Por su 
parte y con base en la tabla anterior, se puede afirmar que las ofertas de las colonias a través de 
los años expresa el crecimiento de la delegación. Adviértase que la colonia más antigua -la. 
Merced- tuvo un mayor dinamismo en las tres primeras décadas, sucede lo mismo con la colonia 
Morelos. Subsecuente mente, la colonia Modezuma aparece en su paroxismo en los años 50, 
después la colonia Zaragoza en los 60 y por último, la Jardín Balbuena en los 70 y 80. Esto quiere 
decir que, si consideramos el crecimiento horizontal que tuvo la demarcación del centro de la 
ciudad hacia el oriente de la misma, veremos que coincide cronológica y espacialmente el 
desarrollo urbano con la dinámica de las ofertas en inmuebles. 

Por último, ya mencioné las dos coyunturas urbanas que se sucedieron en la delegación en 
el caso del despoblamiento que ocurrió en los años 70 y 80, se crearon vacíos en la oferta 
inmobiliaria y los valores del suelo se elevaron en aquellas zonas donde existía un prestigio 
importante, tal es el caso de la colonia Jardín Balbuena, pues mientras que, las demás colonias 
desaparecen de las ofertas inmobiliarias, en esta colonia por las condiciones de localización, 
entorno y sobre todo, por el tipo de inmuebles (regulares con acabados aceptables), le permitieron 
mantenerse dentro del mercado inmobiliario, situación que no sucede con las demás colonias. JO 

Como lo he presentado, las cantidades o volúmenes de ofertas expresan un cambio en la 

I renta del suelo teniendo como consecuencia una desvalorización o revalorización con base en la 
actividad del mercado inmobiliario. En el caso de la delegación son mas de dos componentes los 

I 
que han determinado la renta del suelo. Los elementos demograficos y económicos interactúan 
recíprocamente y provocan que la dinamica inmobiliaria aproveche las situaciones presentando 

I 

así, alteraciones en la estructura urbana de la misma. Basta recordar como ejemplo, los cambios 
demográficos y su repercusión en el mercado inmobiliario, ya que el mercado retomó todas las 
consecuencias y las proyectó en la estructura urbana. 

I 
I . 

1

·\0 Es decir quc .. la susliluibilidad que sc da cn los llIerCldos inmobili~lrios aparccc exprcs<ldo aqui como un 
mcrcado habitaeional quc pucde ser potencialmclllc sustituido por otro. Véase a IgrI<lcio KuIlZ. Economia 

I urbana y mercados inmobiliarios. México: Tecnológico de Esludios Superiores de Monterrey, 1995. p. 2 .. 1.. 

129 



I 

I EL USO DEL SUELO EN LA DELEGACiÓN VENUSTlANO CARRANZA 
- CAPiTULO IV 

I A continuación presento la s"uación de los precios de .. estos inmuebles durante el mismo 
periodo, esto pennite vislumbrar la dirección del proceso de deterioro que sufre la delegación. 

I 
I Tabla 34. Precios promedio por m2 en inmuebles. Periodo 1930-1996 

Años Casas 
1930 
1940 $40 
1950 $78 
1960 $745 
1970 $1.275 
1980 $13.500 
1990 $882.353 
1995" $1.125 
1998 $5.030 

Terrenos 

$10 
$22 

$270 
$600 

$3.200 

$1.056 

Bodegas 

$14.056 
$2.400 

Edificios 

$19.444 

Elaboración con base en datos obtenidos de MEI Aviso Oportuno" en El Universal, primera 

I
qUinCena del mes de diciembre para los años 1930. 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1995 Y 
1998. 

*Adviértase que para este año ya se había llevado a cabo la devaluación disfrazada al 
suprimir tres ceros a la moneda. 

Los precios no están actualizados y se conservan para los años correspondientes con el fin 
de advertir el valor real en su tiempo de [os inmuebles, ya que siempre tienen agregada una 
plusvalía que les da el entorno urbano. Por lo tanto, [os precios aumentan al igual que la inflación, 
es decir, llevan un escalamiento y pueden expresar en un momento -para el caso de la 
reestructuración- los destinos de uso del suelo y la valorización. En el caso de la delegación, para 
los años 1960 y 1990, al aumentar casi sesenta y cinco veces el valor del m2 (60-90) en la 

I

Vivienda, el poder adquisitivo de los habitantes disminuyó y con .ello la posibilidad de adquirir1as, 
éstas a su vez, se volvieron más caras y permitieron que el uso hasta entonces desempeñado en 
el inmueble se transformara o diera pie a la modificación. Este proceso no fue homogéneo en la 
delegación y únicamente se llevó a cabo en aquellas zonas donde la calidad de los inmuebles y el 
entorno -además de la localización- lo permitieron31

, mientras que, el resto de la demarcación se 
continuaba el proceso de deterioro al no existir una reinversión. 

I Para concluir este apartado, la oferta en los inmuebles nos advirtió que es un buen 
lindicador en los procesos de reestructuración urbana, pues demostró que la salida de la vivienda 
únicamente afecta a zonas con un potencial de redesarrollo, mientras que, la vivienda que aún 
existe lleva un deterioro franco y ligado a la disminución en el poder adquisitivo de las familias que 
no pueden reinvertir en sus propiedades. Con respecto a los precios, éstos siempre mostraron su 
tendencia a la alza, pero la dirección del proceso es -en la mayoría de la delegación- el deterioro 
¡físico, es decir, a la declinación urbana:12 

I Puede decirse entonces que, si existe en la delegación un interés por parte de los 
I inversionistas que se ve reflejado en el mercado inmobiliario, porque éste es un mecanismo de 

IJI Este caso se aplica par.! [liS ya muhicitadas colonias Jardin Balbuena. Centro y ¡írC<IS adyacentes al 

I
Aeropuerto Internacional . 
.l~ COI.l respe~o al empleo de I¡l orerta y los precios en estudios s~b~ el mercado i~lIll~~iliario. Ignacio Kunz, 
QQ.......f.!!" p .. ,2. expresa que ·· .. .Ia orerta puede IL"<.lrse como IIldlC<ldor de actm-lClon de un proceso de 
I reeslmcturaciÓn. básicamente de la salida de alguna activid.ld. los precios son un indiC:ldor de la dirección del 
proceso y de los posibles destinos de uso .. · En el caso de la delegación. se Illl viSIO que el delerioro va 
acompmiado de la disminución del poder adquisilivo de los habitantes y del detrimento de la calidad de vida. 
por ello, la población que aquí reside posee uno de los ingresos m:ís b:1jos del Distrito Fedeml (vé:lse los datos 
de ingresos por AGEB en el XI Censo de Población y Vivienda, 1990). lo que se advierte en el medio urbano 
y con ello, la posibilidad de rein\'ersión en esta árC:l de la eillttld. la cual es escasa o poco p'robable. 
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~edistribución del espacio y por lo mismo, afecta de algún modo los usos de suelo en el área. La 
zona que más interesa y que potencialmente es la más importante desde el punto de vista de la 
reestructuración urbana es el Centro. En esta parte de la delegación durante algún tiempo, existían 
las "rentas congeladas·, en el caso de las vecindades e inmuebles plurifamiliares. a su vez, éstos 
satisfacían de alguna manera las necesidades de vivienda a estratos medios y bajos de la 
población desde el gobierno de Adolfo López Mateas hasta inicios de la década de los 90. 
Después de los sismos y la salida de los comerciantes a la Central de Abasto en , 962, en la zona 
se inició un mercado no de vivienda, sino de locales comerciales y bodegas que posibilitaron en 
primera instancia, una especulación con el suelo y una actividad inmobiliaria que se aprovechó de 
la localización de los inmuebles con su respectivo valor del suelo que obviamente, es mayor ·en 
ocasiones-- al edificio. Los altos valores del suelo han segregado al uso habitacional. El problema 
ahora es que hay una redistribución de la población, pues al descongelarse las rentas, los 
habitantes se han visto forzados a dejar sus viviendas en el centro y buscar a través de créditos un 
reacomodo en la periferia. 
I 
I En la actualidad, no existen proyectos que tengan por objetivo reanimar el uso habitacional 
en el área, de esta manera, fracasó el empeño de los habitantes por cambiar el régimen de 
propiedad de los inmuebles y tuvo como consecuencia después de los sismos de 1985, el 
desacoplamiento de la organización popular. Además, los programas de renovación habitacional 
que se llevaron a cabo después de los terremotos fueron insuficientes y vislumbraban ya los 
problemas de segregación espacial de la vivienda. Con la descongelación de las rentas y el cambio 
funcional del centro de la ciudad se permitió una formalización del mercado inmobiliario en esta 
2:ona.33 

I A continuación, confrontaré el papel de la normatividad -con base en el Programa 
Delegacional para Venustiano Carranza, 1997- y la realidad en el desarrollo de la estructura 
urbana del área. 

¡ 4.12 La actu~ci6n de la nonnatividad en el desarrollo urbano de la delegación. El 
caso del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 1997 . 

I El objetivo primordial de este apartado es calificar qué t~n factibles son las propuestas 
hechas por el gobierno de la ciudad a través de la instrumentación de Programas Delegacionales, 
con el fin de adecuar la planeación en materia de uso del suelo a las transfonnaciones social y 
económica de la demarcación, es decir, trato de demostrar qué tan congruente es la nonnatividad y 
la realidad urbana, 

I Las premisas constitutivas en que se basa el Programa Delegacional 1997 como 
irstrumento de planeadón son: 

a) el Programa es -o pretende ser- la base para el desarrollo urbano de la delegación y; 

13 Nótese que después de la supresión de las rentas congeladas como figura nonU<l!i"H, CClIl el mecanismo de 
compra y ,"enla se inició un rcacomodo en las funciones del centro además de que, el lller':::ldo inmobiliario se 
benefició de las condiciones creadas pam su expansión en el mercado de bodegas. oficinas y IOCJks 
segregando así. cn eicrta forma, al mercado de la v¡úend.'1. Estc caso es casi similar al quc sucedió en Moscú 
después de la anulación de la nonnatividad de la vivienda en 1993. El proceso de priv,lIi/~lción dc la misma 
permitió la formación de un mercado inmobiliario que se benefició cuantitativamcntc de la zon¡l cenlral de I:! 
ciudad. Ver a OIga 1. Yendina. '"Moscow 1993: The emergencc o( housing market ¡¡nd Thc problems of ¡ulra
,irban segrcgalion", en Abhandiungen-Anthropogeogmphia Berlill: IlIslilul fiir Geogmphischc 
Wissensclmrten, 199.J, pp 397·.J 13. Ver l:unbiéll .1 Yenlunni. Nadia. "Nascil¡i di UII CClIlIplcsso di edili?ia 
,>opolare a Nc\\" York. E<lsl Ri"er Houses", en Slona Urban¡l. Almo XX, N" 75: Aprile- giugno. ,191)(,. p. ,=,:.
H3. 
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b) tratará de promover y estimular la participación de todos los agentes sociales que 
estén interesados en mejorar la capacidad productiva del Distrito Federal y elevar con 
ello, el nivel de vida de los ciudadanos de la delegación. 

Con esto, el Programa • ... tratará de ser congruente con lo que establece la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.. y se constituirá en un instrumento clave para orientar el 
proceso de desarrollo urbano de la delegación ... M?4 

Por lo que, el programa delegacional se rige con base en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y con ello, se subordina al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Es decir, el 
'Propio plan debe ser congruente con los objetivos planteados en los planes y programas de 
'desarrollo tanto nacional como regional. 

I Grosso modo, el Programa Delegacional contempla (entre los incisos más importantes 
para la estructura urbana de la delegación): una imagen objetiv035

, una estrategia de desarrollo 
'urbano y un ordenamiento territorial. . 

¡ Por su parte, la estrategia de desarrollo tiene como meta primordial • ... el mejoramiento del 
.nivel de calidad de vida de la población, planteada para el año 2020 ... ..36. Esto quiere decir que, los 
ingresos de los habitantes y todos los servicios que reciben serán acrecentados en un periodo de 
'21 años a partir de la fecha en que se escriben estas líneas. Ahora la pregunta es, ¿cómo se 
iogrará este objetivo? 

! Dentro del apartado mencionado, existen los objetivos tanto generales y particulares en los 
cuales se basa la estrategia de desarrollo urbano. 

I Tabla 35. Factibilidad de una parte de los objetivos propuestos sobre el desarrollo urbano 
en el Programa Delegacional 
I 
I Objetivos 
I Ob"etivos generales 
i ... mejorar el nivel y la 
calidad de vida de la 
población de la 
delegación en el 
marco de una 
integración 
metropolitana 
armónica y 
equilibrada, mediante 
ia Planeación de 
pesarrollo Urbano y el 
Ordenamiento 
Territorial y la 
concreción de las 
acciones temporales y 
~spaciales ,,3~ue lo 
confonnan ... 
I 

Factibilidad 

Infactible. El desarrollo urbano de cualquier zona siempre está 
acompañado de los fadores sociales, económicos y políticos. En el ámbito 
de escalas, la delegación pertenece política y administrativamente a la 
Ciudad de México, a su vez, la urbe está inmersa en la dinámica 
económica del país, por ello, todas las decisiones que se toman en el 
ámbito nacional, afectan directamente a la ciudad. Tenemos más de una 
década con un sistema económico y las condiciones y el nivel de vida no 
ha mejorado. Se enumeran en la actualidad más de 50 millones de pobres 
en el país, dentro de estos, existen más de 20 millones en la pobreza 
extrema. No se ve por dónde el discurso oficial quiera concretar el 
mejoramiento del nivel de vida. Por su parte, la ~integración metropolitana 
armónica~ nunca se ha visto ni se verá, porque existen agentes urbanos -
el mercado inmobiliario uno de ellos, por ejemplo- que siempre buscarán 
la optimización de sus ganancias sin importar los costos sociales y 
políticos que se tengan que pagar. Véase el caso del crecimiento de la 
propia delegación, más del cincuenta por ciento de su territorio fue 
ocupada por fraccionamientos fraudulentos. 

~4 Gobierno del Distrito Federal, "Progmnm De1egacional Venustiano Carran7.a, 1997". en Gacct:] Olieial del 
Distrito Federal, no. 24, lomo VII, 10 de abril de 1997, p. 7. r La cual est,\ constituida por once puntos entre los cuales, destacan la necesidad de constituir a la delegación 
como unn zona de transferencia en el oriente de la ciudad, además de la urgenle necesidad de implemenlar 
Erogramas financieros-administrath'os que impulsen la redensificación Imbil.1cionnl. IbidenL pp. 98-99. 
1
6 Ibidem, p. 100. . 

37 Loc. Ci1. 
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Ob·etivos 
Ob· etivos generales 

"-- .. establecer un 
sistema de transporte 
urbano que opere bajo 
mejores condiciones 
ambientales ... "3B 

1 

I 

Ob·etivos 
Objetivos 

particulares 
"! .. mejoramiento de las 
z'onas habltacionales 
deterioradas física y 
funcionalmente, donde 
h'abita la población de 
bajos ingresos .. ~ 41 

I 
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Factibilidad 

Infactible. El Gobierno del Distrito Federal (encabezado por Oscar 
Espinosa Villarreal), destinó más de ..... 30, 000 millones de pesos al 
estímulo del automóvil, préstamos para la adquisición de taxis y 
microbuses y reducciones de impuestos a las empresas automotrices en 
el período de Salinas de Gortari ... ..39. Mientras tanto, por decisión del 
regente Espinosa, se elaboró un plan de transportes eléctricos que se 
cOlwirtiera en la base del transporte de la ciudad para el ai'lo 2020, " ... el 
plan pretende expandir la red del metro en 30.7 kilómetros para el año 
2003, con un costo de 15,734 millones de pesos .. : 40

• Entonces, ¿cómo es 
posible que el gObierno intente aplicar un discurso en el cual expresa que 
se establecerá un sistema de transporte que Juncione respetando al 
ambiente y para ello invierte en dicho plan un poco más de 15,000 
millones de pesos, mientras que por otra parte, "apoya" el uso de 
automotores, con base en subsidios para la adquisición de microbuses y 
reducciones de impuestos a empresas de autos con más de 30,000 
millones de pesos? 

Factibilidad 

Infactible. La única fonna en que se puede mejorar la condición del 
deterioro de las zonas habitacionales de la delegación es generar una 
mayor inversión tanto pública como privada en los ámbitos social y 
económico. Los ingresos de los habitantes de la delegación y en general 
de todo el país, se han deteriorado en las últimas décadas, esto se 
traduce en una desaceleración económica Que ha provocado una 
profunda crisis de la cual, provienen los efectos de desinversión Que ahora 
padecemos. 

".I .. limitar la Infactible. El intento de nonnar el emplazamiento de usos tales como el 
p'roliferación de usos comercio y los servicios, ha sido rebasado por la realidad; en la 
n'o habitacionales en la actualidad, existen más usos de suelo Que responden a las lógicas de 
cOlonia Jardín localización comercial y de servicios, y no únicamente a la 
B·albuena por contener complementariedad con la vivienda. Este objetivo no responde a la 
áreas habltacionales dinámica de la zona, ya que la misma posee una buena localización y una 
de baja densidad, calidad en inmuebles aceptable como para querer limitar el comercio y los 
permitiendo solamente servicios. 
usos complementarios 
al nivel vecinal sobre 
vialidades identificadas 

I o:ua el casO ... ""2 

\ En última instancia, dentro de los incisos del Programa Delegacional se encuentra el 
ordenamiento territorial, el cual plantea un esquema de planeación con base en centros, 
subcentros r corredores urbanos Que concentran una buena parte de las actividades 
económicas4 

• De manera general, no existen contradicciones entre las propuestas presentadas en 
el ordenamiento territorial con las tendencias que existen en la delegación (ver Tabla 28 de este 
capítulo). 

I 

3~ILoc. Cl,-
391Zacarias R11mírcz, "Ciudad de México. A un paso del quirófano" en Expansión diciembre, 1997, p. 55 )' 
58. 
4°:Loc. Cit. 
41 :Gobierno del Distrito Federal, oo. dI. p. 101. 
4~'lbidem p. 102. 
43'lbidem, p. 104. 
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Por último y respecto a la zonificación del suelo urbano propuesta, no existen tampoco 
contradicciones con las tendencias establecidas en este capítulo, ya que por el contrario hay una 

I 
preocupación por impulsar el desarrollo económico de los prin.cipales corredores urbanos que 
cruzan la delegación. 

4.13 Tendencias de cambio 

Este apartado se resume -en parte- con la Tabla 26 de este capitulo, pero es necesario 
hacer unas reflexiones al respeéto. 

En primer término, el equipamiento - que posee la demarcación- tendrán una estabilidad en 
cuanto a cambios, salvo las modificaciones propuestas por algún proyecto que promueva el 
Gobierno del Distrito Federal para el mejoramiento de la estructura urbana (ver Mapa 7, 
"Tendencias de cambio"). 

En el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México seguirá siendo el principal 
generador de cambios en el uso del suelo de las áreas adyacentes a éste, lo que beneficiará en 
cierta medida la conversión de usos habitacionales por Jos de comercio y servicios (hoteles y 
restaurantes, por ejemplo). En cuanto al demás equipamiento -La Suprema Corte de Justicia, El 
Palacio Legislativo y demás- no tendrán gran injerencia en los cambios futuros de las zonas en las 
que se encuentran instalados. 

Por su parte, la industria no posee gran importancia regionalmente, o por lo menos a 
escala delegacional como sucede con Gustavo A. Madero o Azcapotzalco, que sí tienen una 
industria en reconversión y con una mayor productividad. Sin embargo, en las zonas donde existe 

I un abandono por parte de este uso, los espacios vacíos podrán ser reutilizados en proyectos 
urbanos que trajeran beneficios tanto a la iniciativa privada como al propio Gobierno de la ciudad y 
directamente a la población. Si este fuese el caso, las zonas industriales de la delegación tendrían 
un proceso de revalorización. 

Las áreas residenciales, cuyo proceso es más complejo para vislumbrar un cambio· ya 
sea a corto o a largo plazo- tendrán que enfrentar diferentes posibilidades (el deterioro por ejemplo, 
es una de ellas), además de que el comercio y los servicios siempre tendrán una dinámica similar 
.si se considera a estos tres usos complementarios. Lo que si existe es una fuerte presión en los 
!corredores urbanos que necesitan de mayores espacios y su radio de influencia crece con relación 
la la mayor especialización de sus productos, lo que trae consigo una valorización del suelo sobre 

¡
toda en las avenidas principales de la delegación. 

El comercio de la zona de La Merced está en detrimento. Los bienes y productos que aquí 
se ofrecen pueden ser conseguidos en otras"áreas de la ciudad y por lo tanto, su influencia ha 
Idisminuido con el traslado de las actividades a la Central de Abasto en Iztapalapa. Por lo que en 
lesta área existe una desvalorización en cuanto a su función comercial antigua, pero existe una 
:valorización potencial en cuanto a localización de nuevos espacios para la vivienda o para el 
'mismo comercio de otro tipo y los servicios, 

I Finalmente, las zonas residenciales poseen distintas posibilidades de cambio, en si 
mismas son potencialmente reutilizables. pero su proceso de valorización tendria costos44 

importantes en el caso de que se tratara de una revalorización. Pero tal parece que la tendencia de 
la mayoría de las colonias es el deterioro al no existir un cambio en'los ingresos de sus habitantes 
y con eUo, una mejoria en el nivel de vida de los mismos. 

I 

I 
14 A escalas nacional y local. En el. caso de que fuese naeionaJ. tendría que ser en la mejoria de los ingresos de 
sus habitantes y si fuese local, tendría que haber una mayor inversión en infrncslrucluTa. 
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4.14 Consideraciones finales 

I La delegación Venustiano Carranza posee una localización estratégica desde el punto de 
vista Metropolitano, por ello tiene una potencialidad en cuanto a aprovechamiento de la misma, ya 
que debido al estado que guarda su población (superávit en equipamiento), el número de 
vialidades que la cruzan y la conveniencia en proyectos de inversión (tanto públicos como 
privados) vislumbra un futuro prometedor, en el caso que éste se diese en grandes inversiones que 
viertan beneficios directos a los habitantes de la misma. Además, como se analizó antes, existe un 
vacio45 en cuanto a inversiones privadas, sobre todo en el ámbito comercial. 

I La mverslón públlca~ por su parte, ha mtentado mantenerse al día con respecto a la 
infraestructura delegaclOnal4 

, pero resulta insuficiente para atender todas las demandas de [a 
población. 

I El Gobierno del Distrito Federal inlenta con el poco presupuesto aprobado para el ejercicio 
de 1999, hacer lo posible por mantener la infraestructura de [a ciudad operante.47 

I Por último, el paradigma de la planeación aunque en su inicio fungió para las ciudades de 
este siglo como una herramienta para controlar el crecimiento urbano (zOning4l) y la especulación 
¡!-lmobiliaria, en el caso de la delegación, no hay gran contradicción de acuerdo a la situación 
observada en este estudio, pues si bien ha logrado normar el desarrollo del territorio, no ha 
tampoco contradicho las tendencias.49 

4~1 No del todo. Aunque existen proyectos de inversión privada en la delegación, éstos en eompar-lción con 
otms :ireas de la ciudad, resultan ínfimos. 
i En el año de 1998, la delegación invirtió $ 33 millones, 324 mil. 225 pesos, en materia de obras. 
Sosamontcs, Herremmoro, Ramón, Delegación Venustiano Cammza. Informe 
Trimestral de Labores, 29 de octubre de 1998, pp. 1-7. 
47¡Un caso particular y que sirve de buen ejemplo es en el que la Dirección Geneml de Obras Publicas tiene 
pt:Oycctado pam el año de 1999, repavimcntar 344 mil m2 cnla delegación (el 11.46% designado para el 
Distrito Federal en ese año). Esto advierte la preocupación de cuidm la red vi<lI en la delegación en estudio. al 
m1antener en buen estado las vialidades primarias y secundarias. GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
Sécretaria de Obras}' Servicios. Dirección General de Obras Publicas. Progrnm,a de repavimentación. 
V~alidad primaria y secundaria. 1999. 

I 
4~CISNEROS, SOSA, Ann.mdo, '·Critica de la planeación urbana", en Nexos, año 20, vol. XX, número 237, 
septiembre 1997, pp. 67-71. Ver también la apología sobre las "virtudes" de la zonificación en las ciudades 
·cO:ntemporáneas }' en especial, la situación que vive el crecimiento horizontal de la Ciudad de México que 
hace Espinosa, López, Enrique, "Alto a la Expansión de la mancha uroana", en El Excélsior, 16 de diciembre, 
19'96. 

I 
49 ~on o sin la injerencia del mercado inmobiliario como factor elemental en el desarrollo urbano de la 

"T""" 
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CONCLUSIONES 

t . El presente estudio -' que no tiene antecedente en cuanto a investigación sobre la 
estructura urbana de la delegación- significó un conocimiento y a la vez, un reconocimiento de 
todos y cada uno de 105 elementos que la conforman y construyen. El uso del suelo - como 
Componente- posee una dinámica particular y éste es resultado de todos 105 agentes mencionados 
e'n este trabajo, por ello, el área posee características propias que la diferencian de las otras que 
cOnforman la Ciudad de México, Por todo lo anterior, el uso de suelo es Quizá el elemento más 
importante de la estructura urbana, ya que en él se sintetizan todos los demás. 

I Por su parte, el proceso de estructuración urbana en la demarcación ha sido -como se'ha 
visto- semejante al modelo centro-periferia, el cual, es consecuencia de la centralidad de todas las 
combinaciones históricas, económicas, políticas y sociales que han construido y moldeado esta 
ciudad en lo general y a la delegación en lo particular. 
i 
I El área en estudio tuvo una función específica en el transcurso de su ocupación, pero en la 

actualidad, mantiene su actuación como área central de una ciudad en proceso de deterioro -
desde el punto de vista de la pérdida de las funciones tanto industriales como habitadones- y que 
cOmienza en otras escalas, a cumplir cO,n nuevos desempeños como áreas especializadas en 
s~rvicios y en comercio. 

1 En lo que se refiere a los resultados más preponderantes de esta investigación tienen que 
la cualidad y cantidad en Que se distribuye el uso del suelo en la delegación posee marcadamente 
dos usos sobresalientes: el uso habitacional y el uso destinado al equipamiento. Esto no significa 
que en extensión éstos sean cuantitativamente la expresión única de la estructura urbana del área, 
si'no que ambos representan espacialmente, la mayor cantidad en kilómetros cuadrados. 

i 
I 

I 

I 

Cuadro 36:'Distribución porcentual del uso del suelo de la delegación en 1998 

Uso 

Habitacional 
Equipamiento 
Comercio 
Servicios 
Industria 
Total 

Extensión 
kilómetros cuadrados 

17,44 
13,03 

2,03 
0,73 
0,58 

33,81 

Porcentaje 
1998 
51,58 
38,54 
6,00 
2,16 
1,72 

100,00 

Distribución porcentual del uso del suelo en la delegación 
Venustiano Carranza, 1998 

~ Habitacional 

e Equipamiento 

e Comercio 

IJ Servicios 

_Industria 

Comercio 
6% ----

Equipamiento 
39% 

Servicios 
2% 

2% 

51% 

I 
Elaboración propia. 

I , 

, 
I 
I 
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Este arreglo espacial es consecuencia direda de los agentes histórico, económico, 
I funcional y político, y cada uno posee una característica en lo que se refiere a su interrelación 
I urbana. Como se advirtió en este trabajo, el factor social, se relaciona con el económico y a su vez 
: con el politico, dejando asi una'"huella- en el espacio social construido del área. 
I 
, I De manera que la ocupación del espacio delegacional se sucedió por etapas y fue ¡ consecuencia de los fadores políticos y económicos tanto en los á.mbitos nacional como regional. 

I Por lo tanto, de la investigación se desprenden las siguientes conclusiones: 

I 
j 

I 
I 
I 

I 
i 

1. El crecimiento urbano de la delegación fue, como se ha dicho anterionnente, parecido 
al modelo de centro periferia, el cual se afianzó en la colonia (postergando las 
funciones de espacio de intercambio entre las zonas del oriente de la Ciudad de 
México -lago de Texcoco - con el centro hasta que se inició el siglo XX). 

2. El desarrollo por etapas (incorporación, saturación, declinación - deterioro y reacomodo 
de los usos del suelo), es consecuencia de la combinación de los fadores económico, 
social y político del país en general, y de la ciudad de México en particular, tal como se 
describe a continuación: 

a. Incorporación. En el siglo XX, el territorio de la delegación comenzó su incorporación al 
mercado inmobiliario, con la desecación de los suelos salitrosos que aquí existen, por 
lo que, estos espacios básicamente fueron ocupados por asentamientos irregulares 
que fueron vendidos en operaciones fraudulentas. Más del cincuenta por ciento de la 
demarcación presenta esta dinámica de ocupación. 

b. Saturación. El paroxismo de la ocupación sucedió después de los años 30, para 
finalizar ésta en la década de los 60 y 70, cuando el territorio correspondiente fue 
ocupado casi en su totalidad. El populismo de esos años por parte de los gobiernos, 
tanto federal como local, asi lo pennitieron. 

c. Declinación y deterioro. El deterioro se inicia con la pérdida de la función básica como 
es la salida de la industria, y la pérdida de población y las crisis económicas de los 
años 70, 80 Y 90 que golpean sistemáticamente la economía del país y con ello los 
habitantes de la delegación. En la actualidad, casi el 70% de la población ocupada del 
área recibe menos de dos salarios mínimos. 

d. Reacomodo del uso de suelo. Existen vacíos producto de la migración de la población 
y su respectivo espacio para la vivienda (en su mayoría) y la salida de la poca industria 
(aunque hay un proceso de conversión); los servicios y todas las actividades terciarias 
'complementarias tienen un crecimiento notable durante los años 1988 al 1993 (7.34% 
en número de establecimientos y 9.68% en población ocupada, ninguno de los otros 
sectores alcanzaron estas cifras). 

En cuanto a los demás factores detenninantes de la estructura urbana se determinó que: 

3. Los grupos de la población con mayor crecimiento son los mayores a 65 años y los de 
30-64; los de mayor decrecimiento son los de 0-4 años y de 5-14 años. Por lo que las 
necesidades de los habitantes en cuanto a equipamiento (educativo y recreativo) han 
cambiado en la actualidad. Puede decirse entonces que existe un superávit en 
equipamiento destinado'a grupos menores de 15 años. 

4. Respecto a la accesibilidad, el territorio de la delegación por estar localizado 
centralmente, posee la tercera mejor posición en cuanto a conectividad (interdelegacional) 
en el DF, ya que posee más de 25 puntos de interconexión con el resto de la dudad. 
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Puede afirmarse que, la vialidad con que cuenta fue el principal detonante de la rápida 
expansión de su mancha urbana. 

5. La delegación posee el tercer mejor grado de accesibilidad intradelegadonal, la cual la 
hace factible en una posibilidad de cambio de usos de suelo. 

6. Las densidades en el área aumenta de la zona Centro hacia la periferia de la 
delegación, lo que indica la fuerte presión al cambio del uso comercial o de servicios al 
habitacional. 

7. Las colonias Centro y Jardín Balbuena continúan siendo las zonas donde el suelo es el 
más caro, aún si se prescinde de la accesibilidad que tienen, ya Que las mismas 
poseen un desarrollo ,histórico y económico particular (la primera por su función 
comercial y la segunda por su desarrollo de los mejores inmuebles) que las diferencian 
de las demás colonias que confonnan la delegación. 

En lo que se refiere al uso de suelo en la demarcación: 

B. El uso de suelo habitacional ocupa un 50% de la superficie de la colonia Centro y está 
en más del BO% del resto de las colonias, de estos totales, más de la mitad son 
viviendas económicas de tipo unifamiliar. En cuanto a altura de las mismas, la media 
contempla no más de dos pisos, ya que la mayoría de las colonias se encuentran 
dispuestas en el cono de aproximación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

9. Por lo tanto, la vivienda, lleva un proceso franco de deterioro físico como se ha 
mencionado, y esto se acelera por el detrimento del poder adquisitivo de los 
habitantes, lo que se traduce en la ya mencionada también desinversión en los 
inmuebles. Sólo menos del 31% de la población ocupada, recibió más de dos salarios 
mínimos en 1990. 

10. El uso de suelo para industria tiene un proceso de abandono, aunque en sí misma 
exista un proceso de conversión (cada vez existe menos mano de obra, pero cada día 
se exige mayor calificación), por lo que el número de establecimientos se ha 
incrementado, pero los espacios vacíos dejados por los anteriores locales se están 
convirtiendo en oficinas y espacios complementarios a los servicios y al comercio, tal y 
como se advirtió en las colonias: Industrial Puerto Aéreo, Santa Cruz Aviación y Peñón 
de los Baños. 

11. El uso destinado a los servicios y a las oficinas (que es el uso más redituable y que por 
lo mismo, puede pagar una mejor localización), se localiza a lo largo de las principales 
avenidas de la delegación: Fray Servando T. de Miar, Avenida B, Anillo de 
Circunvalación, Congreso de la Unión, Calzada Ignacio Zaragoza, entre otras. Lo que 
refuerza la tesis de la valorización de los principales corredores urbanos de la 
delegación. 

12. El uso de suelo destinado al comercio se localiza en toda la delegación y 
espacialmente es el tercero en importancia -sólo después del habitacional y del 
equipamiento- ya que se expresa desde en pequeños locales adaptados hasta regional 
en las zonas de la Merced y Jamaica. En lo que se refiere al bien que se ofrece, 
únicamente dentro del Aeropuerto y en los mercados de La Merced, Jamaica y Sonora 
pueden conseguirse artículos especializados, por lo que el comercio en general. 
únicamente tiene un ámbito delegacional. 

13. El uso de suelo de equipamiento representa el 35% del total de la superiicie de la 
delegación y en lo que se refiere a la disposición de éste y de acuerdo a los resultados 
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del Capitulo 111, existe un superávit en cuanto a escuelas y demás instalaciones 
destinadas a habitantes de menos de 15 años. 

14. En lo que respecta al efecto Que tienen el equipamiento de influencia regional como 
son El Palacio Legislativo y La Suprema Corte de Justicia de la Federación, éstos no 
generan incompatibilidades a las zonas· adyacentes, puesto que su función es 
únicamente administrativa y no poseen atención al público directamente. 

Por su parte, las tendencias observadas en la delegación son que: 

15. Casi el 90% del total de colonias de la demarcación tiene una tendencia al deterioro, 
considerando la pérdida de funciones (la industrial, la vivienda2 o el comercioJ

), el 
deterioro físico (que es resultado de la desinversión de los inmuebles, ya que como se 
advirtió anteriormente -Capítulo 111· casi el 70% de la población ocupada recibe menos 
de dos salarios). Por lo que únicamente, el 10.5% del total de colonias poseen una 
tendencia a la valorización tanto moderada como baja (las ya citadas colonias Centro, 
Jardín Balbuena, y Peñón de los Baños, Industrial Aeropuerto y Santa Cruz Aviación), 
éstas tres últimas cercanas al Aeropuerto, contienen adividades compJementarias al 
mismo, lo que beneficia en cierta manera al ser compatibles con la vivienda, con lo que 
se crea una plusvalía en las áreas correspondientes. 

16. Las zonas de La Merced y Jamaica poseen una desvalorización en cuanto a función 
comercial, pero tienen una potencialidad a la valorización con base en el reciclamiento 
de las áreas para el comercio o servicios e incluso, para la vivienda y aprovechar la 
infraestructura y el equipamiento ya existente. 

17. El Aeropuerto tiene una inftuencia positiva en las colonias o zonas que le son 
adyacentes, ya Que las mismas tienden a la valorización, con base en la localización de 
nuevos espacios dedicados a las oficinas y el comercio. Pero esto no es para las áreas 
o colonias que se encuentran en el oriente del mismo, ya que la accesibilidad es 
limitada por la propia situación física del Aeropuerto. Tales colonias son: Los Arenales, 
El Caracol, Cuchilla Pantitlán y López Mateas cuyo uso predominante es el 
habitacional. 

18. Los principales corredores urbanos (vías de comunicación) tienden a la valorización, 
esto se explica por la disposición de la red vial que conecta el espacio delegacional con 
el oriente de la dudad, es decir, Venustiano Carranza se consolida como espacio de 
intercambio entre el oriente y el centro de la ciudad, por lo tanto, las vías de 
comunicación sirven de paso obligado para miles de habitantes que entran y salen de 
su territorio. 

19. En lo que respecta al papel del mercado inmobiliario, éste demostró que el crecimiento 
de la delegación fue horizontal y por etapas, ya que el número de ofertas advirtió la 
tendencia de la delegación a partir de los años 30 a los 90 de este siglo. 

20. Para finalizar, la confrontación de la realidad urbana de la delegación con el Programa 
Delegacional de 1997, no hubo contradicciones graves en cuanto a la zonificación, ya 
que la tendencia observada en este estudio, no se contraviene con lo dispuesto en la 
reglamentación para la zonificación propuesta. 

Li El caso de las zonas: Moclezuma. Industrial Puerto Aéreo y Santa Cruz A"ÜLción, 
~I Las zonas de las colonias Centro. Merced Balbuena, Marcias. Jardín Balbucn<l. Lorenzo BOIurini. Amón 
S¡ienz, entre otras. 
JI El deterioro que presenta L. Merced. :ldemlÍs de las zonas de JamaiC<1 y La Merced Balbucn:l (Zona Centro). 
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\- De esta manera se ha demostrado que la estructura urbana del area posee una 
importancia en la configuración de la zona en particular y de la ciudad en su totalidad. De modo 
q'ue todos los elementos y factores aquí advertidos poseen interacciones directas en el espacio 
h·abitado y construido socialmente. 
I 
I 
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Apéndice 1 

Crecimiento espacial de la delegación Venustiano Carranza, (ver Mapa 1) 

El crecimiento de las ciudades, desde el punto de vista urbano, está estrechamente 
relacionado con la historia de las mismas, es decir, su conformación espacial. Como ya lo he 
expresado en los capitulas correspondientes, la Ciudad de México no escapa a esta disposición 
social y por ello, la delegación Venustiano Carranza como parte de la ciudad soporta los mismos 
procesos de construcción urbano - espacial que las demás demarcaciones, cuyo conjunto forman 
el Distrito Federal. 

La combinadón enlre procesos sociales y económicos en un espacio da por resultado una 
situación única en el tiempo. En el caso de la conformación espaciar de la delegación, se puede 
diferenciar cinco épocas, las cuales son efedo o consecuencia de la situación socioeconómica que 
se vivía en la Ciudad de México a partir del siglo XVI. 

1. Periodo del Siglo XIX. Con base en los antecedentes históricos del área en estudio, la 
ocupación del territorio adual se inició entre los siglos XVI y XVII con las primeras 'construcciones 
de tipo religioso en San Lázaro y La Merced que legitimaron la imposición ideológica del 
catolicismo sobre el recién derrotado imperio mexica. Aunque como ya lo cité, este territorio en el 
periodo anterior a la conquista era utilizado como espacio de intercambio en la zona de canales 
(La Viga), los cuales comunicaban el sur con el Lago de Texcoco, articulándose de este modo, un 
sistema comercial con el resto de la ciudad. . 

Toda la porción poniente de la delegación permaneció casi en su totalidad deshabitada por 
las condiciones físicas del área y fue a partir del fin del siglo XIX cuando se inicia el crecimiento de 
la población y su respeclivo avance hacia el oriente. El factor más importante que motivó la 
ocupación de esta área (el oriente de la ciudad), por estratos bajos de la sociedad urbana de la 
época, fue la desecación paulatina del Lago de Texcoco, cuyo proceso se aceleró en los siglos 
XVII y XVIII. 

2. Periodo de 1900. Las colonias que se habían constituido en los inícios de este siglo son: 
La Morelos o La Bolsa, Valle Gómez, La Zona Centro que corresponde a los Barrios de la 
Candelaria, San Lázaro, Penitenciaría, La Merced y Jamaica por una parte, y el Pueblo de Mixhuca 
que ya habia comenzado su incorporación a la ciudad como las demás áreas adyacentes e 
incluso, las zonas del Peñón y la actual colonia Santa Cruz Aviación. Todas estas áreas 
albergaban el comercio y las actividades de intercambio entre el centro de la Ciudad de México y el 
oriente; los sectores habitacionales eran eminentemente barrios pobres como el de La Candelaria 
y proletarios como el de La Bolsa y Valle GÓmez. 

3. Período de 1920. Después de la Revolución Mexicana, la mancha urbana de la 
delegación se comenzó a expandir y la población ocupó espacios e invadió predios tanto privados 
como aquellos de propiedad gubernamental. El proceso de ocupación fue lento y se continuó con 
las políticas de tolerancia iniciadas en el siglo pasado (XIX) y postergadas en el inicio del siglo XX 
por parte del gobierno de la Ciudad de México. 

De entre las principales colonias que surgieron en este periodo destacan: Aarón Sáenz y 
Sevilla, es decir. una pequeña porción de la zona suroeste de la delegación. 

4. Período de 1930. Cuando la Ciudad de México llegó al primer millón de habitantes. la 
delegación Venustiano Carranza que entonces estaba constituida por dos cuarteles (1 y 11), 
albergaba aproximadamente 249 mil habitantes. que se distribuían en las ya mencionadas colonias 
y barrios. a los cuales se agregaron: 10 de Mayo, Aeronáutica Militar, Michoacana y Emilio 
Carranza. 
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5. Periodo 1940-50. En este período, el crecimiento de la delegación l1eg'a al paroxismo 
con la ocupación de las zonas del noroeste de la demarcación tales como Felipe Angeles 
Ampliación 20 de Noviembre y Janitzio. Por otra parte, aparecen en su inicio de consolidación las 
colonias del sureste del Aeropuerto como son: Los Arenales, Cuchilla Pantitlán y Caracol. Se 
consolida además, la colonia más grande y con mayor población de la delegación: la Jardín 
Balbuena. 
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Apéndice 2 

Cuarteles I Y 11 

En el año de 1930, la Ciudad de México estaba dividida en un Departamento Central y 
trece delegaciones. El Departamento Central estaba subdivido a su vez, en once cuarteles de los 
cuales dos coinciden casi en su totalidad con el actual territorio de la delegación. 

La población del Distrito Federal en 1930 era de 1 millón 029 mil 068 habitantes, mientras 
que la delegación tenía 247 mil 131 habitantes\ es decir, el 24.2% de la población total de la 
ciudad. 

Por su parte, la suma de las extensiones de los cuarteles de los cuales estaba constituida 
la delegación (ver Mapa 2), no coincide con la actual superficie de la misma (33.8 kilómetros 
cuadrados), ya que el cuartel I poseía 23.83 kilómetros cu.adrados y el cuartel 11 tenia 11.63 
kilómetros cuadrados, lo que da una suma total de 35.46 kilómetros cuadrados, es decir, 1.66 
kilómetros cuadrados más que el actual tenitorio de la demarcación y que pertenecen en la 
actualidad a la delegación Cuauhtémoc. . 

Por lo tanto, con el decreto publicado en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 1970, que 
expresó la desaparición de los cuarteles para dar origen a cuatro delegaciones - Benito Juárez, 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza2

- la última de estas perdió aproximadamente 
ochenta cuadras, ya que el Cuartel I cuyo limite en el oeste se localizaba en las calles de 
República de Argentina y Jesús Boleo (hoy pertenecientes a la delegación Cuauhtémoc). 

En la actualidad, la delegación Venustiano Carranza llega en su límite poniente a la 
avenida del Trabajo y Vidal Alcacer y su continuación Anillo de Circunvalación o Eje 1 Oriente. 

I AUTea Cornmons, '"Umlles de los Cuarteles de la Ciudad de México 1930-1970 y de las delegacioncs quc se 
formaron en 1970", en Área Central de la Ciudad de México, México: Sociedad Mexicana de Gcografia y 
Estadística, 1981, pp. 19-36. 
21bidcm p.19. 
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Conectividad de la delegación Venustiano Carranza, (ver Mapa 3) 

La conectividad de la delegación está sustentada en el número de puntos o accesos que 
tiene ésta en relación con las demás demarcaciones. 

El punto número uno señalado en el Mapa 3 se localiza en el extremo noroeste del 
territorio, el cual representa el principal acceso a la delegación desde el norte hacia el sur a través 
de la avenida del Trabajo-Boleo; el punto número dos señala la correspondencia este-oeste por 
Circuito Interior o Río Consulado; el punto tres. por su parte, está representado por la calle de 
Rayas, la cual es el punto principal de acceso desde Río Consulado en su tramo de norte a sur 
hacia la calle perpendicular de Plomo; el punto número cuatro es el Eje 2 Oriente, cuya dirección 
es de sur a norte y comunica a la delegación con la zona sur (concretamente la colonia Emiliano 
Zapata) de la demarcación Gustavo A. Madero. 

El punto número cinco por su parte, es quizá el más importante de los puntos numerados 
en este momento, pues es el enlace bidireccional (norte-sur y sur-norte) de la delegación con el 
norte de la ciudad; el punto 6 es una bifurcación del Circuito Interior o Río Consulado de sur a norte 
hacia la delegación Gustavo A. Madero (colonia San Juan de Aragón). 

La conectividad de la demarcación hacia el Noreste de la ciudad y que próximamente 
cuando se concluya la línea B del metro, constituirá un nodo de transferencia importante está 
representado por la intersección de estaciones Oceanía, líneas cinco y B. respectivamente. El 
punto ocho es el cruce entre las avenidas 602 o Vía Tapo y la avenida Oceanía y su continuación 
hacia el norte avenida 608. 

Los puntos nueve y diez son las intersecciones de las avenidas Texcoco y Vía Tapo en la 
parte extrema noreste de la delegación. Por su parte los puntos once y doce corresponden a las 
direcciones norte-sur de'la avenida Río Churubusco. El punto trece es una opción de enlace entre 
la delegación y el oriente de la ciudad a través del Eje 1 Norte-Fuerza Aérea Mexicana-Manuel 
Lebrija, por ser paralela a la avenida radial más importante del oriente de la ciudad de México: la 
Calzada Ignacio Zaragoza (Punto 14). 

La conexión hacia el sur por su~parte, 'se realiza a través de Río Churubusco que comunica 
las zonas de equipamiento deportivo en La Magdalena Mixhuca correspondiente a su porción en 
Iztacalco y las colonias Ignacio Zaragoza y Jardín Balbuena de la delegación Venustiano Carranza. 

Los puntos dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve corresponden a los ejes viales Eje 2 
Sur, Eje 3 Oriente, Eje 2 Oriente y Eje 1 Oriente, respectivamente, los'cuales comunican a toda la' 
zona suroeste de la delegación con las delegaciones Iztacalco al sur y Cuauhtémoc al oeste. 

El punto veinte por tanto, corresponde a la vía de acceso controlado Viaducto, la cual sirve 
como límite al sur de la delegación, El Eje 3 Sur en su porción oeste y su continuación avenida 
Morelos comunica la zona de Jamaica con el cruce del Canal de la Viga. Por su parte, el Eje 2 Sur 
o Avenida del Taller y avenida Fray Servando Teresa de Mier corren paralelamente y enlazan la 
delegación con el oeste de la ciudad y la zona centro de la misma. 

Por último, la ave_nida del Trabajo y el Eje 2 Norte entrelazan la delegación con las zonas 
Centro (La Colonia Morelos) y el noroeste de la ciudad respectivamente. 

Resta expresar que, la porción norte de la delegación es la que cuenta con un mayor 
número de puntos de conexión, mientras que la parte oeste de la misma cuenta con 8 puntos de 
enlace; la zona más segregada en la articulación vial de la demarcación es la porción oriente y es 
consecuencia del emplazamiento del aeropuerto, el cual limita la accesibilidad entre el Estado de 
México y Venustiano Carranza. 
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