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La participación social y su impacto en el cuidado del medio ambiente en 

el Paseo Tláhuac” del pueblo de San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac, 

Ciudad de México 

  

El presente trabajo pretende recabar información y así mismo informar sobre el 

proceso, los riesgos y el modo de participación ciudadana que se tiene en el 

pueblo de San Francisco Tlaltenco a causa del Proyecto Paseo Tláhuac en 

relación con la siguiente pregunta: ¿De qué manera la participación social podría 

impactar el cuidado del medio ambiente?  

 

El urbanismo se planifica para la sociedad y el bienestar colectivo sobre los 

intereses privados, en el sentido de que el urbanismo es colectivista y la 

arquitectura es individualista, no basta con hacer urbanismo para aprender 

ciertas reglas que se pueden aplicar, el urbanismo no se hace, todos tenemos 

que participar en la organización consciente del espacio público. 

 

En la actualidad, la contaminación ambiental y la destrucción de los recursos 

naturales han atraído cada vez más la atención social, y el debate se ha 

extendido a todos los sectores de la sociedad, lo que básicamente se ajusta a la 

comprensión gradual de las personas sobre los daños causados por la 

degradación ambiental.  

 

El presente y el futuro de la humanidad, porque, en definitiva, lo que está en 

juego es la supervivencia de la especie humana. 

La pregunta de investigación pretende buscar una relación entre las variables 1) 

Participación social y 2) Cuidado del medio ambiente. En los siguientes párrafos 

se hará una descripción de la información recabada y llevando a cabo un análisis 

desde la Ley Ambiental de Protección a La Tierra en el Distrito Federal y con las 

teorías sobre el medio ambiente y sobre la participación ciudadana, lo anterior 

mencionado y aplicado al tema de nuestro interés, aporta una interesante visión 

sobre el entendimiento acerca de la problemática que existe con la entrada del 

Proyecto Paseo Tláhuac. 

En el cuidado del medio ambiente se resalta la importancia de la participación 

ciudadana debido a que en los últimos años se han llevado a cabo 
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construcciones de plazas comerciales quizá sin el sustento de los cambios 

ambientales que estos traen en un futuro o no yendo tan lejos du rante su 

realización hablando específicamente del Paseo Tláhuac, por lo que este trabajo 

permitirá profundizar los conocimientos sobre los procesos de construcción o de 

desarrollo urbano dentro del pueblo de San Francisco Tlaltenco ya que al ser un 

pueblo originario de la alcaldía Tláhuac y con antecedentes de tener una zona 

protegida de reserva ecológica, la entrada de estos proyectos por querer 

urbanizar la alcaldía han afectado de manera directa el patrimonio que tiene. 

 

El trabajo ofrece un panorama sobre el daño ambiental producido por el 

crecimiento económico no sustentable, con el fin de concientizar a los habitantes 

del pueblo sobre los problemas que trae consigo este tipo de proyectos. 

Lo que lleva la investigación a la pregunta principal: ¿De qué manera la 

participación social en San Francisco Tlaltenco protege los recursos naturales 

frente a la construcción de la plaza “Paseo Tláhuac”? Por otra parte se tiene la 

hipótesis de que los grupos organizados logran proteger los recursos naturales 

y modifican el proyecto de construcción de la plaza  “Paseo Tláhuac”, ya que 

nuestro objetivo general es, analizar cómo la participación social incide, impacta 

o contribuye para tener un buen cuidado del medio ambiente respecto a la 

construcción del paseo Tláhuac y a partir de este surgen nuestros objetivos 

específicos como lo son:  1) Describir el tipo de participación social que existe 

dentro del pueblo de San Francisco Tlaltenco, 2) Mencionar las molestias 

sociales ocasionadas por el proyecto Tláhuac, 3) Examinar los posibles impactos 

ambientales por la construcción del Paseo Tláhuac y 4) Identificar el desabasto 

ocasionado por la operación y mantenimiento del proyecto.  

 

Y por último la metodología que se utilizara parte desde una perspectiva 

cualitativa, se hará una recolección  de  los  relatos  mediante la entrevista y 

encuesta, una historia de vida es siempre una versión estructurada de la historia 

que el narrador o el objeto cuestionado en su historia cuenta al investigador o 

narrador privado a través de entrevistas, en este caso tomaremos como 

herramienta la entrevista y la encuesta con la finalidad de dar a conocer acuerdos 

o desacuerdos que las personas tengan acerca del proyecto “Paseo Tláhuac”.  
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En principio, esta forma de consulta representa una importante herramienta 

participativa para las poblaciones no indígenas que habitan en áreas de interés 

para obras y proyectos, incluyendo áreas urbanas. 

  

 

 

Capítulo 1 Conceptos fundamentales para el análisis de los megaproyectos 

 

Conceptos clave 

 

Participación ciudadana ° Medio ambiente ° Urbanización ° Pueblo ° Centros 

comerciales ° Tláhuac 

 

1.1 Urbanización 

 

Según Ferrer (2013), la definición de la palabra urbanización, se refiere a “la 

construcción de una zona originalmente de tipo rural y está asociado al natural 

crecimiento de los núcleos urbanos. Éstos tienen una población con una alta 

densidad y el gran número de habitantes origina la necesidad de crear nuevas 

zonas que, en principio, están despobladas y tienen un carácter rural. Crear una 

urbanización supone la puesta en marcha de grandes infraestructuras: 

canalización de agua, electricidad, asfaltado de calles, parques y, en definitiva, 

toda una serie de zonas y servicios para que la población pueda asentarse con 

normalidad”.  

 

En cuanto a la formación de estos tipos de infraestructura atiende en parte las 

necesidades de la población donde al mismo tiempo, crean nuevas fuentes de 

riqueza, y también se va generando actividad económica, no todo son ventajas 

de la urbanización, de hecho, urbanistas y sociólogos han destacado algunos 

inconvenientes como lo son: la pérdida de suelo rural, pérdida de usos y 

costumbres, pérdida de la naturaleza y el crecimiento urbano excesivo. 
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Gráfico 1- Distribución poblacional mundial, urbano-rural 

Fuente: UN-HABITAT 

 

Como ejemplo de desajuste urbano podríamos mencionar la Ciudad de México, 

su área metropolitana no ha dejado de crecer en las últimas décadas, lo que crea 

todo tipo de problemas, como lo son: la falta de agua, pérdida de áreas naturales, 

despojo de recursos naturales, alteraciones en el ecosistema, contaminación 

ambiental, contaminación auditiva, entre más, lo cual es muy preocupante desde 

el punto de vista de la expansión urbana y todas sus implicaciones. 

 

Afectando así la evolución desde la agricultura, ya que está influyó en otras obras 

hace más de un siglo, uno es la extracción junto con el  procesamiento de 

minerales, luego cada vez más campos fueron convertidos en una serie de 

industrias en transición, la urbanización ha trascendido históricamente, la 

influencia de los marcos trazados por formas políticas vigentes en el mundo 

actual pero si la influencia del capitalismo puede considerarse en primer lugar  

por su posición de liderazgo en el proceso de industrialización aunque con 

algunos retrasos, la concentración de actividades y organizaciones en torno a 

oficinas gubernamentales en las grandes ciudades cuyo desarrollo es tan 

importante como en el mundo occidental, se ha reproducido en los países 

comunistas. 

 

Para quienes tratamos de explicar la "cuestión urbana" en el capitalismo 

"atrasado", "dependiente" o "subdesarrollado", su análisis en el "capitalismo 

avanzado" es, pues, la clave... De otra parte, nuestras formaciones sociales son 

"modeladas" por las relaciones de dominación económica, política e ideológica 

que nos atan a los países capitalistas "avanzados", o más exactamente, 

imperialistas, lo que imposibilita el análisis de cualquiera de los procesos 
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sociales que ocurren en nuestras sociedades, cuando se aísla de las múltiples 

determinantes surgidas del desarrollo capitalista mundial y de sus polos 

hegemónicos (Pradilla,1984: 18). 

 

Las ciudades que se ven determinadas tercermundistas a menudo son vistas 

como una serie de problemas: escasez de infraestructura, equipamiento, 

vivienda, altos índices de criminalidad e inseguridad, congestión vial, servicios 

de transporte inadecuados, contaminación de los ecosistemas urbanos 

planificación y administración inadecuadas, esto constituye una barrera 

estructural que impide la resolución o atenuación de patologías urbanas previas. 

En general, los bajos ingresos de los pobres hacen inviable que las empresas 

públicas o privadas con ánimo de lucro amplíen su oferta de servicios. 

 

“En las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México 

será urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 

en 2030, en las que se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde 

muy probablemente, sea la población pobre la que predominará” (Tendencias 

Del Desarrollo Urbano En México, 2017). 

 

Con todo, la tendencia urbanizadora en México, además de ser muy activa, 

enfrenta riesgos por marcos institucionales limitados para la gobernabilidad y 

persistentes patrones socioeconómicos muy desiguales e injustos que seguirán 

concentrando poblaciones de muy bajos ingresos en la ciudad. 

Del mismo modo, la tendencia de rápido crecimiento en el número de vehículos 

es perjudicial para el transporte público y no motorizado, la tendencia del 

gobierno local se debe a la falta de tecnología, organización, información y, 

especialmente los recursos para hacer frente a la rápida urbanización. 

 

Entendiendo así a la urbanización  podemos ver que específicamente en Tláhuac 

se tiene un incremento con los programas y proyectos que se ejecutan ya que 

proporcionan que se denomine una alcaldía en transición pues se puede 

observar que mayoritariamente el territorio de Tláhuac es de tipo rural y con estos 

programas se tiene previsto la innovación y mejoramiento de la población para 

una vida digna de acuerdo con el programa delegacional de desarrollo urbano  
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que tiene como misión la integración de lo urbano con lo rural. A comparación 

con las alcaldías vecinas, como lo es Iztapalapa una alcaldía urbanizada, frente 

a Milpa Alta  una alcaldía rural, por lo tanto uno de los objetivos del programa 

delegacional es no dejar de lado este equilibrio entre lo rural y lo urbano, teniendo 

variables que también se integran como los programas de: vialidad, de 

transporte, de ecología, de generación de empleos, imagen urbana, así como 

también las consecuencias, riesgos y vulnerabilidades que se puedan presentar 

mediante este proceso de urbanización. 

 

 

 

Fotografía 1. En esta fotografía podemos observar que en el aumento de los años y 

también en aumento de los proyectos y megaproyectos, Tláhuac tiene un incremento 

en la urbanización. En este ejemplo existe el aumento gracias a la línea 12 del metro 

de la Ciudad de México.  Reforma (2021)  

Fotografía recuperada de 

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&url

redirect=https://www.elnorte.com/detona-l-12-urbanizacion-hacia-zona-

patrimonial/ar2201879?referer=--

7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a– 

 

 

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/detona-l-12-urbanizacion-hacia-zona-patrimonial/ar2201879?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a%E2%80%93
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/detona-l-12-urbanizacion-hacia-zona-patrimonial/ar2201879?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a%E2%80%93
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/detona-l-12-urbanizacion-hacia-zona-patrimonial/ar2201879?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a%E2%80%93
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/detona-l-12-urbanizacion-hacia-zona-patrimonial/ar2201879?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a%E2%80%93
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1.2 Medio ambiente y urbanización 

 

La urbanización se podría ver como el proceso de cambiar las condiciones 

previas de un lugar para proporcionar la infraestructura necesaria para satisfacer 

las demandas de la vivienda moderna, estos representan impactos y cambios 

ecológicos importantes a largo plazo en diferentes escalas, como la eliminación 

de colinas enteras, el llenado y la manipulación de cuerpos de agua y a menudo 

la eliminación de gran parte de la cubierta vegetal preexistente. 

 

Ante esta situación, es necesario estudiar temas relacionados con las áreas 

urbanas para comprender este tipo de sistemas y en el mejor de los casos, hacer 

recomendaciones que ayuden a mejorar la calidad ecológica de estas mismas, 

así como la calidad de las ciudades, la vida de los residentes, reduciendo su 

impacto en el exterior y en el interior.   

 

Además de los procesos de contaminación local el impacto directo de los 

asentamientos urbanos sobre el medio ambiente también proviene de los 

cambios en el uso del suelo, por lo que su impacto directo es mucho mayor que 

su impacto indirecto para que exista su funcionamiento, las ciudades 

intercambian materia y energía con un territorio muy extenso tanto continuo 

como distante. 

 

La ciudad necesita: agua, alimentos y energía para sostener sus procesos, así 

mismo las ciudades generan grandes volúmenes de desechos sólidos, líquidos, 

contaminantes del aire que afectan los ecosistemas locales y distantes debido al 

consumo o transformación de bienes y servicios. 

 

La ciudad es el mejor ejemplo de la sumisión y conquista de la naturaleza que 

representa la modernidad de esta manera la ciudad nace no sólo como negación 

de la naturaleza de la que depende, sino también como negación de la 

naturaleza de la que se nutre a través de la cual reproduce las formas de su 

producción, consumo y modo de vida.  
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Los procesos que le dan vida no se explican por la ciudad misma, ni bajo la lógica 

de un proceso anónimo sino bajo las actividades, el trabajo de los participantes 

que allí interactúan intercambiando productos, símbolos y poder. También en la 

ciudad se expresa la mayor distancia con la naturaleza reduciéndose a materias 

primas del mundo natural, a insumos de producción entonces la ciudad no sólo 

conquista y niega la naturaleza, sino que la materializa, haciéndola muerta, viva 

en forma inerte, alejada de la fuente y el sentido de la vida. 

 

 

Fotografía 2. Gaceta UNAM (2019) Fotografía recuperada de: 

https://www.gaceta.unam.mx/para-2050-80-de-mexico-estara-urbanizado/ 

 

La ciudad se ha convertido en protagonista de la actividad económica donde se 

desarrollan importantes actividades tanto financieras como comerciales, las 

ciudades siempre han sido centros de crecimiento económico, progreso 

tecnológico, de producción industrial así como de cultura, pero su rápida 

expansión también trae consigo consecuencias negativas como lo son diferentes 

formas de contaminación o consumo excesivo de energía y otros recursos, 

muchos de los cuales afectan no solo a las ciudades sino también a lo “rural” y 

el mundo entero. 

 

Un factor importante que también se debe mencionar es la migración ya que 

tiene impactos en esta relación del medio ambiente y la urbanización pues la 

https://www.gaceta.unam.mx/para-2050-80-de-mexico-estara-urbanizado/
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migración de los ciudadanos es en su mayoría impulsada por las diferencias 

nacionales e internacionales en lo que respecta a las diferencias salariales entre 

países o  estados por lo cual buscan una mejor calidad de vida maximizando sus 

ingresos, las familias traten de minimizar riesgos y que el contexto en el que se 

toman ambas decisiones esté conformado por fuerzas estructurales que operan 

en el nivel nacional e internacional.  

 

Así mismo través de la demanda de recursos naturales, la generación de 

desechos, las emisiones al suelo, el agua y el aire, las ciudades tienen impactos 

que se extienden más allá de sus límites geográficos y tienen impactos a escala 

regional y global, la huella ecológica de una ciudad puede ser más de cien veces 

mayor que el área que ocupa.  

 

 

 

Fotografía 3. Ciencia (Sf) Fotografía recuperada de 

http://www.cienciamx.com/index.php/sabias-que/14555-sabias-que-la-temperatura-en-

zonas-urbanas-es-mayor-que-en-zonas-rurales 

 

Es importante mencionar que la huella ecológica no es la única manera de indicar 

los impactos ecológicos. Sin embargo, es un método muy valioso que puede 

apuntar hacia un futuro más sustentable. El análisis de la huella ecológica 

demuestra que el consumo de recursos por el hombre, claramente, excede la 

capacidad de la Tierra para regenerar dichos recursos. “En otras palabras, 

nosotros nos encontramos en el punto de excedente, con una huella ecológica 
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global de mayor magnitud comparada con la capacidad de carga de nuestro 

planeta” (Badii, 2008). 

 

Pero entonces cuando se exceden las demandas que el hombre hace respecto 

a la producción ecológica, esta disminuye por las exigencias, denominando como 

una situación de sobrepaso al déficit ecológico global se sabe que con el análisis 

sobre el cálculo de la huella ecológica se intenta evitar problemas acerca de la 

estimación de la capacidad sustentable cabe aclarar que esta carga debe ser 

medible ya que si no se puede medir esta no resultará manejable para el estudio 

de los recursos humanos. Si bien es cierto que para tener una mayor claridad 

sobre la huella ecológica se debe de tener en cuenta ciertos factores como lo 

son: el capital natural, déficit ecológico, cuenta de la huella ecológica, esto para 

proveer y satisfacer los servicios ecológicos que conlleva la huella ecológica. 

 

Un ejemplo de esta problemática entre el medio ambiente y la urbanización la 

podemos ver con el EZLN ya que, para dar una idea general en relación con 

nuestro objetivo principal, se puede ver que es un grupo organizado que se 

preocupa y está al tanto de diversos problemas que sufren los pueblos originarios 

como la tenencia de la tierra, desalojos forzosos, agresiones, engaños, la compra 

de voluntades amenazadas, corrupción, etc. (Algo así como pasa en nuestra 

unidad de análisis). 

 

Apoya la sustentabilidad de los pueblos originarios, la conservación de bosques 

desde una visión de vida comunitaria, el manejo sustentable de bosques 

tropicales y de bosques templados de montaña, al igual que de una agricultura 

orgánica donde sus productos tales como: la vainilla, miel, cacao, café, hongos, 

resinas, plantas medicinales, hojas de palma, especias, entre otros productos, 

se tiene el ecoturismo, artesanías, movilizaciones contra programas de 

construcción de presas o proyectos mega turísticos, así como defensa de 

recursos naturales locales o regionales, defensa de lagos, lagunas, manantiales 

y ríos. Enfrenta a las empresas transnacionales, así como todo tipo de proyectos 

que pongan en riesgo y/o despojen de los bienes naturales y culturales de los 

pueblos (Radio zapatista S.f.). 
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En el caso del zapatismo rechaza al capitalismo y a la globalización, ya que como 

dice ''toda cultura trata de conservar sus valores'' y si los zapatistas dejaran 

entrar a ese sistema capitalista aplastante y a la globalización habría un cambio 

radical en su cultura y valores, además estas comunidades son independientes 

e inclusive prohíben que el gobierno se meta en sus territorios.       

Uno de los motivos por los cuales el EZLN impone una resistencia al gobierno 

de López Obrador Andrés Manuel (AMLO) es porque de acuerdo con Almeyra 

(2019) AMLO solo busca acabar con la corrupción más no con el sistema 

capitalista, cabe recalcar que México no es precisamente Capitalista ¿Por qué 

no lo es con exactitud? Porque no produce su propia tecnología y por lo tanto 

sus mercancías, pero si se rige por un sistema de mercado capitalismo, ya que 

gran parte del dinero entrante del extranjero hacia México proviene de industrias 

extranjeras y de divisas.    

Para lograr que este Capitalismo aberrante tenga que ser modificado y poco a 

poco cambiado es necesario la lucha de los trabajadores y de ‘’Quien tiene 

capacidad creativa es el pueblo mismo que se insubordinan en Chiapas en el 94, 

impidió con su lucha la construcción del aeropuerto en Atenco, construyó 

municipios autónomos, formó policías comunitarias y grupos de autodefensa y 

resiste en el Istmo’’ (Almeyra, 2019), con esta cita textual se refiere al EZLN, 

claro está que AMLO no es el protagonista de esta lucha; los trabajadores deben 

alzarse debe de haber una ‘’Independencia de los oprimidos’’. 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) propone terminar con la 

explotación y la discriminación hacía los indígenas y sentar las bases de un 

proyecto de "desarrollo" de acuerdo con la visión y los objetivos concretos de las 

comunidades indígenas. 
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Fotografía 4. EFE (2022) Fotografía recuperada de 

https://www.efe.com/efe/america/mexico/zapatistas-marchan-en-mexico-contra-

guerras-mundiales-y-respaldan-a-ucrania/50000545-4760279 

’’En la acción en defensa de los pueblos y sus recursos amenazados por la 

ofensiva capitalista (Tren Maya, Huexca, Istmo), contra la sumisión al 

imperialismo y por todas las necesidades y los derechos de los trabajadores, 

indígenas o no, de México, es necesario unificar todas las luchas en un 

movimiento político-social independiente que encabece la lucha tras un 

programa anticapitalista’’ (Almeyra, 2019) 

Lo que nos da a constatar la anterior cita textual es que el EZLN se ha sabido 

defender y ha hecho comunicados ‘’fuertes’’, que van hacia AMLO y sus 

proyectos que parecieran ser capitalistas, que no toman en cuenta el nivel 

masivo de destrucción de la naturaleza y precisamente esto es lo que más 

defiende el Ejercito Zapatista, la naturaleza, su fuente de vida. En forma 

contextual los Zapatistas buscan reconocimiento, respeto, ser algo concreto, 

sobre todo ser independientes ¿Cómo? Enfocándose en su modo de 

subsistencia.  

Por lo tanto, con este gran ejemplo en general nos da cuenta de cómo los 

pueblos tienen una lucha constante con la urbanización, con todos estos 

https://www.efe.com/efe/america/mexico/zapatistas-marchan-en-mexico-contra-guerras-mundiales-y-respaldan-a-ucrania/50000545-4760279
https://www.efe.com/efe/america/mexico/zapatistas-marchan-en-mexico-contra-guerras-mundiales-y-respaldan-a-ucrania/50000545-4760279
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megaproyectos que suman ventajas y desventajas, esto dependiendo de la 

perspectiva donde se sitúan. 

 

1.3 Megaproyectos 

 

En este contexto, es necesario preguntarse primero, los alcances y limitaciones 

de las herramientas consultivas implementadas hoy en México,  segundo los 

derechos sustantivos más amplios y menos maniobrables que orientan el debate 

académico y la práctica política para demostrar la pertinencia de la justicia, tales 

como los derechos territoriales y los derechos de libre determinación, que han 

estado en el centro de las demandas de los movimientos indígenas y pueblos 

originarios. 

 

“Los megaproyectos o «grandes proyectos de desarrollo» representan procesos 

de inversión de capital público y/o privado, nacional o internacional, para la 

creación o la mejora de la infraestructura física de una región determinada, la 

transformación a largo plazo de las actividades productivas con los 

correspondientes cambios en el uso de la tierra y los derechos de propiedad 

sobre la misma, así como la explotación en gran escala de los recursos 

naturales.  Los megaproyectos abarcan principalmente a los sectores minero, 

turístico, energético, de hidrocarburos, agroindustrial y de construcción de 

infraestructura carretera, entre otros” (Megaproyectos, 2018). 

 

Durante décadas, los gobiernos y las corporaciones han impuesto 

megaproyectos extractivos y de infraestructura que han justificado los 

argumentos de que generarán beneficios públicos, pero han socavado 

globalmente las prioridades expresadas por los residen tes de las áreas 

afectadas.  

Actualmente, especialmente en México, con una nueva ola de ímpetu para 

implementar proyectos de gran envergadura, hay un aumento generalizado de 

la presión sobre los territorios originarios, indígenas y campesinos por parte de 

pequeñas y grandes empresas, que tienen en común la codicia y que hasta 

ahora protege a sus habitantes, en particular, el gobierno actual ha sido 

fuertemente criticado por utilizar el mecanismo consultivo con una frecuencia sin 
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precedentes para legitimar proyectos de infraestructura a gran escala y 

proyectos legislativos que están en el centro de los planes nacionales de 

desarrollo. 

 

“Los megaproyectos pueden estar sujetos a un efecto multiplicador, según el 

cual la ejecución de uno conduce a la ejecución de otros que son necesarios 

para su funcionamiento, lo que amplifica las consecuencias. Un rasgo distintivo 

de los megaproyectos es su efecto acumulativo, en el sentido de que unos 

efectos insignificantes sobre el medio ambiente y la sociedad pueden llegar a ser 

muy importantes y el daño puede ampliarse de manera compleja en el tiempo y 

el espacio, mediante una combinación de varios factores, entre ellos la 

interacción entre un proyecto, otros megaproyectos y las condiciones 

ambientales. En algunos casos, estos efectos pueden ser irreversibles” (Heller, 

sf). 

 

 

 

Fotografía 5. Revista transporte (2022) Fotografía recuperada de 

https://www.tyt.com.mx/nota/cinco-megaproyectos-de-amlo-oportunidades-para-el-

autotransporte 

 

Los megaproyectos de gran alcance reflejan las consecuencias que tendrán su 

impacto en el ejercicio de varios derechos humanos por parte de grupos 

vulnerables, en particular los pueblos indígenas cuyos estilos de vida a menudo 

se centran en el agua. También tiene en cuenta una amplia gama de temas, en 

https://www.tyt.com.mx/nota/cinco-megaproyectos-de-amlo-oportunidades-para-el-autotransporte
https://www.tyt.com.mx/nota/cinco-megaproyectos-de-amlo-oportunidades-para-el-autotransporte
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línea con el concepto de "injusticia", medio ambiente”, que incluye los impactos 

humanos negativos sobre el medio ambiente, centrándose en  la desigualdad y 

la discriminación injusta que afecta cada vez más a determinados grupos y 

poblaciones que ya se encuentran en desventaja. 

 

Por lo tanto “Los consejos ciudadanos constituyen uno de los instrumentos más 

utilizados en gran cantidad de países para formalizar la intervención de actores 

no gubernamentales en asuntos públicos, ya sea en gobiernos nacionales, 

estatales o municipales. En ocasiones se crean consejos de manera no 

sistemática, pero en otras forman parte de una política pública de participación 

ciudadana que atraviesa toda la gestión de gobierno.  

 

En cualquier caso, el diseño institucional de los consejos ofrece diferentes 

posibilidades, todas relacionadas con el grado de democratización del régimen 

y de la sociedad, y con el tipo de ciudadanía que se pretende construir. Así, en 

algunas sociedades se crean consejos gestores en los cuales los ciudadanos se 

introducen por completo en los procesos de políticas, desde la definición de los 

problemas públicos que serán atendidos, hasta el diseño, implementación y 

evaluación de las acciones públicas (Villarreal S.f). 

 

En Tláhuac los megaproyectos que se instauraron, algunos tienen fallos, pues 

se cree que la aceleración por el tema de la modernización y urbanización va 

más allá de realmente hacerlos por convicción, ya que el gobierno se tiene que 

encargar de ellos y que al paso de algunos años estos fallan teniendo graves 

consecuencias, como por ejemplo la caída de la línea 12 del metro de la Ciudad 

de México. 

El gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) informó que la alcaldía Tláhuac 

recibirá una inversión de 600 millones de pesos (mdp) en materia de agua y 

drenaje, que incluye la perforación de pozos en los límites con Coyoacán, 

asimismo, realizarán otras obras. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno 

local, anunció que invertirán 200 mdp para el campo, 70 mdp para el 

mejoramiento del bosque de Tláhuac, también rehabilitarán de 23 escuelas y 

atenderán la grieta que apareció en el Hospital General de Tláhuac por el sismo 

de 2017  (Real Estate Market & Lifestyle. 2022). 
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Con esto podemos ver que el Gobierno tiene un interés en la mejoría de los 

megaproyectos ubicados en la alcaldía, pues no deja de lado el tema del medio 

ambiente con el tema de lo urbano, este juego que hace ver como se entrelaza 

con los mismos ciudadanos de esta demarcación. 

 

1.4 Participación social 

 

Se tiene un margen de baja participación social ya sea por las decisiones que la 

ciudadanía tiene al momento de dialogar sobre los proyectos que se llevan a 

cabo en la alcaldía siendo más precisos en el pueblo de san francisco Tlaltenco 

pues debemos poner en evidencia las limitaciones que existen a la hora de poner 

en práctica la participación, teniendo como caso el paseo Tláhuac el impacto que 

tienen las propuestas ciudadanas se generaliza en los mecanismos de 

participación y en la intervención sobre la adjudicación de decisiones donde se 

podrá identificar esos ámbitos sobre la mejora de los procesos participativos y 

que exista un fortalecimiento en su capacidad de participación. 

 

 

 

Fotografía 6. Fotografía tomada durante manifestación contra el proyecto “paseo 

Tláhuac” Facebook (2019) Fotografía recuperada de:  

https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tláhuac-

211364896966178/ 

 

https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
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La participación necesariamente no es un elemento que pueda quitar eficacia a 

los procesos, al contrario, puede ser de gran apoyo al mejoramiento de políticas 

contribuyendo a enriquecer la capacidad de diagnosticar los problemas 

colectivos e innovando las políticas también generando cierto equilibrio en las 

soluciones cuyos intereses estén contrapuestos y que estos deriven en la toma 

de decisiones. Como se menciona en el párrafo anterior, la participación no 

debería quitar eficacia sino al contrario está debería ser fundamental para el 

apoyo en la construcción de nuevas políticas o en su defecto en la mejoría de 

políticas ya que un problema central sería el cómo las personas tienen o no la 

capacidad de mantener en equilibrio a la hora de tomar decisiones pues muchas 

veces no tienen conocimiento de cómo estas decisiones tienen repercusiones ya 

sea en el medio ambiente o según sea el caso. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de la solidaridad para construir ciudadanía, 

probablemente esta debería ser una necesidad en cualquier escenario 

educativo, sin distinguir las competencias del saber académico, lo que podría 

también sugerir, su inclusión como competencias del ser. Y desde los escenarios 

académicos, lo que se puede interpretar como la necesidad de la sociedad de 

avanzar dos pasos hacia su desarrollo social y económico, uno el paso de la 

reflexión a la acción, y dos el paso de la propuesta a la puesta en  marcha, con 

el fin de iniciar procesos cuyos resultados muestren resolución de problemas y 

conflictos (Álvarez et al., 2014). 

 

Podemos decir que la participación social es un pilar fundamental, además sí 

puede tener impacto en el cuidado del medio ambiente por la conexión tan 

latente que existe en esta relación. Puesto que el cuidado, la protección y la 

conservación del ambiente es impactada por la participación, porque en este 

caso del proyecto paseo Tláhuac, que aunque no se realizó una consulta anterior 

a la publicación de este, los habitantes de San Francisco Tlaltenco tratan de que 

no se lleve a cabo la construcción o que por lo menos traten de dar cuenta a los 

impactos que puede provocar esta construcción. 
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Capítulo 2 Impacto ambiental de los megaproyectos en la CDMX 

 

2.1 Los megaproyectos, el medio ambiente y la participación en la ciudad 

de México 

 

La Ciudad de México es considerada una de las ciudades más pobladas del 

planeta, y aunado a su prístino desarrollo y altos niveles de contaminación, es 

un problema creciente que afecta a sus habitantes y al medio ambiente, con 

respecto a los megaproyectos, se mencionó que nunca habrá un gran desarrollo 

sin consultar a los vecinos, lo que tiene dos grandes beneficios: crear un acuerdo 

entre el desarrollador y los vecinos que instalarán o construirán el desarrollo, 

seguridad jurídica, es aquí donde entra la participación social, que puede 

entenderse como: la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, 

la gestión de los recursos y acciones que impactan en el desarrollo de sus 

comunidades, en este sentido, la Participación Social es concebida como un 

derecho legítimo de los ciudadanos más que como una concesión institucional. 

 

 

 

Fotografía 7. La ciudad de México es considerada una de las ciudades más poblada. 

Fandom, Fotografía recuperada de 

https://shadowhunters.fandom.com/es/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico 
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Por otra parte, la secretaría de desarrollo urbano y vivienda el establecimiento 

de áreas verdes de su competencia en los programas de desarrollo urbano, las 

delegaciones procurarán el incremento de áreas verdes, el mantenimiento, 

mejoramiento, restauración, rehabilitación, fomento forestación, reforestación y 

conservación de áreas verdes. Así mismo, menciona que, queda prohibido la 

construcción de edificios y de cualquier obra el cambio de suelo la extracción de 

tierra cubierta vegetal, así como el alambrado o acercado siempre que no sean 

revisados por la autoridad competente.  

 

También menciona la importancia de conservar áreas comunitarias ecológicas 

tanto en su conservación, protección y sus servicios ambientales así como la 

conservación y aprovechamiento de cultura, por otro lado, cada vez algunas 

zonas afectadas así como la protección aprovechando en fauna, dicho de otra 

forma en aquellas áreas de suelos de conservación presenten dos en su 

preparación o definición, el Jefe de Gobierno del Distrito ahora Ciudad de 

México,  tendrá todo el derecho de  expedir declaratorias de zonas de 

restauración con la finalidad de regular el uso del suelo y de la misma forma, qué 

acciones tomar, así como el control que debemos manejar para contrarrestar los 

factores que han puesto en riesgo a nuestro medio ambiente (Gobierno de la 

Ciudad de México, 2021). 

 

Así mismo, se cuentan con acciones correctivas para prevenir y controlar los 

contaminantes en lo que son: la atmósfera, el agua, suelo, subsuelo, redes de 

drenaje y alcantarillado se quieren implementar dichas acciones pues gracias a 

las fábricas, edificios, proyecto y megaproyectos, la basura que se quema a cielo 

abierto, los químicos que están en el aire, etcétera, han  hecho que se impulsará 

un impacto notable en nuestro medio ambiente a su vez se quiere controlar lo 

que proviene de fuentes tanto fijas como móviles.  
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Fotografía 8. CPS Fotografía recuperada de 

https://chintpowerlatinoamerica.com/blog/energia-solar/ciudad-solar-la-nueva-apuesta-

de-la-ciudad-de-mexico-en-pro-del-medio-ambiente/ 

 

Por lo tanto, para quienes van a prestar los servicios de impacto ambiental, este 

deberá estar certificados y acreditados por la misma instancia quienes serán los 

encargados de todos los estudios de riesgo de daño ambiental evaluaciones 

ambientales estratégicas o complementos ambientales de quienes deberán de 

recomendar medidas de mitigación y su compensación los servidores todos 

podrán interponer sus intereses personales o de negocios porque serán 

acreedores a una sanción así como alguna otra técnica de ética dolosa y de mala 

fe los centros de verificación deben estar utilizados conforme a las normativas 

expuestas en la gaceta oficial  de la Ciudad de México, así como con su número 

y ubicación de instalación (Gobierno de la Ciudad de México, 2021). 

 

Claramente, nuestro gobierno y su sociedad se han dado cuenta de que el 

impacto acumulado a lo largo de los años y la reducción de oportunidades 

productivas por el mal uso de los recursos naturales no se pueden superar en el 

corto plazo. Por un lado, creemos que las tendencias en la degradación 

ambiental, por otro lado, sientan las bases para el desarrollo sostenible. 

https://chintpowerlatinoamerica.com/blog/energia-solar/ciudad-solar-la-nueva-apuesta-de-la-ciudad-de-mexico-en-pro-del-medio-ambiente/
https://chintpowerlatinoamerica.com/blog/energia-solar/ciudad-solar-la-nueva-apuesta-de-la-ciudad-de-mexico-en-pro-del-medio-ambiente/
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Desde nuestro punto de vista, creemos que en lo que respecta a la regulación 

ambiental, debemos enfocarnos en integrar y adaptar las normas nacionales e 

internacionales existentes, evitando que el principal desafío que enfrenta nuestro 

país sea asegurar el pleno cumplimiento de las normas existentes. 

 

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la autosuficiencia por parte 

del pueblo es un punto donde se integra la participación ya que la gran mayoría 

de los proyectos impulsados vienen a complementar la producción y la 

alimentación tradicional de maíz–frijol  así mismo como en el caso de la cría de 

gallinas, la producción de pan, el cultivo de huertas entre otras actividades, o a 

encontrar alternativas a la compra de productos comerciales (como en el caso 

de los proyectos de sastrería, de comercio que tenga venda para el día a día y 

las cooperativas de abasto).  

 

La mayor parte del tiempo, las prioridades productivas son pensadas en el marco 

de un conocimiento agroecológico que han desarrollado las comunidades en su 

interacción con su medio ambiente (Toledo, 2000), el objetivo es generar una 

fuente de ingreso monetario sin desplazar la producción agrícola familiar o los 

llamado proyectos o megaproyectos de la urbanización. 

''Por cultura de la resistencia entendemos un proceso de elaboración ideológica 

transmitida como herencia a determinados agentes sociales que la asumen en 

forma de rechazo a lo artificialmente impuesto, de asimilación de lo extraño 

cuando sea compatible con lo propio y, por consiguiente, de desarrollo cultural, 

de creación de lo nuevo por encima de lo heredado'' (González). Lo que permite 

constatar que en el caso del pueblo busca la resistencia para que pueda haber 

continuidad con su cultura, con sus tradiciones y costumbres, en dado caso 

consideramos que puede haber una llamada evolución, pero, no que sea 

impuesto algo nuevo tal como una nueva ideología y dejar de lado lo ya 

heredado. 

Se menciona que ''Toda cultura rechaza la penetración foránea, toda cultura trata 

de conservar sus valores, asimila valores extraños y crea nuevos valores. Pero 

en este caso, estamos tratando de resaltar sus manifestaciones, 

específicamente en el plano político-ideológico, destacando toda una tradición 
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de pensamiento que se resiste a una dominación que se le quiere imponer y se 

revela'' (González, s.f).  

En el caso de los habitantes del pueblo, rechaza esta urbanización que trata de 

imponerse y a la globalización, ya que como dice en el anterior párrafo ''Toda 

cultura trata de conservar sus valores'' y si los habitantes dejaran entrar a ese 

sistema de imposición habría un cambio radical en su cultura y valores, además 

estas comunidades son independientes e inclusive prohíben ciertas ocasiones 

que el gobierno se meta en sus territorios.        

La relación de los proyectos y megaproyectos, la urbanización contra la 

identidad, la cultura y la tradición, asi mismo la relación con la naturaleza y el 

medio ambiente, se puede observar que a lo largo de la historia se ha involucrado 

en su mal manejo y aprovechamiento de las zonas naturales ya que las 

civilizaciones que habitan en los territorios utilizan su conocimiento para la 

explotación y olvido de estas. 

 

Fotografía 9. La pérdida de la identidad y globalización. 

Word press. Fotografía recuperada de 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fatravesdelviaje.wordpress.co

m%2F2014%2F01%2F25%2Fla-globalizacion-motivo-principal-de-los-estereotipos-
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sociales-y-la-perdida-del-sentido-de-identidad-

nacional%2F&psig=AOvVaw2GYYTZo72MC94Ts-

wDuEBJ&ust=1651705411014000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTC

Oinx6i4xPcCFQAAAAAdAAAAABAD 

Recordando a grandes sociólogos Talcott Parsons, Anthony Giddens y Jürgen 

Habermas nos mencionan sobre la adecuación de los medios al fin, lo que 

significa que, un individuo es capaz de hacer en el medio que le corresponde el 

valor se determina de acuerdo con la acción. Estos tres sociólogos plantean que 

en una sociedad se ve implicada por capacidades de racionalidades 

diferenciadas (Claramente en contextos diferentes) y de esta manera poder 

llevar a cabo una sociedad en armonía y progresos de desarrollos tanto 

económicos, culturales, sociales, tecnológicos etc. Sin tomar en cuenta 

principalmente la ecología y sus implicaciones.  

Tomemos conciencia acerca de la destrucción del entorno, un desarrollo no es 

arrasar con todo a nuestro paso, no es explotar a la gente para llegar a un bien, 

va más allá de lo fenomenológico.  

En nuestro caso vemos cómo día tras día somos tan egoístas con nuestra madre 

naturaleza donde las grandes industrias son los mayores contaminantes, 

arrojando desechos tóxicos o dañinos al agua, a la tierra y al mismo aire. Las 

intenciones de la preservación de la existencia en el planeta son actitudes 

económicas, sociales, culturales donde surgen ramas como los ecológicos, 

éticos para el placer de la sociedad. La importancia de esta es gradual por que 

se ha empezado a crear conciencia que el planeta es nuestro único hogar, 

nuestro futuro, que recibimos de herencia natural y debemos pasar a 

generaciones futuras. 
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Fotografía 10. Fotografía a parte de la construcción del paseo Tláhuac.  Facebook 

(2019) Fotografía recuperada de:  https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-

Megaobra-paseo-Tláhuac-211364896966178/ 

 

2.2 Marco Normativo 

 

Ley de participación ciudadana, aunque cada año se tienen nuevas 

versiones, la última fue en el año 2019 

 

La teoría de participación ciudadana es importante destacar que, en las últimas 

décadas, muchas políticas públicas han incorporado la "participación ciudadana" 

en sus intenciones, pero fue solo hace unas pocas décadas que los expertos en 

planificación espacial generalmente se referían a la intención y los requisitos de 

implementación de la participación social. 

Pero en la medida en que la participación urbana puede desarrollarse dentro o 

fuera del proceso de planificación territorial, lo que parece ocultar el modelo 

unidimensional es la intervención activa de la propia población en los asuntos 

urbanos. Mucho tiene que ver la educación que se tiene porque en ocasiones 

cuando estudias y conoces del tema puedes orientar a otras personas, aunque 

también hay personas que no tienen mucho estudio estas mismas también sirven 

de apoyo a las personas que no lo tienen,  por lo tanto, la educación es una parte 

importante  para lograr la democracia participativa, lo que permite a los 

ciudadanos no sólo actuar, sino a exigir acciones, lo que puede representar el 

https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
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cumplimiento de las obligaciones como el mecanismo ideal para reclamar 

derechos.     

 

Teniendo en cuenta la necesidad de solidaridad en la construcción de la 

ciudadanía, esto probablemente debería ser una necesidad en cualquier entorno 

educativo, sin la capacidad de diferenciar el conocimiento académico, lo que 

también puede indicar la capacidad de ser incluida y desde el mismo entorno 

académico, se puede entender que la sociedad debe promover dos pasos en el 

desarrollo social y económico, un paso de la reflexión a la acción teniendo como  

resultados  indicar el problema y la resolución de conflictos. 

 

Si la participación ciudadana representa un proceso de intervención social, este 

será activado por quienes buscan mejorar su calidad de vida. Asimismo, animan 

procesos de intervención social para facilitar la dirección de estrategias de 

construcción de comunidades, es decir estructuras sociales, colectivos e 

identidades, que también requieren análisis contextual, formulación, 

seguimiento, gestión, implementación y evaluación de recursos. Con el objetivo 

de implementar planes, programas o proyectos que tengan un impacto directo 

en el desarrollo social y económico. 

Una forma de participación ciudadana que contribuya a la construcción de una 

sociedad con una mejor calidad de vida, que es un homenaje que recibe la 

sociedad gubernamental como parte del apoyo económico para realizar 

actividades sociales que demuestren esa calidad de vida social mejorada, 

entonces por sociedad civil, no hay satisfacción con el derecho al trabajo social, 

ni para el desarrollo existe inversión ni  gestión efectiva para el gobierno y la 

sociedad, de esta manera la participación ciudadana funge como pilar de esta 

investigación conocer estas teorías junto con la del medio ambiente, nos muestra 

diferentes perspectivas acerca de los beneficios y repercusiones que existen no 

solo en una ciudad sino en distintas partes del mundo aunque claro está que 

algunas son menos graves que otras. 
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Fotografía 11. Red feminista en contra del paseo Tláhuac. 

Facebook (2019) Fotografía recuperada de:  https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-

No-a-La-Megaobra-paseo-Tláhuac-211364896966178/ 

 

“Nosotras estamos conscientes de que amenaza directamente la reserva 

ecológica que es la Sierra de Santa Catarina y es importante destacar que el 

cerro sirve para filtrar el 35 por ciento de agua que se consume. Si seguimos 

plagando de concreto, que sería el caso de la mega plaza, estamos generando 

más hundimientos en la comunidad, ya hay casas cuarteadas alrededor de esa 

mega obra en Paseo Tláhuac, ya existen casas que se están hundiendo y ese 

es un problema ambiental” (Integrante de red feminista, 2021). 

 

Se tiene un margen de baja participación social ya sea por las decisiones que la 

ciudadanía tiene al momento de dialogar sobre los proyectos que se llevan a 

cabo en la alcaldía siendo más precisos en el pueblo de san francisco Tlaltenco 

pues debemos poner en evidencia las limitaciones que existen a la hora de poner 

en práctica la participación, teniendo como caso el paseo Tláhuac el impacto que 

tienen las propuestas ciudadanas se generaliza en los mecanismos de 

participación y en la intervención sobre la adjudicación de decisiones donde se 

podrá identificar esos ámbitos sobre la mejora de los procesos participativos y 

que exista un fortalecimiento en su capacidad de participación. 

 

https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
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Fotografía 12. La participación social en Tláhuac frente al medio ambiente. 

Facebook (2019) Fotografía recuperada de:  https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-

No-a-La-Megaobra-paseo-Tláhuac-211364896966178/ 

 

La participación necesariamente no es un elemento que pueda quitar eficacia a 

los procesos, al contrario, puede ser de gran apoyo al mejoramiento de políticas 

contribuyendo a enriquecer la capacidad de diagnosticar los problemas 

colectivos e innovando las políticas también generando cierto equilibrio en las 

soluciones cuyos intereses estén contrapuestos y que estos deriven en la toma 

de decisiones. 

 

Como se menciona en el párrafo anterior, la participación no debería quitar 

eficacia sino al contrario está debería ser fundamental para el apoyo en la 

construcción de nuevas políticas o en su defecto en la mejoría de políticas ya 

que un problema central sería el cómo las personas tienen  o no la capacidad de 

mantener en equilibrio a la hora de tomar decisiones pues muchas veces no  

tienen conocimiento de cómo estas decisiones tienen repercusiones ya sea en 

el medio ambiente o según sea el caso.  

 

Ley ambiental de protección a la tierra en el Distrito Federal (2000) 

 

Ley Ambiental de Protección a La Tierra en el Distrito Federal publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de enero del 2000, así mismo 

recurriendo a la última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el 23 de abril de 2021 (Gobierno de la Ciudad de México, 2021). Donde 

https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
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podemos analizar los principales propósitos de esta ley, como lo es la 

conservación y restauración del equilibrio ecológico y promover el desarrollo 

sustentable, la conservación del suelo y la prevención de la contaminación de 

aire, cielo, tierra y agua.  

 

La ley menciona que los  factores a tratar más importantes  son las aguas 

residuales  que son provenientes de actividades industriales domésticas y 

comerciales, las áreas de valor ambiental, así como áreas verdes que han sido 

modificadas y que requieren ser restauradas y preservadas en las áreas 

comunitarias de conservación ecológica superficies de suelo cubiertas de 

vegetación natural áreas naturales protegidas espacios que no han sido 

suficientemente entregados en su ambiente natural con autorización de impactos 

mientras que el exterior del medio ambiente a través de negociación en parte 

ambiental y el desarrollo sustentable indicadores de carácter ambiental 

económico y social que tienden a mejorar la calidad de vida. 

 

La autoridad correspondiente se ve integrada en una base de datos contenida 

por permisos según los informes reportes y concesiones en materia mental que 

serán trámites de la secretaria o autoridades competentes al distrito o 

demarcación territorial es necesario realizar acciones de con trol supervisión y 

vigilancia ambiental para establecer y operar de manera directa o indirecta el 

sistema de monitoreo de la contaminación ambiental así como los sistemas de 

verificación de manera local y determinar las tarifas máximos.  
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Fotografía 13. Iniciativa del equilibrio ecológico. 

Normateca Ambiental Fotograf ía recuperada de 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnormatecambiental.org%2F2018%2F0

1%2F26%2Fse-presenta-iniciativa-para-reformar-ley-general-de-equilibrio-ecologico-y-
proteccion-ambiental-respecto-a-participacion-

ciudadana%2F&psig=AOvVaw0ouF_u89caulRzJSGZl-

AM&ust=1651706189232000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCKjqkKO7xPcC
FQAAAAAdAAAAABAD 

 

La planeación ambiental y ordenamiento ecológico crearán programas para 

generar conciencia lineamientos estrategias y criterios para que la población sea 

consciente de las consecuencias que han generado, en el medio ambiente, el 

desarrollo sustentable, las normas ambientales para el distrito federal podrán 

determinar requisitos condiciones parámetros y límites llevando así una 

evaluación de los efectos en donde las autoridades determinarán cómo es que 

las obras o actividades afectarán en el impacto ambiental, el jefe de gobierno 

creará un fondo ambiental público que será el encargado de destinar los recursos 

para llevar a cabo los programas supervisiones conservaciones y administración 

de los espacios naturales este gasto está en el presupuesto de egresos además 

de que la secretaría desarrollará un sistema de información ambiental donde la 

gente podrá utilizar su derecho para obtener la información esta será otorgada 

(Gobierno de la Ciudad de México, 2021). 

 

 

 

Fotografía 14. Suelo de conservación en CDMX, fuente: PGOEDF, 2000. 

 

De este modo podemos ver que la ley ambiental de protección a la tierra en el 

distrito federal tiene diversas formas de representaciones y para casi cualquier 
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caso en relación con esta. Para nuestro tema de interés vemos que esta ley tiene 

puntos a favor, ya que se puede informar a los vecinos de Tlaltenco para que se 

haga una revisión a este proyecto, o en dado caso que se haga una aclaración 

por parte de este mismo y ver si se cumple con los puntos estipulados en esta 

ley. 

Cabe resaltar que la ubicación donde se establecerá este proyecto será en los 

límites de un área natural protegida, sin embargo, no es la única oposición, pues 

como aun es y se considera pueblo, los habitantes no permiten tan fácil estos 

proyectos, ya que se crea la idea de que, entre más edificios, más plazas 

comerciales, más infraestructuras que alteren la tranquilidad del pueblo se va 

perdiendo esta característica de un pueblo. 

 

 

Fotografía 15. Facebook (2019)  

Fotografía recuperada de:  https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-

Megaobra-paseo-Tláhuac-211364896966178/ 

Grupos activistas protestan en contra de los megaproyectos que afectan a los 

pueblos originarios, así como en las comunidades vecinas de otras alcaldías que 

se encuentran en los límites y a diversos proyectos en toda la República 

Mexicana. Estos grupos luchan por que las políticas del mal gobierno buscan 

convertir en mercancía su patrimonio natural y cultural, amenazando sus vidas y 

supervivencia mediante proyectos de desarrollo impuestos, proyectos de 

despojo que sólo benefician a las empresas trasnacionales. 

El respaldo y abierta complicidad de los gobiernos a través de las concesiones, 

permisos y autorizaciones agilizan el proceso de despojo, y con ello se da 

https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
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prioridad a las grandes empresas y a la generación de ganancias a costa de la 

vida y el sufrimiento de pueblos originarios. (Encuentro Nacional, 2012) 

Estos actos han hecho que los pueblos empiezan la lucha por la reivindicación 

de los derechos y defendido con sangre el territorio heredado por sus abuelos y 

abuelas, convirtiéndolos en los guardianes de estos y herederos de la sabiduría 

de la cultura. La relación espiritual con las tierras, territorios y recursos naturales, 

formando una propiedad colectiva de los pueblos y comunidades en su defensa, 

por lo tanto, el territorio donde habitan no es una mercancía la cual pueda 

privatizar mucho menos vender ni rentar (Encuentro Nacional, 2012). 

 

2.3 Tláhuac 

 

Hacia 1924, Tláhuac se denominó parte de los municipios del Distrito Federal, 

en ese entonces por Severino Ceniceros, un militar y político que gestionó la 

independización de Tláhuac. “En 1929, mediante un decreto presidencial, 

Tláhuac se convirtió en cabecera delegacional conformada por siete pueblos 

originarios: San Pedro Tláhuac, San Francisco Tlaltenco, San Andrés Mixquic, 

Santiago Zapotitlán, Santa Catarina Yecahuizotl, San Juan Ixtayopan y San 

Nicolás Tetelco.  

 

“Actualmente se encuentra dividida en 12 coordinaciones territoriales, luego de 

que a los pueblos originales se sumaron las colonias Zapotitla, Del Mar, Miguel 

Hidalgo, La Nopalera y Los Olivos. Además, existen otras 82 colonias y más de 

un centenar de unidades habitacionales que concentran a una población que, en 

su mayoría, trabaja diariamente para abastecer al Distrito Federal de agua 

potable y de productos del campo como espinaca, acelga, rábano, lechuga, 

maíz, frijol, tomate y calabaza, entre muchos otros productos” (TuriMexico, 

2019). 

 

En ese entonces la delegación Tláhuac se le conocía como La Provincia del 

Anáhuac, ya que era una zona completamente rural, que al paso de los años la 

población fue aumentando y empezando a urbanizarse. Pero sin dejar de lado 

que así como las delegaciones vecinas, Tláhuac se conformaba de diversas 
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áreas naturales lo que hoy son protegidas, como La Sierra de Santa Catarina y 

la zona ejidal de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.,  su flora  como lo es las 

plantas de ornamento, plantas acuáticas, el tule y maíz, su fauna teniendo como 

principal el axolotl, así como también de principales actividades de agricultura y 

ganadería, contando también con la actividad chinampera. 

 

Tláhuac se encuentra al sureste de la Ciudad de México, consiste en una 

superficie de 83.45 km² que se extienden entre la sierra de Santa Catarina y el 

Teuhtli sobre la superficie drenada de los antiguos lagos de Chalco y Xochimilco. 

Limita al norte con la alcaldía Iztapalapa; al oriente con los municipios 

mexiquenses de Valle de Chalco Solidaridad y Chalco; al sur con la alcaldía de 

Milpa Alta y al poniente con Xochimilco, así también  formando parte de los  

Lagos y Volcanes del Anáhuac de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico 

(Colaboradores de los proyectos, 2005). 

 

 

 

Fotografía 16. Tláhuac 

Fotografía recuperada de 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2

Fes%2FTl%25C3%25A1huac&psig=AOvVaw1o4yZHNyO-

hcxFYCJaGtI7&ust=1651706530639000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQ

jRxqFwoTCPCH2Lq8xPcCFQAAAAAdAAAAABAK 

 

En lo que respecta la demografía en Tláhuac, lo menciona Data México, que “La 

población total de Tláhuac en 2020 fue 392,313 habitantes, siendo 51.5% 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Gregorio_Atlapulco
https://es.wikipedia.org/wiki/Iztapalapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Chalco_Solidaridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Chalco_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Milpa_Alta
https://es.wikipedia.org/wiki/Xochimilco
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_Neovolc%C3%A1nico
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mujeres y 48.5% hombres” (Data México, 2020). Donde de esta población aún 

se hablan lenguas indígenas como el Náhuatl, Otomí, Mixteco, Zapoteco entre 

otras, por lo que la mayoría de esta gente está comprometida con el cuidado del 

medio ambiente y la conservación de este. 

 

Esta alcaldía, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 1987 

(Colaboradores de los proyectos, 2005), ya que su cultura es conformada por 

patrimonios arqueológicos como los petroglifos mexicas en San Juan Ixtayopan, 

efigies en roca volcánica. En el patrimonio arquitectónico se ubican en el plano 

religioso y su gastronomía se concentra en las hierbas que se pueden consumir 

con sus exquisitos sabores, así como el axolotl también era consumido y 

diversificado en los platillos principales de la región.  

 

En la misma línea Tláhuac se conoce por sus fiestas tradicionales y patronales, 

así como los auténticos carnavales. Donde todos los habitantes de Tláhuac 

transmiten una euforia cuando se trata de festejar. luces, papel picado, 

decoraciones, tapetes de aserrín, pirotecnia, carros alegóricos, bailes, música y 

más une a cada uno de los habitantes de la hoy alcaldía. 

 

Capítulo 3 Proyecto “Paseo Tláhuac” San Francisco Tlaltenco, Tláhuac  

 

3.1 Características generales 

 

Para nuestro estudio de caso, debemos tener en cuenta que al tratarse de un 

pueblo originario de la alcaldía Tláhuac es importante destacar que al pasar el 

tiempo se ha ido modificando su entorno rural por uno más urbanizado es por 

esto por lo que a la hora de llevar a cabo esta investigación nos centramos en 

las zonas que se han visto afectadas por las mega construcciones dentro del 

pueblo de San Francisco Tlaltenco.  

 

Tlaltenco se caracteriza por ser un pueblo con mucha energía, donde la 

comunidad se apoya,  se solidariza ante problemas que surgen de cualquier tipo, 

por el otro lado, con mucha festividad tanto religiosa como familiar, pues no se 
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queda atrás cuando se tiene que festejar algo, también aparte de las grandes 

fiestas que se realizan las calles, las casas son muy pintorescas, pues por parte 

de la alcaldía se ha encargado de mejorar las calles de Tlaltenco,  mandando a 

pintar las casas de colores que provocan una sensación de alegría al pasar por 

las calles empedradas,  iluminadas con postes y en algunas ocasiones llegan a 

tener faroles, también el sentir del pueblo es algo único, pues ver la gente reunida 

en los parques, los kioscos o las plazas genera una sensación de protección 

entre los habitantes. 

 

 

 

Fotografía 17. Facebook (2019) Fotografía recuperada de:  

https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tláhuac-

211364896966178/  

 

Tlaltenco tiene pequeños ranchos que son familiares, los cuales se ven los carros 

o camionetas pasar con toda la familia en un ambiente de armonía, luego estos 

ranchos son los que realizan ferias, o comidas para la gente del mismo pueblo, 

y cualquier persona se siente cobijado por el buen trato que se recibe. 

 

En el pueblo existen monumentos que tienen características que hacen especial 

a Tlaltenco, por ejemplo existe un arco de piedra que servía de aduana para 

controlar el tránsito de mercancías en la época colonial, el arco son los restos de 

la puerta de este pueblo, hermana de otra puerta, construida a la entrada de 

Tulyehualco, pero no hay que confundirse con la puerta que permite el paso de 

las canoas ya que es más alta que la altura del lago, la Iglesia de San Francisco 

https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
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de Asís es la iglesia más antigua e importante del pueblo esta construcción fue 

iniciada por monjes franciscanos que llegaron en 1547 como parte de la misión 

de evangelización y se completó en 1549 y hasta el día de hoy conserva la misma 

estructura, aunque ha tenido leves composiciones por los sismos u otras 

afectaciones a lo largo del tiempo. 

 

 

 

Fotografía 18. Arco de Tlaltenco, año 1973. 

Facebook (2019) Fotografía recuperada de:  

https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tláhuac-

211364896966178/ 

 

Por otro lado, se considera que “Tláhuac, Mixquic, Tlaltenco y demás pueblos 

enclavados a la orilla del lago fueron testigos mudos de diversos proyectos 

durante todo el siglo XIX. Unos consideraban indispensable desecar los lagos, 

otros sugerían aprovecharse de ellos con fines de transporte, canalización e 

irrigación y, para unos más, una y otra acción debían combinarse en el desarrollo 

planificado de la ciudad de México” (San Francisco Tlaltenco, s. f.). 

 

En el pueblo de San Francisco durante todo el año se llevan a cabo festividades 

de distinta índole sin embargo las que más destacan son las religiosas y 

https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
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posteriormente las tradiciones. 

 

Las fiestas religiosas se enumeran de la siguiente manera, en primer lugar, se 

lleva a cabo una celebración en honor a San Francisco de Asís, esta se considera 

la festividad más importante del pueblo y tiene como fecha de celebración la 

primera semana del mes de octubre. 

 

 

 

Fotografía 19. Facebook (2019) Fotografía recuperada de:  

https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tláhuac-

211364896966178/ 

 

 

Como segundo lugar se encuentra la festividad en honor al señor de Mazatepec 

esta celebración tiene como fecha el quinto domingo después el miércoles de 

ceniza con la realización de esta fiesta se ven afectadas algunas avenidas 

principales puesto que la iglesia se ubica entre dos avenidas principales. Y por 

último en tercer lugar se tiene la semana santa, cada año, durante el Viernes 

Santo, se realizan representaciones de diferentes rutas e intersecciones por las 

distintas calles del pueblo, las cuales se engalanan con cortinas moradas y 

ramas de palma o pirul. 

 

Posterior a la semana santa se llevan a cabo los carnavales que son tradición en 

https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
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el pueblo es la más importante para los habitantes del pueblo pues entre la gente 

se dice que son los mejores de la alcaldía a comparación de otros pueblos …         

 

 

3.2 Descripción del proyecto paseo Tláhuac 

 

A principios del año 2019 se tenía previsto el inicio de la construcción de una 

plaza comercial ubicada en las faldas del cerro de San Francisco Tlaltenco por 

lo que surge incertidumbre de qué afectaciones tendrá a corto mediano y largo 

plazo, debemos resaltar que con la entrada de la línea dorada del metro de la 

ciudad de México muchos campesinos que tenían sus tierras en el lugar donde 

fue construida esta línea se vieron afectados ya sea por despojo de sus tierras o 

desalojo incluso de sus viviendas, pero ahora con la entrada de la Plaza paseo 

Tláhuac se necesita conocer el nivel de participación social que existe en la 

alcaldía especialmente en el pueblo porque ahí es donde estará ubicada.  

 

Paseo Tláhuac es el nombre del centro comercial que se construirá en la zona 

de la Alcaldía de Tláhuac en la Ciudad de México, específicamente en la 

comunidad rural de Tlaltenco en San Francisco sobre la Carretera a Santa 

Catarina y Eje 10 Sur, la empresa encargada de esta obra es Inmobiliaria y 

Constructora Patlali S.A de C.V, quienes han garantizado que la edificación será 

de 11, 215 metros cuadrados y 6,283 metros cuadrados, a solo 700 metros de 

la estación de metro Tláhuac. Además, la construcción de la plaza, una vez 

operando, dará trabajo a 160 personas y al menos 900 empleos formales 

(Proceso de Consulta Vecinal 2021). 

El diseño del proyecto se distribuye en: Sótano: destinado a cajones de 

estacionamiento con acceso y salida por Av. Eje 10 Sur. Planta baja: destinado 

a la ubicación de una tienda departamental. Primer nivel: destinado para la 

ubicación de 27 locales. Segundo nivel: destinado para la ubicación de salas de 

cine y 4 restaurantes (Proceso de Consulta Vecinal 2021). 

 



40 
 

 

     Fotografía 20. Fotografia ilustrativa de cómo se tiene prevista la construcción de la 
plaza paseo Tláhuac 

Facebook (2019) Fotografía recuperada de:  https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-
No-a-La-Megaobra-paseo-Tláhuac-211364896966178/ 

 

Entre los principales factores, se encuentra el desarrollo de lo rural a lo urbano, 

ya sea el proceso de diseño que se ve influenciado por las necesidades y 

requisitos del cliente, la disponibilidad financiera, el tiempo de construcción, las 

aprobaciones de planificación, las visitas al sitio, los servicios existentes y los 

edificios adyacentes, el tipo y uso del cliente, el diseño del edificio, los materiales 

utilizados, la idoneidad del terreno y la topografía del sitio, la forma y condiciones 

específicas, propiedad de la tierra e impacto en el medio ambiente. 

  

Como hemos visto, las diferentes opciones que afectan el proceso de 

construcción son variadas, pero lo más importante, debemos tener en cuenta 

que los asentamientos son muy variables entre unos proyectos y otros, por lo 

que las opciones pueden variar drásticamente pero al tratarse del proyecto paseo 

Tláhuac, encontramos algunos factores que a simple vista son negativos para su 

construcción ya que por la zona que se encuentra ubicado los mismos habitantes 

mencionan que no es viable la construcción de dicho proyecto, aunque según la 

https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
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constructora se cuentan con los permisos necesarios y no se afectaría de 

manera ambiental al llevar a cabo dicho proyecto. 

 

“La construcción está íntimamente relacionada con el desarrollo y es tanto una 

herramienta como un motor cuando su objetivo es brindar un servicio que 

responda a las necesidades efectivas de la comunidad. El objetivo de todas las 

compilaciones es su funcionalidad, por lo que no es el proceso de compilación 

en sí. Sin embargo, la selección de técnicas y materiales apropiados y la 

participación de la comunidad durante la construcción pueden ser claves para el 

mantenimiento adecuado y, por lo tanto, la durabilidad y sostenibilidad de la 

infraestructura” (Desarrollo urbano de Tláhuac, 1997). 

 

Aunque existen numerosos ejemplos de proyectos de desarrollo, estos han 

fracasado. En muchos casos, estos problemas están relacionados con la 

participación insuficiente de los beneficiarios finales en el proceso de concepto y 

diseño. 

 

 

 

Fotografía 21. Fotografía del exterior del predio donde se llevará a cabo la 

construcción.  Facebook (2019) Fotografía recuperada de:  
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https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tláhuac-

211364896966178/  

 

Por ello, se hará referencia al proceso participativo y la importancia de los 

habitantes en la toma de decisiones. En estos procesos también deberían 

incluirse diferentes minorías y personas con discapacidad. Además, la 

participación de la comunidad o de las empresas locales en los proyectos de 

construcción puede utilizarse para facilitar la capacitación y el desarrollo de 

capacidades locales. 

Teniendo en cuenta las problemáticas se puede ver que estos proyectos y 

megaproyectos nombrados como "Terraza, Patio, Oasis Paseo, entre otras, han 

cambiado la estética de la ciudad, aunque este grupo de palabras evoca una 

serie de espacios luminosos, idílicos y llenos de vegetación, la realidad es 

diferente ya que detrás de cada uno, hay un nuevo centro comercial, lo que ha 

provocado problemas de vehículos, protestas vecinales o suministro de agua 

insuficiente. 

Tláhuac es una delegación que está en transición de un ámbito rural a uno 

urbano y se encuentra entre las alcaldías completamente urbanizadas como 

Iztapalapa y delegaciones completamente rurales como Milpa Alta, Tláhuac tiene 

un papel importante en la ecología de la ciudad por la recarga de los acuíferos 

dentro del área protegida, así mismo por su área de producción agrícola y por 

contener parte de la Sierra de Santa Catarina, un importante obstáculo para el 

desarrollo de Iztapalapa, esta es un área que aún tiene usos agrícolas muy 

importantes para toda la ciudad. 

 

Tláhuac juega un papel importante en el control del desarrollo de nuevas áreas 

urbanas y la protección de áreas agrícolas irrigadas, un claro ejemplo es la 

construcción del Paseo Tláhuac a las faldas del cerro de Guadalupe, ubicado en 

el pueblo de San Francisco Tlaltenco, esto conlleva una opción de problemas 

para el mercado informal en las calles de la alcaldía Tláhuac por lo que el 

principal problema es como la participación social determina el cuidado del medio 

ambiente. 

 

https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
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De acuerdo con información en la alcaldía Tláhuac no se tienen previstos más 

megaproyectos y hasta el momento solo se tiene el Paseo Tláhuac donde se 

investigará y analizará la participación social que tienen los habitantes ante dicho 

paseo y como está participación determina el cuidado del medio ambiente, ya 

que se ubica en el límite de la zona rural y protegida. 

 

Fotografía 22. Facebook (2019)  

Fotografía recuperada de:  https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-

Megaobra-paseo-Tláhuac-211364896966178/ 

 

 

3.3   Percepción de problemas en el proyecto paseo Tláhuac 

De acuerdo con el proceso de consulta vecinal, el cual se llevó a cabo a través 

de internet y para recabar información independiente de esta investigación, se 

encuentran algunas ventajas y desventajas sobre la construcción del proyecto 

paseo Tláhuac como se puede ver en el siguiente cuadro. 

 

https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
https://www.facebook.com/Tlaltenco-Dice-No-a-La-Megaobra-paseo-Tl%C3%A1huac-211364896966178/
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Fotografía 23. Gráficas y cuadro recuperado de Proceso de Consulta Vecinal (2021)  
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Como se puede observar se mencionan las ventajas y desventajas, no obstante, 

se menciona por los vecinos aledaños a esta construcción que ellos no fueron 

notificados para esta consulta, así mismo tampoco se le informó de estos 

impactos que mencionan, ya que para los vecinos existen más impactos 

negativos, especialmente en el medio ambiente y principalmente en la 

participación social que conlleva. 

Por ejemplo, se menciona que los megaproyectos tienen impactos negativos 

como la falta de agua, la deforestación, la sobreexplotación de recursos 

naturales, cambio climático, uso de suelo incompatible, contaminación del aire, 

deterioro del paisaje, falta del suministro de agua, falta de áreas verdes y 

acumulación de basura entro otras posibles desventajas o impactos negativos 

sobre la construcción.  

Por otra parte, se tiene medidas de ampliación que otorga el mismo proyecto 

como lo son: puntos estratégicos para llevar a cabo restauración de las iglesias 

principales del pueblo de San Francisco Tlaltenco, así como espacios o 

pabellones que están abandonados o se encuentran en mal estado sobre la vía 

pública. 

 

Fotografía 24. Fotografía de la iglesia y reloj principal. Recuperado de Proceso de 

Consulta Vecinal (2021) 
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Que ayudaran a el mejoramiento de la comunidad en el pintado de las iglesias y 

la reparación y restauración del reloj de la misma iglesia principal, así mismo se 

menciona en la consulta vecinal que está publicada en el sitio web, que “se 

generará la creación de un enlace con organizaciones de la sociedad civil o 

colectivos ciudadanos a través de un programa u órgano de vinculación para que 

el proyecto Paseo Tláhuac pueda atender y escuchar solicitudes vecinales 

generales y en especial para la salvaguarda de la identidad de las colonias 

pertenecientes al área de influencia del proyecto como la de San Francisco 

Tlaltenco” (Consulta Vecinal 2021). 

 Así como también una “organización de campañas anuales en juntó con vecinos 

destinado al cuidado de las Áreas Naturales Protegidas a través del saneamiento 

de las Áreas Naturales Protegidas”  (Consulta Vecinal 2021) y por último en el 

tema de la participación, se hará una “colaboración con vecinos a través del 

enlace o programa de vinculación para facilitar, difundir y promover el Carnaval 

de San Francisco Tlaltenco, sus actividades y productos tradicionales ya sea a 

través de espacios o islas dentro del Centro Comercial o bien a través de difusión 

gráfica instalada y comunicación en redes sociales” (Consulta Vecinal 2021). 

Se debe de tener en cuenta que, aunque dentro de la página de consulta vecinal 

se hacen estas colaboraciones con gente del pueblo, la gente como habitante de 

este debería tener en cuenta los pros y contras que conlleva el aceptar estas 

negociaciones, de otra forma solo serían promesas hechas al aire sin ningún 

sustento. 

3.3.1 Indicadores de apartado proyecto paseo Tláhuac 

 

De acuerdo con los indicadores respecto al proyecto paseo Tláhuac podemos 

dar cuenta que la mayoría de las personas encuestadas tienen conocimiento de 

la plaza como lo muestra la siguiente gráfica. 
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Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

 

Es necesario que dentro del pueblo haya más difusión acerca de los proyectos 

que se tienen previstos que aunque sean ajenos a la alcaldía o provengan de 

constructoras privadas, los primeros en enterarse deberían ser los habitantes del 

pueblo puesto que ellos son los que son afectados principalmente de alguna u 

otra forma, debemos entender que estas mega construcciones no traen 

beneficios ni antes ni después de su construcción sin embargo “compran” a las 

personas otorgándoles dinero o dándoles trabajo dentro de las mismas, 

ignorando los problemas que estas puedan crear a corto mediano y largo plazo.  

 

Siguiendo con parte de la encuesta, hay muy poca diferencia entre la gente que 

está a favor y la gente que está en contra de la construcción de la plaza paseo 

Tláhuac, por lo que cuestionamos con la siguiente pregunta yéndonos a un caso 

más particular sobre el desarrollo del pueblo y cómo favorece o no al mismo. 
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Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

 

Teniendo en cuenta las respuestas anteriores y las dos siguientes preguntas 

recabamos información sobre los impactos positivos y negativos que tiene la 

plaza algunas personas mencionan que la falta de agua siempre ha sido un 

problema en el pueblo y que con la entrada de la plaza se vería aún más la 

afectación sin embargo ven de manera positiva que quizá se generen más 

empleos. 

Soto cortes, 2015 dice que: A pesar de que se considera al desarrollo urbano 

como una señal de prosperidad y bienestar económico, en la actualidad es un 

término polémico por los impactos ambientales que produce (por ejemplo, el 

cambio de uso de suelo, contaminación, pérdida de biodiversidad), los cuales 

resultan aún mayores cuando el desarrollo urbano es acelerado, disperso y 

desordenado (p. 129). 

 

3.3.2 Indicadores de apartado problemáticas ambientales 

 

Conforme a los indicadores que se aplicaron en la encuesta respecto a los 

problemas ambientales, se muestran algunas gráficas que dan cuenta de la 

importancia que le dan como habitantes a los indicadores por mencionar 

algunos, la falta de suministro de agua, uso de suelo incompatible, cambio 
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climático entre otros. 

 

 

 

Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

 

Como podemos observar en la gráfica de arriba tenemos un índice alto de falta 

en el suministro de agua, se tomó primordialmente este indicador porque durante 

las encuestas las personas siempre nos comentaron y resaltaron que el agua 

tiene un tiempo de escasez de hasta 2 semanas en algunas colonias o en otras 

ni siquiera tienen gota de agua por lo que tienen que acudir a solicitar pipas de 

agua para poder tener este vital líquido. 

 

Tomando otro punto en cuenta tenemos el uso de suelo incompatible puesto que 

el pueblo de san Francisco está asentado en territorio fangoso se han llevado a 

cabo construcciones como lo es la línea 12 del metro de la ciudad de México la 

cual recientemente fue un blanco para generar polémica ya que en 2021 colapsó 

parte de su infraestructura a continuación veremos una gráfica acerca de si las 

personas consideran importante o no tan importante el uso de suelo 

incompatible. 
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Gráfico 5. Fuente: elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

 

Como se muestran los resultados, podemos observar y comentar que la gente si 

está consciente de que hacen uso del suelo aunque este no sea favorable para 

megaproyectos o proyectos, en la visita al pueblo nos dimos cuenta que sobre 

avenida San Rafael Atlixco se está llevando a cabo la reparación de tubería que 

provee agua y nos dimos a la tarea de también preguntar sobre esa reparación, 

la cual empezó con un pequeño socavón hasta convertirse en uno de mayor 

tamaño poniendo en riesgo la integridad física de los habitantes del pueblo que 

generalmente pasan por ese tramo de la avenida. 
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Fotografía 25. Fotografía recuperada de: 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aparece-socavon-en-san-rafael-atlixco-

alcaldia-tlahuac/1504638 

 

En la imagen anterior se observa el socavón cabe aclarar que como apareció en 

una avenida principal la vialidad se vio afectada teniendo como paso un solo 

carril de la avenida de San Rafael Atlixco. 

Por otro lado, pero no menos importante, contamos con los indicadores sobre la 

contaminación del suelo y sobre el cambio climático, estos tienen un índice de 

respuesta similar a los que se mencionaron anteriormente, las personas, aunque 

están conscientes de que son problemáticas ambientales que van en aumento 

no se preocupan a tal manera de integrarse a algún grupo o colectivo que tenga 

que ver con su colonia o pueblo. 

 

Hay muchos problemas ambientales que afectan a nuestro planeta, algunos 

países se ven más afectados que otros debido a diversos factores como la 

ubicación geográfica, la organización territorial, el nivel de desarrollo, la cultura 

y lo más importante, la preocupación y conciencia ambiental de sus habitantes. 

Estos problemas ambientales son el resultado de problemas anteriores, con la 

contaminación del aire, la contaminación del agua y la deforestación que lleva a 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aparece-socavon-en-san-rafael-atlixco-alcaldia-tlahuac/1504638
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aparece-socavon-en-san-rafael-atlixco-alcaldia-tlahuac/1504638
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la pérdida o alteración de hábitats para muchas especies, algunas de las cuales 

han logrado adaptarse y otras apenas sobreviven al peligro de extinción. 

 

3.3.3 Indicadores de apartado sobre la participación social 

 

La participación social se ha convertido en un tema importante que los gobiernos 

de todo el mundo deben abordar en los últimos años, esta consideración ha dado 

lugar a diversos enfoques, desde los cuales se aborda el problema de la 

participación en las políticas públicas y su intervención en la realización de 

planes y programas encaminados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

De esta forma, se han realizado importantes esfuerzos para legitimar la política 

pública bajo el lente del compromiso social, lo que permitirá un enfoque basado 

en la construcción de la cooperación y el codesarrollo entre comunidades e 

instituciones. 

 

Como la siguiente tabla muestra, con base a nuestra pregunta sobre si las 

personas han acudido junto con otros ciudadanos ante una autoridad para 

solucionar algún problema, la mayoría de las personas indicaron que sí han ido 

ante una autoridad para que le den solución ya sea a un bache o la falta de agua 

entre otros problemas que se mencionaron durante la encuesta. 

 

 

 

Gráfico 6. Fuentes: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 
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Cabe resaltar que la participación social en el pueblo de San Francisco Tlaltenco 

se ve escasa ya que las personas que son originarias se preocupan más que 

aquellas personas que llegaron a vivir al pueblo sin embargo entre la aplicación 

de la encuesta llegaban a comentar que porque se iban a interesar en algo que 

ya no tiene remedio en este caso la participación es clave para el desarrollo local 

y contribuir a alternativas populares a la pobreza.  

 

Los procesos de participación también necesitan asumir las diferencias sociales, 

raciales, de género y generacionales, que la participación plena y verdadera 

significa compartir el poder, pero como este nunca es un regalo del poseedor, se 

requiere de habilidades organizativas para conquistarlo, que es justamente lo 

que siempre ha sido.  
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Conclusión  

Para llegar a tener respuestas significativas, decidimos entrelazar parte de 

nuestras encuestas y entrevistas dando como resultado el considerar o incitar a 

la gente del pueblo de San Francisco Tlaltenco a que se informen más sobre los 

proyectos que se tienen previstos en la alcaldía o más específicamente en el 

pueblo en el que habitan, así mismo como a cualquier ciudadano que se le invite 

a participar y ser involucrado en los cambios que se realizan en su sociedad. 

Respecto al tema de los megaproyectos, nos podemos dar cuenta que los 

nombrados de gran alcance reflejan sus amplias consecuencias y su impacto en 

el ejercicio de los derechos humanos de los grupos vulnerables, especialmente 

los pueblos y barrios originarios y pueblos indígenas, cuyo estilo de vida suele 

estar centrado en el agua por lo que también debe de tener  en cuenta una amplia 

gama de temas, en línea con el concepto de "injusticia", “Medio Ambiente”, que 

incluye el impacto humano negativo sobre el medio ambiente, este se centra en 

la desigualdad y la discriminación junto con la injusticia que afecta cada vez más 

a determinados grupos y poblaciones que ya se encuentran en desventaja. 

Y así mismo como se menciona en la Ley ambiental de protección a la tierra en 

el Distrito Federal (2000) La planeación ambiental y ordenamiento ecológico 

crearán programas para generar conciencia lineamientos estrategias y criterios 

para que la población sea consciente de las consecuencias que han generado, 

en el medio ambiente, el desarrollo sustentable, las normas ambientales para el 

distrito federal podrán determinar requisitos condiciones parámetros y límites 

llevando así una evaluación de los efectos en donde las autoridades 

determinarán cómo es que las obras o actividades afectarán en el impacto 

ambiental, el jefe de gobierno creará un fondo ambiental público que será el 

encargado de destinar los recursos para llevar a cabo los programas 

supervisiones conservaciones y administración de los espacios naturales este 

gasto está en el presupuesto de egresos además de que la secretaría 

desarrollará un sistema de información ambiental donde la gente podrá utilizar 

su derecho para obtener la información esta será otorgada (Gobierno de la 

Ciudad de México, 2021). 

A menudo se argumenta que para erradicar la pobreza y la desigualdad y lograr 

un desarrollo sostenible, los megaproyectos son necesarios para alcanzar las 
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diferentes metas de los Objetivos y Desarrollo Sostenible, estos resultados son 

mayores incentivos para ejecutar proyectos de gran envergadura a través de la 

participación de agentes privados o inversionistas de capital, quienes a menudo 

anteponen sus propios intereses económicos y la población afectada. 

Suele haber reticencia a aceptar este tipo de proyectos como la solución más 

adecuada para el desarrollo porque, en su opinión, los efectos negativos superan 

los beneficios esperados. A veces, esta visión polarizada de los megaproyectos 

puede alimentar aún más el conflicto y puede aumentar los casos de corrupción 

que persiguen ciertos agentes en busca de ganancias económicas y méritos 

sociales. 

Las razones de la falta y participación de los excluidos se basan en estas 

condiciones finales: la participación organizacional en reuniones públicas 

enfocadas en proyectos genera expectativas entre los participantes de qu e su 

dinamismo durará hasta la demanda y donde la lógica de la participación la 

hacen los participantes. 

Por lo tanto, consideramos que estos megaproyectos caen en un despojo a las 

tierras, en este caso de los pueblos; Sin embargo, la definición de la lengua real 

academia española de despojar es: “1. tr. Privar a alguien de lo que goza y tiene, 

desposeerlo de ello con violencia” (RAE, 2021). Partiendo de esta definición 

tenemos implícito el uso de violencia, y la privatización de algo.  

Podemos ir complementando las ideas, por ejemplo, nos preguntamos, ¿Quién 

priva en este contexto? los empresarios y ¿Quién es privado y deja de poseer a 

través de la violencia? Los pueblos. Ya tenemos nuestra dualidad, los 

empresarios y el pueblo.  ¿Quiénes son los de empresarios? Los capitalistas, 

¿Quiénes son los del pueblo? La gente que permite la invasión con estos 

proyectos.  

Ya tenemos varias respuestas que nos orientan más a la historia de nuestro 

México, por ejemplo en  Hannah Arendt menciona la necesidad de expansión, 

una nueva forma de la acumulación de capital, teniendo el dominio político como 

instrumento en “Arendt y el nuevo imperialismo” así que también lo podemos 

analizar donde menciona Carlos Marx  que en el  capitalismo hay dos procesos, 
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la mano de obra ( la oferta)  y la apropiación de los medios de producción, esta 

liberación de fuerza a través del despojo, y claro está el uso de violencia.  

Así mismo se concuerda con las ideas de Rosa Luxemburgo, sobre este choque 

de economías para el mismo fin de toma de los recursos en general, se hace 

hacia las formaciones sociales que estén en contra del capitalismo, Y por último 

con David Harvey sobre la relación del origen y su historia del neoliberalismo 

(Arribas, 2010). 

Entonces podemos ver que el despojo siempre ha estado, solo tiene una 

continuidad a través de la historia, este despojo que los domina, como dicen, 

“Entre más tienen más quieren” lo que lleva a estos grandes capitalistas al grado 

de ampliarse y poner sus proyectos a donde les convenga, no es donde quieran, 

es donde les dé una rentabilidad, una buena ganancia, sin importar que se 

tengan que llevar, sin olvidar el discurso que convencerá al pueblo de apoyarlos. 

Este versus entre el pueblo y el capitalismo es esencial para comprender mejor 

la naturaleza, de no dejar que los despojen de sus tierras, de donde ellos son 

parte, son uno mismo con su naturaleza, ya que ellos solo quieren ser 

reconocidos y crear una nueva forma de régimen con libertad. 

La relación de la capitalismo- naturaleza a lo largo de la historia se ha involucrado 

su mal manejo y aprovechamiento de las zonas naturales, ya que las 

civilizaciones que habitan en los territorios utilizan su conocimiento para la 

explotación y olvido de estas. 

Por lo tanto, se tiene un compromiso por parte de los representantes del pueblo 

para reestablecer la integridad de estos mismos, para defender los derechos 

locales a la participación en el progreso; Para recuperar los espacios de los 

pueblos y establecer la seguridad de estos. 
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Anexos 

Graficas 

 

Gráfico 7. Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

 

Gráfico 8. Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 

 

Gráfico 9. Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 
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Fotografías  

 

Fotografía  26.  Fotografía ilustrativa de la plaza paseo Tláhuac 

 

 

 

Fotografía 27.Fotografía en marcha contra el megaproyecto
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Fotografía 28. Fotografía en marcha contra el megaproyecto  

 

 

Fotografía 29. Fotografía en marcha contra el megaproyecto 
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Fotografía 30. Fotografía en marcha contra el megaproyecto 

 

 

Fotografía 31. Avenida Tláhuac, antes de la inserción de la línea 12 del metro.
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Fotografía 32. Canales de Tláhuac 

 

 

Fotografía 33. Fotografía del cerro de Santa Catarina 



62 
 

 

Fotografía 34. Fotografía ilustrativa de la plaza paseo Tláhuac 

 

 

Fotografías 

Fotografía 35. Fotografía ilustrativa de la plaza paseo Tláhuac 
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Fotografía 36. Fotografía  ilustrativa de la plaza paseo Tláhuac 

 

 

Fotografía 37. Calle de San Francisco Tlaltenco y de fondo el cerro 
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Fotografía 38. Vista área del cerro. 
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Entrevista. 

 

Entrevistas (Transcritas). 

Persona 1: 

1.- ¿Qué opina acerca de la participación de los habitantes del pueblo sobre las 

obras o proyectos que se llevan a cabo en el pueblo de san francisco Tlaltenco? 

R: Pienso que la gente solo se reúne cuando algo les interesa o les afecta, 

mientras no 
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2.- Teniendo conocimiento sobre las problemáticas que existen en su colonia 

¿Estaría a favor de la construcción de la plaza “paseo Tláhuac”? Por favor, 

explíquelo. 

R: No, no estoy a favor por las problemáticas ambientales, pues está al límite de 

la sierra, al rato eso pasará el límite y nuestra naturaleza se consumirá 

3.- ¿Qué sugerencia daría a las personas que no llevan a cabo una participación 

social en su colonia? 

R: Que deben de participar, es un bien para todos, no hay que ser egoístas, 

porque todos necesitamos de todos 

4.- ¿Qué piensa sobre las problemáticas ambientales generadas a partir de la 

construcción del proyecto paseo Tláhuac? 

R: Es muy preocupante, pues la madre tierra nos va a cobrar todo lo que se ha 

pintado de gris 

5.- ¿Cuál es su opinión acerca del uso de los recursos naturales para la 
construcción del proyecto “paseo Tláhuac”? 

R: Que está muy mal, porque, así como los explotan no hacen nada para 
mantener la naturaleza, por ejemplo, el sembrar árboles o cosas ecológicas para 

mantener la naturaleza. 
 

Persona 2: 

1.- ¿Qué opina acerca de la participación de los habitantes del pueblo sobre las 

obras o proyectos que se llevan a cabo en el pueblo de san francisco Tlaltenco? 

R: La participación aquí en el pueblo se ve reflejada cuando hay participación 

política, pero frente a estos proyectos no nos hemos dejado como lo fue en 

Tulyehualco que dejaron poner el Chedraui. 

2.- Teniendo conocimiento sobre las problemáticas que existen en su colonia 

¿estaría a favor de la construcción de la plaza “paseo Tláhuac”? Por favor, 

explíquelo. 

R: No, porque de por si la falta de agua es muy recurrente, y con una plaza nos 

quitaría lo poco que nos llega, también la delincuencia incrementaría porque 

piensan que la gente tiene dinero para ir y la verdad es que no 

3.- ¿Qué sugerencia daría a las personas que no llevan a cabo una participación 

social en su colonia? 

R: La participación debemos hacerla todos, unirnos y no dejarnos. No importa 

para que sea, al final todos vivimos aquí y somos vecinos y formamos parte de 
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una misma alcaldía 

4.- ¿Qué piensa sobre las problemáticas ambientales generadas a partir de la 

construcción del proyecto paseo Tláhuac? 

R: La explotación de estos recursos naturales son muy graves, porque no hay 

límites de despojo ante esta. Por lo tanto, lo que se viene en un futuro es 

imaginable, sin agua, si áreas verdes, sin oxígeno.. Prácticamente nos estamos 

matando solos. 

5.- ¿Cuál es su opinión acerca del uso de los recursos naturales para la 
construcción del proyecto “paseo Tláhuac”? 

R: Nosotros como ciudadanos debemos de poner un alto si las autoridades no 
hacen nada, porque a veces hasta pagan para que los permisos los tengan sin 

darse cuenta del daño que le hacen a la comunidad, en este caso al pueblo y su 
pérdida de la naturaleza. 
 

Persona 3: 

1.- ¿Qué opina acerca de la participación de los habitantes del pueblo sobre las 

obras o proyectos que se llevan a cabo en el pueblo de san francisco Tlaltenco? 

R: En mi opinión y a mi colonia si nos interesa estos temas porque nosotros 

somos los que decidimos sobre nuestro pueblo y así no se pierda nuestra 

identidad 

2.- Teniendo conocimiento sobre las problemáticas que existen en su colonia 

¿estaría a favor de la construcción de la plaza “paseo Tláhuac”? Por favor, 

explíquelo. 

R: No, porque esta construcción quitará la venta de las tiendas, los mercados, y 

nuestro comercio local de vendrá abajo 

3.- ¿Qué sugerencia daría a las personas que no llevan a cabo una participación 

social en su colonia? 

R: Que están mal, porque es un beneficio para todos, la participación se debe 

ejercer para un buen fin y sin lucro 

4.- ¿Qué piensa sobre las problemáticas ambientales generadas a partir de la 

construcción del proyecto paseo Tláhuac? 

R: Se debe tener una restricción por este tipo de proyectos, ya que no ven las 

consecuencias a futuro. 

5.- ¿Cuál es su opinión acerca del uso de los recursos naturales para la 

construcción del proyecto “paseo Tláhuac”? 
R: Este uso debe estar vigilado o analizado por las instancias que están a cargo 

del medio ambiente, y deben de trabajar sobre ello para que no se haga mal uso 
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Persona 4: 

1.- ¿Qué opina acerca de la participación de los habitantes del pueblo sobre las 

obras o proyectos que se llevan a cabo en el pueblo de san francisco Tlaltenco? 

R: Es muy importante la participación ciudadana ya que a veces no estamos 

informados de lo que se hace o lo que se hizo, y cuando hay desinformación 

pues hay muchos problemas 

2.- Teniendo conocimiento sobre las problemáticas que existen en su colonia 

¿estaría a favor de la construcción de la plaza “paseo Tláhuac”? Por favor, 

explíquelo. 

R: Sinceramente no sabría en que podría afectar negativamente ese paseo 

Tláhuac en las necesidades que tenemos aquí en la alcaldía 

3.- ¿Qué sugerencia daría a las personas que no llevan a cabo una participación 

social en su colonia? 

R: Que se animen a participar, a involucrarse en los problemas de la alcaldía ya 

que esos problemas a la larga afectan a nuestros hijos o nietos o las personas 

que vengan en un futuro a vivir acá a la alcaldía 

4.- ¿Qué piensa sobre las problemáticas ambientales generadas a partir de la 

construcción del proyecto paseo Tláhuac? 

R: La verdad no sabría que efectos tendría en el ambiente solamente si se quitó 

alguna zona verde o que nos dé oxigeno pues si tendría un efecto negativo 

5.- ¿Cuál es su opinión acerca del uso de los recursos naturales para la 
construcción del proyecto “paseo Tláhuac”? 

R: Creo que cualquier construcción, programa o proyecto, se ocupan recursos 
naturales entonces creo que es normal. 

 

Persona 5: 

1.- ¿Qué opina acerca de la participación de los habitantes del pueblo sobre las 

obras o proyectos que se llevan a cabo en el pueblo de san francisco Tlaltenco? 

R: Creo que es una forma de estar al pendiente de lo que pasa en el pueblo, 

saber qué cosas se harán y si nos van a beneficiar o perjudicar y creo que como 

habitante del pueblo es responsabilidad nuestra estar al pendiente de estas 

cosas. 

2.- Teniendo conocimiento sobre las problemáticas que existen en su colonia 

¿estaría a favor de la construcción de la plaza “paseo Tláhuac”? Por favor, 
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explíquelo. 

R: Considero que no, tenemos muchas problemáticas que, con la construcción 

de un proyecto como este, se podría ver más afecta dada la falta de agua y las 

situaciones que se viven en el pueblo día con día. 

3.- ¿Qué sugerencia daría a las personas que no llevan a cabo una participación 

social en su colonia? 

R: Los invitaría a que estuvieran al pendiente, mínimo saber qué es lo que 

sucede en la colonia, más que nada para saber qué tipo de cosas son las que 

se van a realizar y saber si es positivo o negativo. 

4.- ¿Qué piensa sobre las problemáticas ambientales generadas a partir de la 

construcción del proyecto paseo Tláhuac? 

R: Problemáticas que se viven ya de por sí y creo que con este tipo de cosas 

aumentarían más, en este caso por ejemplo se estarían utilizando recursos que 

ya están muy limitados en la colonia y creo que no sería una buena idea. 

5.- ¿Cuál es su opinión acerca del uso de los recursos naturales para la 
construcción del proyecto “paseo Tláhuac”? 
R: Va por la misma, la falta de agua ya que vivimos en una colonia donde la 

vegetación es muy escasa, entonces el agotar los pocos recursos que tenemos 
sería algo más negativo para la colonia. 

 

Persona 6: 

1.- ¿Qué opina acerca de la participación de los habitantes del pueblo sobre las 

obras o proyectos que se llevan a cabo en el pueblo de san francisco Tlaltenco? 

R: Del tiempo que llevo viviendo en el pueblo me eh percatado que la 

participación social es muy escasa, solo cuando de verdad les va a afectar 

directamente es cuando se unen los vecinos para poder darle solución a un 

problema. 

2.- Teniendo conocimiento sobre las problemáticas que existen en su colonia 

¿estaría a favor de la construcción de la plaza “paseo Tláhuac”? Por favor, 

explíquelo. 

R: La verdad lo considero una plaza innecesaria puesto que vivimos en un pueblo 

originario se deberían llevar a cabo otro tipo de proyectos que no afecten 

nuestros recursos naturales principalmente el agua que es lo que más hace falta 

acá en la colonia 

3.- ¿Qué sugerencia daría a las personas que no llevan a cabo una participación 
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social en su colonia? 

R: Que no solo vean por su bien individual, sino que vean por el de todo el pueblo, 

los invitaría que quizá nos unamos o nos organicemos por comités y así estar al 

tanto de las problemáticas que vivimos día con día 

4.- ¿Qué piensa sobre las problemáticas ambientales generadas a partir de la 

construcción del proyecto paseo Tláhuac? 

R: De momento con esta construcción empezó a faltar más el agua, si de por si 

la sufrimos ahora imagínate si se concluye esa plaza, tendríamos que pagar 

pipas y aun así se estarían afectando más recursos que ya están escasos 

5.- ¿Cuál es su opinión acerca del uso de los recursos naturales para la 

construcción del proyecto “paseo Tláhuac”? 
R: Se deberían de cuidar y proteger los recursos natu rales, pero si las 

autoridades no hacen nada a nosotros como pueblo menos nos van a hacer caso 
al menos que vaya un contingente grande, solamente así creo que se haría caso. 
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Encuesta aplicada para recabar información. 
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