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Los retos de vivir en una zona periférica, San Miguel Tehuisco 

 La historia de Isabel Galindo 

 

Introducción  

A lo largo de los años, la Ciudad de México ha presentado un elevado crecimiento 
de la urbanización, esta hace referencia al proceso de una gran acumulación y 
aumento de población que traen consigo tecnologías y recursos que han dado paso 
a la transformación del espacio rural, ya sea de forma cultural, desarrollando 
distintas actividades diferentes a las agrícolas y modificando el uso del suelo, 
haciendo que muchas veces estas se pierdan y trayendo cambios en el espacio 
para tratar de implementar equipamiento de distintos servicios que permitan cubrir 
las necesidades básicas de la población. Pues, no solamente se necesita del 
espacio físico para poder construir las nuevas viviendas, sino que, también se debe 
de proveer a la población con servicios básicos. Sin embargo, este suceso tuvo 
mayor presencia en Tlalpan hasta la década de los ochentas-noventas, pues, de 
todas las delegaciones pertenecientes al Segundo Contorno, es decir, que están 
ubicadas en el límite de la ciudad, la cantidad de inmigrantes provenientes de otras 
delegaciones fue de 21,938 en el periodo antes mencionado, ocupando el primer 
lugar en comparación con las cifras de Xochimilco, Tláhuac y Magdalena Contreras 
que también forman parte de este contorno e incluso fueron tasas que rebasaban el 
promedio del entonces llamado Distrito Federal (Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial [PAOT], s.f.).  
 
 No obstante, las zonas periféricas al estar ubicadas en el borde de la ciudad 

y conforme avanza el tiempo, cada vez se ven más envueltas en diferentes procesos 

de trasformación al ser zonas rurales que se pretende cambiar a zonas de vivienda 

(Obeso, 2019). Estos cambios son buscados principalmente por la gente nueva que 

compra su terreno en estos lugares para poder construir su vivienda y poder 

habitarla, conforme a esto, en muchas ocasiones los terrenos puestos en venta de 

estas zonas, son ejidales o tierras comunales brindadas por el gobierno que no 

pueden venderse, pero a pesar de ello, la gente vende los terrenos de manera ilegal. 

En muchas ocasiones no se cuenta con los papeles correspondientes que avalen 

que se es dueño o bien, son zonas protegidas con suelos de conservación que ya 

tienen un propósito legal, la agricultura, y si este propósito pasa a ser modificado, 

no son lugares reconocidos por el gobierno como lugares habitables a pesar de que 

ya haya viviendas. Por lo tanto, no se provee a la población de servicios básicos 

como el drenaje y el agua, haciendo que los habitantes tengan que buscar sus 

propias alternativas al no quedar otra opción viable o que este en sus posibilidades 

económicas para la obtención de un lugar donde construir su hogar, 

Mencionado lo anterior, es que surge la siguiente pregunta, al vivir en una 

zona periférica, ¿cuáles son los retos a los que se ha tenido que enfrentar la 

población de Tehuisco? Con el propósito de que se traten de visualizar un poco más 



estás problemáticas. Además, se tiene como objetivo principal el conocer los retos 

a los que se ha enfrentado la comunidad de San Miguel Tehuisco al vivir en una 

zona periférica de la ciudad y, en segundo término, investigar cuáles son los retos 

por los que han tenido que pasar los habitantes de Tehuisco ante la urbanización.  

 

Metodología 

Para poder llevar a cabo este trabajo se usará el método de historia de vida que es 

una herramienta cualitativa, teniendo así que los datos que se recaben serán 

meramente descriptivos e interpretativos por la persona investigada, en este caso, 

Isabel. La historia de vida brindará explicaciones acerca de los acontecimientos que 

se han vivido diariamente a lo largo de la vida. Este método de investigación 

ayudará a conocer a la persona estudiada, a su mundo y experiencias que la rodean 

y han rodeado día con día a través de los años, pues Isabel contará acerca de los 

acontecimientos o experiencias por las que ha tenido que pasar desde su infancia 

hasta el día de hoy (Cordero del Castillo 2018). Las anécdotas contadas por Isabel 

estarán guiadas por algunas preguntas que vienen en el apartado de los anexos, 

aunque es importante mencionar que algunas cosas se llegaron a mencionar solas 

conforme se fue dando la plática y por eso es que no se tuvo que hacer un uso tal 

cual de las preguntas planteadas, solamente fueron una guía.  

Además, para poder argumentar y reforzar algunos de los relatos 

proporcionados por la informante, se contará con diversos documentos, páginas de 

internet, blogs, libros o cualquier otro archivo que ayuden en distintos temas 

descritos en este trabajo como lo son las razones que motivan a la migración tanto 

nacional como internacional, pues este acontecimiento ha tenido bastante 

relevancia a lo largo de la vida de Isabel en diferentes contextos. En el caso del 

análisis, este se apoyará en textos que muestran algunos de los pensamientos de 

las Escuelas de Chicago y Francia de la Sociología Urbana y junto con ello, el 

concepto de espacio y lugar de Pierre Bourdieu y algunas ideas de Henri Lefebvre 

sobre esto mismo. 

 

Antes de entrar al relato de la historia de vida, hago una pequeña introducción 

para decir que el acercamiento e interés en San Miguel Tehuisco se da porque lo 

he visitado gran parte de mi vida, lo que quiere decir que de alguna manera he vivido 

el proceso de la urbanización y de algunas de las diferentes problemáticas que 

derivan de esta ya que, no solamente afectan dicho lugar, sino que abarca más 

espacios y entre ellos el lugar donde vivo, pueblo de San Pedro Martír que es uno 

de los pueblos ubicado antes del pueblo de Topilejo. Sin embargo, he vivido este 

proceso de manera diferente y al hablar solamente de la localidad elegida, es una 

transformación que he vivido y visto desde fuera, lo cual quiere decir que no he 

experimentado las mismas vivencias de las personas que habitan en dicho lugar.  



En cuanto al acercamiento con Isabel, se dio gracias a que es mi familiar y 

porque a través de los años he sabido de algunas situaciones a las que ella y su 

familia se han tenido que afrontar, además de que fue una forma un poco más 

sencilla de que tuviera la confianza para contar su historia. Se intentó hablar con 

otras personas, pero fue difícil coincidir en distintos aspectos y cabe mencionar que, 

hubo momentos difíciles anímicamente que llegaron a complicar la apertura del 

diálogo con la informante. 

 

7. El encuentro 

Previamente contaba con el contacto de Isabel y fue a través de mensajes que nos 

pusimos de acuerdo para que pudiera visitarla y en un primer momento pudiera 

platicarle del propósito del trabajo, comentarle que su información iba a estar segura 

y lo más importante, saber si aceptaba ayudarme, ya que no solamente me contaría 

cosas de su vida que quizás yo no sabía a pesar de ser familia, sino que me abriría 

las puertas de su confianza para contarme a más profundidad sobre su vida y me 

otorgaría parte de su tiempo. 

Anteriormente ya había ido hacía el lugar de estudio, Tehuisco, por lo que sé 

que la ruta de combis más cercana al hogar de Isabel a veces llega a tardar 40 

minutos y además de que a veces viene llena, al pasar por una carretera muy 

transcurrida que va a una alta velocidad, hay ocasiones en las que se dificulta el 

abordaje del transporte o no respetan las paradas establecidas. Por ello, me toca ir 

en cualquier otra ruta como la que va al pueblo de Topilejo o a pueblos un poco más 

lejanos como Parres y Tres Marías los cuales me dejan relativamente cerca pero no 

tanto como la ruta de Tehuisco y hay que caminar alrededor de 20 minutos para 

llegar al domicilio. Me hice aproximadamente 1 hora porque fui alrededor de las 4 

p.m. que es un horario donde no hay tanto tráfico y porque a esa hora llega de 

trabajar Isabel.  

En esta carretera son muy comunes los accidentes o cierres por huelgas que 

hacen los habitantes por diferentes circunstancias y hay ocasiones en las que 

incluso cierran por horas, en el caso del primer encuentro, me tocó pasar por donde 

había ocurrido un pequeño choque justo en una zona donde solamente hay 1 carril 

para cada sentido, de 5 minutos que es lo que tardaría normalmente en pasar por 

ahí, ese día tarde unos 25 porque aún no quitaban a los involucrados.    

Y ahora sí, a continuación, se comenzará con la narrativa de la historia de vida 

de Isabel que no solamente permitirá conocer las problemáticas planteadas en los 

objetivos acerca de la urbanización en una zona periférica de la ciudad y cómo ha 

afrontado distintos retos en el tiempo que lleva viviendo en este lugar si no también 

saber sobre su origen y qué o cuáles fueron las circunstancias que la trajeron hasta 

esta zona. 



 

7.1 El origen de Isabel  

Isabel es una mujer nacida en 1966, hermana de 7 hermanos, siendo ella la última, 
empleada doméstica, mamá de 2 hijas, actualmente tiene 57 años, tiene 4 nietos y 
aunque la mayor parte de su vida la ha vivido en la Ciudad de México, su historia 
comienza en un pueblito escondido entre los cerros llamado “El Mirador”, mismo 
que según el INEGI (2000) contaba con 1253 habitantes en el año 2000, este es el 
dato más antiguo que se encontró y está ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán 
Puebla, de donde es originaria. Vivió ahí hasta los 14 años, su papá se dedicaba a 
trabajar en la cosecha de maíz en su propio terreno o en el de otras personas para 
ganar un poco más de dinero. Su padre podía dedicarse a esta actividad ya que 
gracias al tipo de clima del lugar que es temblado subhúmedo, permite que haya 
lluvia en el verano y pueda darse la cosecha (INEGI, 2010), mientras que su mamá 
estaba encargada de las labores domésticas o por lo menos así era hasta antes de 
que Isabel cumpliera 10-11 años.  
 

Fue por ahí del año 1974 que solo existía una pequeña escuela donde por 
mucho eran 20 estudiantes y en donde había ocasiones que revolvían a los niños 
de todos los grados en un mismo salón, que en realidad era un pequeño cuartito 
con un pizarrón. Hubo un tiempo en el que su mamá la mando junto con una de sus 
hermanas a una escuela tipo internado que se encontraba en otro pueblo que queda 
aproximadamente a 40 minutos de El Mirador y al tener a uno de sus hermanos 
mayores viviendo ahí, dormían en su casa y no en el internado. Sin embargo, al vivir 
con lo poco que lograba ganar el papá, la escuela no era prioridad y sus papás no 
le permitieron seguir estudiando, solo llegó a cuarto de primaria donde tenía 
alrededor de 9-10 años. Para este entonces su mamá ya no se hacía responsable 
ni de ella ni de su hermana a pesar de que eran las más chicas, ellas solitas se 
cuidaban, hacían las labores de la casa, lavaban grandes cantidades de ropa en el 
río y hacían la comida, Isabel cuenta que esa época fue difícil: 

 
Mi mamá no nos hacía caso a nosotras pero tampoco se dedicaba a hacer 
nada en la casa, mi hermana y yo desde temprano nos íbamos a lavar al río 
y era mucha ropa pero la que más costaba lavar era la de mi papá y de los 
hermanos hombres que todavía estaban allá en el pueblo porque como 
trabajaban en el campo se ensuciaban mucho y había que tallarle más, a 
veces nos agarraba la tarde y pues llegábamos con hambre pero mi mamá 
ni comida hacía y aunque viniéramos cansadas de lavar y de caminar como 
1 hora o más porque el río no estaba tan cerca y todo el camino había que 
cargar los costales con la ropa que a veces estaba más pesaba porque no 
se alcanzaba a secar, todavía nos tocaba llegar a hacer de comer, nosotras 
éramos las que atendíamos a mis hermanos solteros que seguían viviendo 
en la casa. Todavía éramos niñas, pero eso no impedía o no nos salvaba de 
tener muchas responsabilidades, pero si mi mamá no lo hacía nadie lo iba a 
hacer y hasta eso mi papá no era malo o grosero, nunca maltrato a mi mamá 
ni la obligaba a hacer nada (Isabel). 



 
En el párrafo antes narrado por Isabel puede verse que las labores 

domésticas recaían en ella y su hermana porque, aparte de su mamá, eran las 

únicas mujeres de la casa y eran las encaradas de llevarlas a cabo debido a que los 

hombres, sus hermanos o papá, no las hacían porque la atención de sus actividades 

estaba concentrada en dedicarse a trabajar para obtener dinero. Puede que esto 

tuviera un cierto grado de normalidad en la vida de Isabel porque como dice Federici 

(2018), el que las mujeres lleven a cabo estas tareas, siempre se ha visto desde la 

perspectiva de que es parte de su naturaleza y de no llevarlas a cabo, se les ve 

como malas mujeres. Estos hechos tienen presencia desde finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, pues aquellas mujeres que trabajaban en las fábricas 

comienzan a ser rechazadas para ser enviadas a su casa y que puedan encargarse 

de realizar las labores domésticas porque estar en las fábricas las corrompe y hace 

que descuiden sus labores naturales que hasta Marx dice que son una vocación 

femenina con la que han nacido. Incluso, políticos y economistas eran los primeros 

en estar en contra del empleo para las mujeres porque esto podía contribuir a la 

destrucción de la familia. Teniendo así, que las mujeres se convierten en 

dependientes del salario masculino y a su vez, se crea una jerarquía en la que el 

varón al ser el proveedor de dinero tiene mayor poder. 

Al ser naturalizado el trabajo doméstico y al ser visto como un servicio externo 

al capital no se reconoce como trabajo y, por lo tanto, no cuenta con un salario, las 

tareas domésticas no son consideradas trabajo. Sin embargo, estas actividades no 

consisten únicamente en realizar la limpieza del hogar, sino, de servir al hombre 

que gana el salario y al que deben de satisfacer sus necesidades físicas, 

emocionales y hasta las sexuales, con el fin de que día con día esté listo para volver 

a salir a trabajar. De igual forma, las mujeres deben de encargarse del cuidado de 

los hijos quienes serán las futuras generaciones trabajadoras, lo cual quiere decir 

que detrás de todos los obreros, estudiantes, profesionistas, etc., está, aunque no 

reconocido como tal, el trabajo de miles de mujeres que lo único que reciben de 

recompensa es el amor. Quizá, si el trabajo doméstico fuera pagado con una 

remuneración económica, muchas mujeres podrían ser más independientes del 

hombre, aunque también es importante mencionar que a pesar de que las mujeres 

lleguen a tener un trabajo asalariado, este no las libra de las labores domésticas, de 

hecho, representa un mayor cansancio y menor tiempo para dedicarse un espacio 

personal (Federici, 2018).  

De esta manera se muestra que los hombres son los destinados a trabajar para 

poder proveer el sustento económico mientras que las mujeres deben de dedicarse 

a las labores domésticas, tal era el caso de Isabel cuando vivía en Puebla, junto con 

su hermana se dedicaba a realizar las labores del hogar como lavar la ropa y hacer 

la comida para alimentar a su papá y hermanos varones después de una larga 

jornada laboral. 

 



7.2 Un nuevo inicio, la ciudad 
 

Fueron como 5 años los que Isabel se la pasó viviendo en la misma rutina de trabajo 
duro y en descuido completo de su mamá hasta que cumplió los 14 años de edad, 
alrededor de los años ochenta, cuando decidió salir del pueblo e irse junto con una 
de sus hermanas, misma con la que siempre realizaba todo en la casa, y empezar 
a trabajar en la ciudad. 
 

Este hecho sirve para mencionar que la migración es un proceso mediante el 
cual las personas salen de su lugar de origen para trasladarse a otro, dicho 
movimiento puede estar motivado por diferentes razones sociales, políticas, 
económicas o naturales como lo pueden ser la pérdida de vivienda por desastres 
naturales, búsqueda de un mejor lugar para vivir, guerras, o muchas otras razones 
y en la mayoría de veces, con la expectativa de que al llegar al nuevo lugar podrán 
aumentar sus oportunidades que permitan mejorar tanto sus condiciones de vida 
como sus oportunidades laborales, de salud, seguridad, educativas, acceso a 
distintos servicios, entre otros aspectos, ya sea a nivel personal o familiar 
dependiendo la situación (Gutiérrez, et al., 2020). En el caso de Isabel, aparte de 
ya no tener la oportunidad de continuar estudiando y de la necesidad económica, 
fue motivada a salir del campo con la ilusión de tener una vida diferente dado que, 
cuando los visitaba uno de sus hermanos que vivía en la ciudad, ella observaba que 
se veía que le iba bien, el deseo de obtener un empleo en donde pudiera recibir una 
remuneración económica, la emoción de conocer la ciudad y obtener un estilo de 
vida distinto al que se vive en la ruralidad.   
 

La mayoría de los migrantes que llegan a la ciudad provienen principalmente 
de los estados que están en el centro del país y que están un poco más cerca de la 
capital, donde comúnmente predomina la actividad de la agricultura, tales como 
Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Morelos y Oaxaca que, según Negrete (s.f.), por lo 
menos en 1987, eran los principales estados proveedores de migrantes siendo en 
su mayoría jóvenes de entre 10 y 29 años que poseen bajos niveles de escolaridad. 
Esto resulta en un abastecimiento de mano de obra poco calificada que termina 
siendo una ventaja para la ciudad moderna-industrial. Esta información se aproxima 
un poco al año en el que llegó Isabel a la ciudad, 1980, mencionando y 
comprobando que por lo menos en esos años Puebla era un gran abastecedor de 
migrantes, pues tan solo del pueblo de donde proviene Isabel que no era tan grande 
a comparación con otros del mismo municipio, muchos migraban pues ella 
menciona lo siguiente: 

 
Yo no fui la única que salió del pueblo, yo escuchaba desde más antes que 
varios muchachos y muchachas se venían a la ciudad y de vez en cuando 
iban de visita y contaban que les iba bien a pesar de que el trabajo era pesado 
y aún después de ya no estar allá, por diferentes personas se sabía que la 
gente seguía viniéndose a la ciudad (Isabel).  

 
El deseo de querer progresar también forma parte de una de las principales 

razones que motivan a jóvenes a querer salir del campo e ir a la ciudad, sin 



embargo, para poder lograr esto, tienen que contar con algunos recursos y para ello 
tienen que implementar la venta de bienes, adquisición de préstamos o en dado 
caso, uso de los ahorros para tener algo con que sostenerse aunque sea por un 
tiempo o de lo contrario, venir a probar suerte puede resultar no tan favorable pues 
“Los migrantes en ocasiones no encuentran trabajo y por tanto no cuentan con 
dinero para alimento ni vestuario, pidiendo apoyo económico a su familia en el 
campo, agravándose la mutua situación” (Martínez & Alcala, s.f.:1821).  

 
En esta misma línea, algo que también es importante mencionar es que, en 

estos casos, contar con algún conocido puede facilitar el proceso, así como le pasó 
a Isabel, ella cuenta que: 

 
Una de las razones que terminó de animarme a venir a la ciudad fue que un 
conocido sabía de varios trabajos y nos buscó uno a mi hermana y a mí, por 
lo que llegamos directamente ahí y al ser un trabajo de planta, vivía en ese 
lugar, el único día de descanso era los domingos que aprovechaba para salir 
a dar una vuelta, pero fuera de eso era siempre puro trabajo (Isabel). 
 
Estos “conocidos” que menciona Isabel, se reconocen como redes de 

migración, es decir, son un conjunto de relaciones interpersonales conformadas por 

los emigrantes y por aquellos que regresan a su país o lugar de origen. Tras haber 

vivido la experiencia de la migración, algunos de los emigrantes adquieren ciertos 

conocimientos que ahora comparten con otras personas, también brindan 

información acerca de lo que vivieron y hasta ofrecer apoyo de distintas formas, ya 

sea contactándolos con personas que conocieron en el lugar al que fueron, apoyo 

económico e incluso los ayudan a buscar trabajo que, al ser requerido por personas 

ya conocidas, se genera una mayor confianza para aventurarse e irse. No obstante, 

muchas de estas redes han sido aprovechadas para convertirlas en negocio a través 

de la estafa, secuestro, chantaje, extorsión, sobreprecios por ayudarlos, explotación 

e incluso facilitan la formación de redes de trata de blancas o involucran al 

inmigrante en actividades de las que no se enteran, siendo estas delictivas y luego 

estos no pueden revelarse o defenderse de quienes los metieron en ese problema 

porque pueden causar su propia muerte al intentar confrontarlos ya que al estar 

enterados de lo que verdaderamente ocurre, representan una amenaza para la 

organización, el posible fin de la red si se llega a saber por otras personas (Gómez, 

2010). 

 Cabe mencionar que, si la persona migrante trabaja duro y logra un 
mejoramiento en el nivel de formación personal, se incentivan las posibilidades de 
que sea menos probable que vuelva a su lugar de origen, el campo, o por lo menos 
ya no regresaran para quedarse permanentemente. Si bien, el trabajar duro y 
echarle ganas no es sinónimo de que todo saldrá bien y que se obtendrá la vida 
deseada, para todos es un proceso diferente. Aunque no fue el caso de Isabel, en 
muchas ocasiones la migración no siempre se da por voluntad propia sino por 
factores como el narcotráfico que obligan a las personas a salir de ahí por su 
seguridad, dejando todo, sus pertenecías y su hogar debido a que, por ser una zona 



rural, es común la falta de autoridades y, por lo tanto, la delincuencia aprovecha 
para hacer de las suyas (Martínez & Alcala,s.f.). 
 

Según Gómez (2010), es más probable que haya migración por parte de 
habitantes de zonas rurales que por aquellos que son nativos de alguna ciudad y 
este fenómeno puede llegar a estar influenciado por diferentes motivos ya sea 
sociales, educativos, económicos, políticos, religiosos o culturales o alguna otra 
razón que incluso a veces no es fácil de medir y a donde sea que vayan estas 
personas, llevan consigo sus ideologías, conocimientos y costumbres, por ello la 
migración no puede reducirse solo a un hecho de competencia salarial. Y además 
de poder obtener mejores ganancias, los migrantes al estar en un lugar diferente al 
de su origen, puede que también adquieran nuevos aprendizajes, experiencias, 
ideas o formas diferentes de hacer las cosas, todo esto adquirido a través de sus 
vivencias o incluso con su llegada estas personas pueden enriquecer diversas 
formas culturales del país o pueblo al que llegan, a través de la música, el deporte, 
comida, etc.  

 
Según Gómez (2010) y la teoría del desarrollo económico, dicen que las 

razones económicas que motivan a la migración pueden ser generadas por 

diferencias salariales, ya sea porque a diferencia del lugar de origen, son mayores 

las ganancias en otros lugares, fuera o dentro del país, o por una alta demanda por 

parte de países desarrollados de mano de obra, por la caída de los salarios y 

desempleo; por razones demográficas debido al envejecimiento de su población o 

caída de la natalidad; psicológicas motivadas por el estrés o la falta de motivación 

en las actividades llevadas a cabo con cotidianidad y que no brindan un ascenso 

social o bien, por razones influenciadas por la brecha tecnológica que existe entre 

los países subdesarrollados y los desarrollados que generalmente son los países 

con mayor recepción de migrantes  y cuentan con altos niveles de desarrollo 

económico.  

Sumado a esto, Gómez (2010) citando a Marx (1972) sobre la perspectiva 

que tiene sobre estos sucesos es que él “…era poco convencido del libre mercado 

y aducía que la migración de personas se daba en buena medida por acumulación 

de capital y concentración de la propiedad rural en cabeza de los nuevos 

propietarios de la tierra, además por dependencia económica y política e inferioridad 

competitiva frente a una potencia externa” (p.91). Todo esto es una muestra de que 

medir o saber con certeza las razones que motivan la migración es realmente difícil 

porque en cada contexto hay razones diferentes.  

7.2.1 La familia 
 
Tras vivir aproximadamente un año en la ciudad, cuando Isabel apenas tenía 15 
años conoció a quién sería su futuro esposo, el cual le llevaba casi 4 años de edad. 
No pasó mucho tiempo para que se hicieran novios y para que quedara embarazada 
y así, en 1985, a los 17 años, tuvo a la primera de dos hijas. En este transcurso 
estuvo trabajando en distintos lugares, pero a donde sea que llegaba, el trabajo era 



de planta, llevando a cabo las labores domésticas y lugar donde se quedaba a vivir. 
A pesar de ya tener una bebé aún no vivía con el papá, ese proceso de vivir juntos 
sucedió hasta 4 años después, cuando tuvo su segunda hija.  

Fue entonces que alrededor del año 1989 decidieron juntarse ya con las dos 
niñas. El señor Hércules (que en paz descanse) y quien era esposo de la señora 
Isabel también tuvo una vida difícil y esto lo llevaba a cambiar su lugar de residencia 
constantemente, sin embargo, al tomar la decisión de juntarse él le pidió ayuda a 
una de sus hermanas, esta vivía en Apizaco Puebla en una casa grande con varios 
cuartos, lo cual le permitió ofrecerles que se fueran a vivir allá y accedieron porque 
a pesar de vivir en la misma casa, tendrían su propio espacio. Ya viviendo ahí tanto 
la señora Isabel como su esposo trabajaban en la construcción, pero era un trabajo 
muy pesado y del cual no ganaban mucho, por ello es que el esposo de la señora 
Isabel decidió irse de manera ilegal a Estados Unidos por un tiempo para poder 
sacar más dinero porque no les alcanzaba. 
 

En este apartado la migración nuevamente está presente solo que está vez 
no consistió en la salida de un estado a otro, sino del país y con un gran riesgo al 
no contar con los papeles correspondientes para poder ingresar al país vecino de 
manera legal. La migración a Estados Unidos en la mayoría de casos es motivada 
por el hecho de que tiene una mejor calidad de vida y aunque el trabajo resulte muy 
pesado, la ganancia es mayor que aquí en México. Sin duda, uno de los años que 
marcó la migración indocumentada de mexicanos fue 1929, pues en ese entonces 
Estados Unidos tuvo un gran auge con los ferrocarriles, por lo que necesitaban de 
un gran número de mano de obra barata, sin embargo, esta demanda de 
trabajadores no duro mucho debido a que en ese mismo año llegaría una gran crisis 
que provocaría la deportación de muchos mexicanos. Para 1986 se aprobaron 
varias reformas para el control de la migración de la población mexicana, lo cual 
solo ocasionó la búsqueda de rutas diferentes e incluso más peligrosas porque los 
principales cruces fueron reforzados con mayor vigilancia (Aynar & Armas, 2014). 
 
 El señor Hércules llegó a Denver Colorado con un hermano que vivía allá 
desde hace 10 años y entonces comenzó a dedicarse a diferentes oficios, entre 
ellas la de jardinero. Tras pasar casi un año allá, ya había logrado mandar algo de 
dinero que fue la razón principal por la que se fue, conseguir remesas 1  y 
mandárselas a Isabel y sus hijas, de esa manera pudieron comprar un terreno con 
el propósito de construir su propia casa. No pasaron un poco más de un año viviendo 
en Apizaco y al no lograr adaptarse porque había cosas que no les gustaban, 
Hércules regresó a México, se regresaron a vivir a la ciudad y solicitaron ayuda a 
uno de los cuñados de Isabel para que los apoyara a buscar un lugar para rentar, 

                                                           
1 Las remesas consisten en el envió de dinero por parte de personas que residen en una nación 

ajena a su país o lugar de origen, el caso más común es el de los mexicanos que se van a Estados 
Unidos y Canadá y envían dinero a su familia que vive en México. Véase: Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (s/a). “¿Qué son las remesas?, en 
Gobierno de México, CONDUSEF,  disponible en: 
https://www.condusef.gob.mx/?p=remesas#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%20las%20REM
ESAS%3F,familias%20que%20viven%20en%20M%C3%A9xico.  
 

http://www.gob.mx/condusef
http://www.gob.mx/condusef
https://www.condusef.gob.mx/?p=remesas#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%20las%20REMESAS%3F,familias%20que%20viven%20en%20M%C3%A9xico
https://www.condusef.gob.mx/?p=remesas#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%20las%20REMESAS%3F,familias%20que%20viven%20en%20M%C3%A9xico


pero este, para que no pagaran, les ofreció que se fueran a vivir en uno de los 
cuartos de su casa y así fue, sin saber que pasarían los próximos 10 años de su 
vida ahí.  
 

El esposo de Isabel tuvo la fortuna de tener a alguien quien lo apoyara, su 
hermano, en Estados Unidos el cual contaba con diversos conocidos que lo 
contrataban para trabajar, pero no en todos los casos se corre con esta fortuna, 
muchas veces se contratan a migrantes con la promesa de ofrecerles un buen 
trabajo en el campo con grandes recompensas, pero al llegar ahí la situación es 
muy diferente, son explotados y muchas veces estos llevan una deuda al haber 
pedido dinero prestado para pagarle a la persona que los ayuda a pasar en la 
frontera, el coyote2, y por lo tanto, no les queda más que quedarse a trabajar ahí.  
La migración al país del norte en algunos casos se vuelve parte de una tradición en 
la que poco a poco se van yendo más familiares o en caso de ya contar con una 
familia, se la llevan con el riesgo de no llegar completos pero esta actividad se ve 
motivada por distintas cuestiones como la falta de oportunidades, bajos ingresos, 
una gran demanda de trabajadores en Estados Unidos, entre otros motivos (Aynar 
& Armas, 2014). Algunos de estos otros elementos pueden ser:  
 

la presión demográfica, el desempleo, las desigualdades regionales 

y los costos sociales; estos últimos tienen que ver con la 

desestructuración familiar producida cuando uno de los padres o los 

dos deben viajar y dejar los hijos al cuidado de familiares o amigos, 

pues se pueden producir rupturas matrimoniales, aumento de 

violaciones, consumo de drogas, prostitución, pillaje y abandono 

escolar ante la falta de mayor control (Gómez, 2010: 88). 

Como ya se mencionó, el esposo de Isabel fue varias veces a trabajar a 

Estados Unidos y afortunadamente no ocurrió ninguno de los puntos mencionados 

en el párrafo anterior, sin embargo, no quiere decir que en todos los casos suceda 

de la misma manera, además de que el Sr. Hércules se fue con el propósito de 

conseguir remesas y, de hecho, México es uno de los países que más las recibe y, 

seguido de la India y Filipinas, ocupa el primer lugar. Las múltiples visitas al país 

vecino por parte del esposo de Isabel son una muestra de que la familia es un factor 

importante e influyente en la decisión de emigrar como estrategia de obtención de 

                                                           
2 Se conoce con este nombre a la persona que ayuda a los migrantes a pasar la frontera de forma 

ilegal a cambio de una gran remuneración y un gran riesgo debido a que estos nos aseguran la 
llegada al país de destino y porque muchos de ellos están asociados con redes de tráfico de 
personas. Su nombre “coyote” deriva de que se aprovechan de la nobleza de la persona, pues estos 
los contactan con el sueño de llegar a Estados Unidos por la ruta secreta que solamente ellos 
conocen. Véase: La Republica (2022). “¿Qué es un ‘coyote’ y por qué nunca deberías confiar en uno 
para llegar a Estados Unidos?, en La Republica, disponible en: https://larepublica.pe/datos-
lr/2022/10/17/que-es-un-coyote-y-por-que-nunca-deberias-confiar-en-uno-para-llegar-a-estados-
unidos-joe-biden-mexico-migrantes-coyote-lrtm  
 

https://larepublica.pe/datos-lr/2022/10/17/que-es-un-coyote-y-por-que-nunca-deberias-confiar-en-uno-para-llegar-a-estados-unidos-joe-biden-mexico-migrantes-coyote-lrtm
https://larepublica.pe/datos-lr/2022/10/17/que-es-un-coyote-y-por-que-nunca-deberias-confiar-en-uno-para-llegar-a-estados-unidos-joe-biden-mexico-migrantes-coyote-lrtm
https://larepublica.pe/datos-lr/2022/10/17/que-es-un-coyote-y-por-que-nunca-deberias-confiar-en-uno-para-llegar-a-estados-unidos-joe-biden-mexico-migrantes-coyote-lrtm


ingresos que puedan cubrir las necesidades de la familia y poder brindarles una 

mejor calidad de vida (Gómez, 2010).  

La falta del salario y en muchos casos, la dependencia del ingreso económico 

por parte de los hombres como padres de familia, los mantiene atados a su trabajo 

el cual no pueden darse el lujo de dejar porque de ahí salen los ingresos que 

permiten mantener a su esposa e hijos y en ocasiones el pasar tanto tiempo en el 

trabajo puede llevar a la ausencia o destrucción de la familia nuclear por falta de 

tiempo y espacio que no les permite dedicar un momento de convivencia  familiar 

(Federici, 2018). 

La migración internacional perdura debido a la demanda de mano de obra 

barata por parte de los países más desarrollados y a su vez, esta situación 

permanece y es ocasionada porque los trabajadores de ciudades industrializadas 

no están dispuestos a realizar ciertas actividades por la mal remuneración que dan, 

por lo peligrosas que pueden llegar a ser, por no ser motivadoras o no ofrecen algún 

ascenso, por ser inestables y no cualificadas, esto último detona una posición social 

baja. Este proceso se da porque hay una relación entre pobreza, migración y 

desarrollo donde los países tienen que integrarse en políticas económicas que 

ayuden en la disminución de la migración (Gómez, 2010). 

7.3 La búsqueda del hogar 
 
Durante 10 años el esposo de la señora Isabel iba a Estados Unidos y regresaba 
constantemente para poder juntar dinero y así comprar un terreno aquí en la ciudad 
porque el que habían comprado en Apizaco ya lo habían vendido al no lograr 
adaptarse en ese lugar. En una ocasión Isabel, su esposo y sus hijas fueron a 
Cuernavaca y por alguno que otro contacto llegaron a Tepoztlán en una zona en 
donde les habían dicho que había terrenos y como ya tenían el propósito de 
comprar, llevaban el dinero ahí con ellos, a la mano, para hacer el contrato de una 
vez. En esa ocasión tuvieron la suerte de que encontraron al dueño de los terrenos 
y fue así que aprovecharon para comprar un terreno porque el dinero ya lo tenían.  

A pesar de ya tener un terreno propio, no querían irse a vivir hasta allá y para 
este entonces, año 2000, ya no vivían con el cuñado ya rentaban y seguían 
queriendo vivir aquí en la ciudad de México porque había más acceso a todo y por 
ello es que el señor Hércules volvió a irse a Estados Unidos para ahora sí poder 
cumplir su objetivo que tenían desde hace años, comprar un terreno en la ciudad, 
donde la señora Isabel además de trabajar, sería la encargada de buscar el terreno 
mientras su esposo en Estados Unidos también trabajaba para poder juntar el dinero 
y comprarlo.  

Isabel cuenta que buscó por varios lugares de la ciudad pero que justamente 
uno de sus hermanos tenía varios terrenos ya casi en lo último de la ciudad, que 
más tarde se convertiría en el lugar en el que vive actualmente. Fue a visitar la zona 
y aunque le pareció un poco lejos de Iztapalapa que era donde había vivido desde 
que se juntó, le pareció buen lugar porque todavía no había mucha población y 
sobre todo el precio, a diferencia de otros lugares donde había buscado, ahí era 



donde estaba más económico. Actualmente en 2023 tan solo en su calle que es una 
cerrada hay aproximadamente 40-45 casas y en el año que compraron la casa, 
2002, solamente había cuatro. Tomó algunas fotos del terreno y como su esposo 
se encontraba lejos le mandó las fotografías por paquetería porque en ese entonces 
no había tantos medios de comunicación rápida como ahora. Ya recibidas las fotos 
después de como 2 semanas, a su esposo le pareció bien el lugar y entonces 
decidieron dar una parte del dinero para apartar el terreno y que poco a poco se 
convirtiera en suyo. 

 
7.4 Las primeras problemáticas  

 
La primera dificultad con la que se encontraron al querer empezar a construir fue 
que los pocos vecinos que ya residían en el lugar, les comentaron que ahí no llegaba 
el agua por lo que solamente podían abastecerse de esta pidiendo pipas. En ese 
entonces la delegación les regalaba las pipas de agua, pero no pasaron más de 
algunos meses de que ellos llegaron ahí y dejaron de hacer eso y por ello es que 
tuvieron que construir su cisterna. Al momento de empezar a construir el señor 
Hércules se encontraba otra vez aquí en México y:  
 

 fue él mismo quien hizo el hoyo de la cisterna junto con uno de sus hermanos 
que a veces nos venía a ayudar porque no era algo que quedará en un día, 
algunos de los pocos vecinos que ya vivían aquí luego solo nos veían, pero 
no nos ofrecían ayuda ni nada por eso mi esposo ahí se la pasaba 
escarbando y también a nosotras ahí nos tenía ayudándole, todos 
andábamos llenos de tierra junto con la familia de mi cuñado (Isabel). 

 
Yo me acuerdo cuando hicimos la cisterna, terminábamos llenos de mezcla 
y así todos sucios íbamos en el camión, el cual se tardaba un buen en pasar 
y a veces, apenas si alcanzábamos a subir porque venía muy lleno, pero era 
el transporte que más cerca nos dejaba de donde vivíamos en Iztapalapa y 
aunque sea todos aplastados teníamos que irnos porque si no, no había 
muchas opciones para poder regresar a donde vivíamos en ese entonces 
(Yareni, hija mayor). 

 
También fue el señor Hércules quien buscó a los trabajadores para que 

empezaran a construir la casa y una vez más, vuelve a ir a Estados Unidos para 
seguir sacando dinero y que se que pudiera seguir con la construcción. La señora 
Isabel también seguía trabajando, de hecho, en ningún momento dejó de hacerlo a 
pesar de que su esposo le mandaba el dinero para la construcción o para la comida 
y los gastos necesarios por eso es que de vez en cuando se daba sus vueltas en el 
terreno y así podía ver cómo iba la construcción o mandaba a su hija mayor, Yareni, 
a que se fuera a ver el avance ya que sí les urgía que se terminara de construir, ya 
no querían seguir pagando la renta del lugar en donde estaban viviendo porque era 
un buen gasto. 
 

Una vez casi terminada la casa, empezaron a ver los principales servicios 
que necesitaban para ya poder cambiarse y vivir ahí, el tema de la luz también fue 



otro de los primeros servicios que tuvieron que resolver pues, la poca gente que 
vivía ahí no tenía una línea directa, se colgaban de los postes y cables que ya 
habían por ahí cerca y por ello es que solicitaron a la delegación que fueran a poner 
bien la instalación de la luz y a su vez también podrían tener línea del teléfono, esa 
línea directa salía más económica que la del celular porque eran llamadas a larga 
distancia, en ese entonces le salía muy caro hablar por celular.   
 

Una problemática más que se suma a todas las complicaciones ya antes 
mencionadas es que no hay drenaje, todas las personas que viven en esa 
comunidad tienen fosa y una de las razones por las que no cuentan con la 
infraestructura adecuada es porque en esas zonas no debería de haber gente 
viviendo, básicamente son asentamientos irregulares de los que se hablara con un 
poco más de profundidad en el apartado 7.6. 
 

7.5 Vivir lejos de todo 
 
Después de una larga espera, fue aproximadamente en el año 2004 que por fin 
lograron terminar su casa y entonces, pudieron mudarse. Una vez ya instalados 
para comenzar a vivir en Tehuisco, las dificultades a las que tuvieron que 
enfrentarse fue a la de los alimentos debido a que cerca no había más que una 
pequeña verdulería y una pequeña tienda que tenía pocas cosas y les quedaba a 
unos 15 minutos caminando, pero si querían alimentos como carne o pollo tenían 
que ir hasta el centro del mero pueblo Topilejo, que quedaba como a media hora en 
camión. Fue un poco difícil adaptarse ante esta situación porque anteriormente en 
el lugar donde vivían tenían todo muy cercano, tanto así que en su misma calle 
había un mercado que se ponía diario y cada que necesitaban algo solo tenían que 
salir y ahí podían comprar lo que sea que necesitaran o tenían más cerca cualquier 
otro servicio, ante esta situación una de las hijas de Isabel comparte lo siguiente:   
 

Yo lloraba cuando ya nos venimos a vivir aquí porque estaba feo, no había 

nada de servicios ni ningún lugar para distraerse, estaba lejos, no había nada 

que hacer, no conocía a nadie, además de que no había mucha gente 

viviendo aquí y a la vez eso daba miedo porque en la noche estaba todo 

obscuro y al estar en un lugar poco habitado lo que teníamos alrededor era 

puro cerro (Yareni). 

Un dato importante en esta parte es resaltar que para poder llegar al lugar 
donde pasan lo camiones, que corresponde a una parte de la carretera que lleva 
hacia Cuernavaca, tenían que caminar unos 20 minutos. Y lo mismo pasaba para 
llegar a su hogar, el camión que las dejaba más cerca de su casa es un lugar 
conocido por la mayoría de la gente que vive por ahí o pasa seguido por ese camino, 
el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca, que es justamente la 
entrada que lleva hacia el centro del pueblo Topilejo, sin embargo, Tehuisco no 
queda hacia el centro de Topilejo y es por ello que tenían que caminar atravesando 
los grandes terrenos en los que antes no había casas y eran ocupados para la 
siembra pero la poca gente que vivía por ahí cerca era la que hacía la vereda, es 
decir, el camino por donde pasaban. 



 
Topilejo pertenece al grupo de pueblos originarios de Tlalpan y de igual 

manera la historia de esta delegación tiene una importante participación, pues a 
través de esta se podrá conocer y saber un poco de cómo se fue construyendo esta 
parte de la ciudad y así, conocer los acontecimientos que influyeron en la 
construcción de todo lo que conforma. Según Hernández (2006), Tlalpan tiene la 
mayor extensión territorial de la ciudad a comparación de las otras delegaciones, 
representa el 20.7% de la ciudad al contar con un área de 312km cuadrados de los 
cuales 70% pertenecen a comunidades agrarias, el 17% a particulares, al gobierno 
le pertenece el 10% y, por último, 3% a ejidos, además de que el 80% del territorio 
es área verde y reserva ecológica, por lo que representa uno de los grandes 
pulmones de la ciudad. A continuación, una imagen donde se puede observar la 
dimensión del territorio que ocupa Tlalpan en la Ciudad de México: 

 
Imagen 1 

 
Fuente: Secretaría de turismo, “Tlalpan”, Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Su nombre se conforma de dos palabras en náhuatl que son Tlalli, que 

significa tierra, y Pan, que quiere decir encima o sobre, dando como resultado 

“Encima de la tierra o en tierra firme”. Entre los asentamientos más antiguos del 

valle de México y probablemente la primera sociedad urbana estratificada están los 

de esta delegación, teniendo la zona arqueológica de Cuicuilco como muestra de 

ello y los pueblos de San Miguel Ajusco y San Miguel Topilejo como unos de los 

más antiguos. De hecho, fue desde el año 700 a.C. que se practicaba la agricultura, 

ya que un grupo otomí se asentó en las faldas del Ajusco y diversos hallazgos de 

restos de dioses refuerzan la creencia de que esos pobladores adoraban a 

fenómenos naturales o bien, dioses de la fertilidad (Hernández, 2006). 

 Fue la erupción del volcán Xitle, ubicado en San Miguel Ajusco, la razón por 

la que cierta parte de la población se vio orillada a trasladarse a otros lugares, 

debido a que las chozas de los habitantes habían quedado enterradas bajo la gran 

extensión de cenizas y lava que había ocasionado esta erupción, algunas personas 

llegaron en el siglo VII a Teotihuacán, mientras que en Tlalpan se quedaron dos 

pueblos, uno de ellos fueron los Tepanecas que fundaron el actual Ajusco y el otro 

pueblo fue el conformado por los el Xochimilcas quienes poblaron Topilejo 

(Hernández, 2006). 



Una vez recuperada la paz nacional tras la época posrevolucionaria, fue 
hasta los años cincuenta que Tlalpan lograba contar con un crecimiento 
demográfico moderado, pero no tardaría en duplicarse cada vez más. En el año 
1970 el entonces Distrito Federal3 se dividió en 16 delegaciones de tal manera que 
Tlalpan quedaría colindando al norte con la delegación Coyoacán, Magdalena 
Contreras y Álvaro Obregón; al oriente con Milpa Alta y Xochimilco y en el sur tiene 
a los municipios de Huitzilac y Tres Marías, además de contar con  ocho pueblos 
rurales a los que les corresponde el nombre de: 

 
San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, la 
Magdalena Petlacalco, San Miguel Ajusco, Santo Tomas Ajusco, 
San Miguel Topilejo y Parres, e incluso tres pueblos en zona urbana 
como Chimalcoyoc, Santa Úrsula Xitle y San Lorenzo Huipulco. Más 
tarde aparecieron otras localidades como Héroes de Padierna, Valle 
Verde, Caseta y San Nicolás Totolalpan (Hernández, 2006:68-69). 

 

Hernández (2006) nos dice que, desde finales del siglo XVII Tlalpan era una 
de las mejores opciones para tener días de campo, especialmente para la parte de 
su población con recursos medios, mientras que para aquellos que tenían el 
privilegio de contar con mayores y grandes recursos, el contar con alguna propiedad 
o terreno en esta zona, les permitía darse el lujo de dedicarse a construir fincas con 
su gran jardín. Incluso en esta misma línea, (Inmuebles mágicos, s.f.) dice que 
comprar terrenos en zonas alejadas de la ciudad, como pueden ser varias zonas de 
Tlalpan, conviene por el hecho de que no hay tanta población, disminuye el ruido al 
igual que el tráfico, para tener una inversión, ya sea para el momento de cuando 
llegue la vejez puedan irse a vivir a ese lugar y mantenerse más tranquilos lejos de 
la caótica ciudad o bien, puede ser una inversión para poder construir una 
propiedad, luego rentarla y de esa manera obtener un ingreso extra o simplemente 
tener una propiedad a la cual poder visitar para relajarse.  Sin embargo, desde la 
experiencia de Isabel, el vivir en una zona limítrofe en lo último de la ciudad, no es 
relajante por diversos problemas como el transporte o los servicios básicos como el 
tema del agua que fueron mencionados con anterioridad y tampoco ha sido una 
experiencia con el fin de invertir. 
 

                                                           
3 La actual Ciudad de México fue llamada así a partir del 5 de febrero de 2016, llegando a sustituir 

el nombre de Distrito Federal debido a un cambio en la reforma constitucional que fue aprobada 

desde diciembre del 2015. Véase: Gaceta Parlamentaria (2019). “Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se abrogan el estatuto de gobierno del distrito federal y la ley orgánica de la procuraduría 

de justicia del distrito federal a cargo del diputado francisco Javier Saldívar Camacho del grupo 

parlamentario de encuentro social” en Senado de la Republica LXV Legislatura, disponible en: 

https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_comision_permanente/documento/95932#:~:text=La%20Co

nstituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20la,Federal%20por%20Ciudad%20de%20M%C3

%A9xico.  

 

https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_comision_permanente/documento/95932#:~:text=La%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20la,Federal%20por%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_comision_permanente/documento/95932#:~:text=La%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20la,Federal%20por%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_comision_permanente/documento/95932#:~:text=La%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20la,Federal%20por%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico


 De hecho, en un principio con su reciente llegada a Tehuisco, otra 

problemática sobre servicios a la que se enfrentaron fue el tema de la educación, 

pues, la hija mayor de Isabel se encontraba en los últimos grados de escolaridad, la 

universidad, la más cercana le quedaba a una hora y media y al no quedar otra 

opción más cercana asistió a ella. El tiempo de traslado era mucho por la lejanía y 

no por el tráfico excesivo que hay hoy en día. Actualmente el problema de la 

educación ya es para los nietos de Isabel porque las escuelas más cercanas en el 

pueblo de Topilejo ya no se dan abasto por la cantidad de niños que hay debido al 

acelerado crecimiento de la población y por ello, tienen que asistir a escuelas que 

quedan en otros pueblos. 

7.6 La unión hace la fuerza 

Fue aproximadamente en la década de 1980 que hubo un incremento notorio en la 

población de Tlalpan, pues de tener 130,719 habitantes en 1970, paso a tener 

328,800 en 1980, 484,886 en 1990 y para 1995 ya había 552,516 habitantes. 

Tlalpan junto con otras delegaciones como Xochimilco, Tláhuac y Magdalena 

Conteras es de las principales en recibir migrantes de distintos lugares del país o 

de distintas partes de la ciudad, además de que Tlalpan junto con las otras 

delegaciones mencionadas anteriormente, son zonas que forman parte del 

Segundo Contorno, es decir, están ubicadas en lo último de la ciudad. De la mano 

con esto, según algunos datos de 1995, algunas de las problemáticas a las que se 

enfrentan los habitantes de San Miguel Topilejo es que, al ser una zona con terrenos 

de alta pendiente, no tienen red de drenaje y mucho menos servicios de agua 

entubada (PAOT, s.f.), esta situación, que como ya fue mencionada con 

anterioridad, es una de muchas a las que hasta la fecha se ha tenido que enfrentar 

Isabel y su familia. 

Entre las zonas más representativas de la delegación Tlalpan están las 

colonias Miguel Hidalgo, Ampliación Miguel Hidalgo y Tepepan, en estas existía una 

gran oferta de suelo para la construcción de viviendas, aunque con altos valores, 

por lo que en estas zonas quienes tenían oportunidad de comprar eran aquellas 

personas que contaban con altos o medios ingresos y a su vez esto dejaba sin 

menos opciones a la gente de bajos ingresos, teniendo que desplazarse a zonas 

más lejanas de la misma delegación. De hecho, respecto a la infraestructura, en el 

año 1994 la atención por parte de la delegación para incrementar el suministro de 

algunos servicios como el agua, estaba centrada en zonas como Padierna, Miguel 

Hidalgo 2da., 3ra., y 4ta., sección y los Pedregales (PAOT, s.f.), colonias que como 

ya se mencionó, eran las que contaban con mayor consideración. 

En relación con lo anterior, puede verse como desde hace muchos años la 

atención solamente se enfocaba en ciertas zonas de la delegación, y a su vez, con 

esto se puede ver porque casi no hay información de Topilejo y mucho menos de 

Tehuisco o conocido como Tehuizco en 1996, solamente hay registro del nombre, 

no hay otros datos que nos arroje la PAOT en años anteriores a los 2000.  



Gran parte de la alcaldía Tlalpan cuenta con zonas rurales que son 

favorecidas por el clima para el desarrollo de actividades agrícolas. La zona de 

Topilejo, así como los pueblos más cercanos a este poblado como San Andrés 

Totoltepec, San Miguel Xicalco, La Magdalena Petlalcalco, Santo Tomás Ajusco y 

Parres, son pueblos que destacan por tener Suelo de Conservación para poder 

llevar a cabo sus actividades de agricultura, por lo tanto, son los más afectados ya 

que con el acelerado crecimiento de la población se ha absorbido gran parte del 

territorio para la construcción de viviendas, teniendo como resultado que Tlalpan 

ocupe el segundo lugar de la Ciudad de México en asentamientos irregulares, estos 

asentamientos se caracterizan por ubicarse en zonas de suelo de conservación 

donde está prohibida la urbanización y la construcción, lo que incrementa un riesgo 

en la perdida de los bosques que ocupan una gran parte de la superficie de la 

delegación. De 30,449 hectáreas de superficie con las que cuenta Tlalpan, 25,426 

pertenecen al Suelo de Conservación, estos terrenos presentan características 

fértiles que permiten llevar a cabo diversas actividades agrícolas como el cultivo de 

maíz y avena, además, la mayor parte del territorio correspondiente a Tlalpan está 

conformado por bosque y al haber un incremento en la urbanización, también 

aumenta la tala ilegal de árboles para poder usar el espacio en la construcción de 

viviendas (PAOT, s.f.). 

Tlalpan se enfrenta a dos situaciones, por un lado, están las zonas que 

requieren de apoyo para el mejoramiento de vida y de vivienda de la población, 

además de la protección de su territorio para poder seguir llevando a cabo sus 

respectivas actividades y, por otro lado, la zona urbana que también requiere 

atención, solo que en distintos aspectos como el mejoramiento de vialidad que les 

permita un acceso más sencillo a sus hogares y un mejor equipamiento en diversos 

servicios básicos.  

La zona sur de la ciudad de México al poseer terrenos de temporada, tienen 

una baja productividad, llevando a que se vendan estas zonas para la construcción 

de viviendas, siendo así asentamientos irregulares. Esto da una muestra de la 

importancia de la participación del gobierno que apoye a estas localidades para el 

aprovechamiento de los recursos naturales, la preservación y/o restauración de las 

zonas y de esta manera podría haber una reducción en la urbanización hacia estos 

lugares, promoviendo el empleo en las actividades existentes que poco a poco se 

están perdiendo. Tener un aumento en las actividades que se acostumbran en estos 

sitios en vez de contribuir a su destrucción o pérdida y a su vez, esto ayudaría en el 

mejoramiento de los niveles de vida las familias que viven en el borde de la ciudad 

que se dedicada a la agricultura (PAOT, s.f.). 

Siguiendo en esta línea de la urbanización y según lo que recuerda Isabel, 

fue más o menos en 2010 cuando ya había crecido un poco la urbanización de la 

colonia y cuando lograron organizarse para meter un escrito a la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) donde solicitaron que se metiera una 

ruta que los dejara más cerca de su casa, no sé cuánto tiempo haya pasado para 



que atendieran su solicitud, pero lograron que metieran la ruta 69 de Combis hacia 

Tehuisco por lo que se puede decir que la ruta es relativamente nueva, lleva apenas 

unos 10 años en existencia porque: 

Antes no había tanto transporte, pero tampoco había mucha gente como 

ahora, actualmente ya hay más camiones, combis, taxis, pero también la 

población ha crecido y no son suficientes para transportar a todos, siempre 

vienen demasiado llenos o se tardan mucho en pasar y por eso nosotros a 

veces preferimos subirnos en otros camiones, aunque no nos dejen tan cerca 

como los de la ruta que nos corresponde. De hecho, la comunidad vecina 

que también corresponde al pueblo de Topilejo, Ocotla/La Faja, también es 

relativamente nueva, ha tenido un crecimiento similar al de Tehuisco porque 

también ha tenido un excesivo crecimiento, yo creo que como desde el 2012 

fue cuando empezó a expandirse más que aquí del lado que vivimos porque 

inicialmente su transporte principal eran puras combis. La dinámica de la ruta 

era que al haber más gente en el lado de Ocotla, a la hora de salir del 

paradero que está ubicado en el Estadio Azteca, serían 2 combis hacía allá 

y una a Tehuisco, pero no respetan eso y mandan 5 seguidas a Ocotla y para 

nosotros solamente una, la gente se ha quejado porque es injusto que a ellos 

les den más combis cuando de hecho ellos tienen más transporte porque más 

o menos en 2020 fue que hasta se les dio una ruta de RTP y 2 camiones 

normales y solamente uno de esos 2 camiones muy rara vez viene hacía el 

lado de Tehuisco, pero nosotros no tenemos RTP y nos dejan muy pocas 

combis. Otro conflicto que se ha generado con la ruta es que al no darse 

abasto o tardarse demasiado, la gente se desespera y usa otra ruta y 

entonces los choferes dices que por eso no van hacia Tehuisco, porque ni 

hay gente, pero es que la gente ya se fue porque no puede estar esperando 

más de 40 minutos para que luego no puedan ni subirse porque viene llena 

(Isabel). 

Respecto al comercio, actualmente en 2023 ya hay más tiendas, carnicerías, 

pollerías, papelerías y demás negocios que te ofrecen diversos productos y los 

tienen más a la mano a diferencia de cuando apenas llegaron a vivir ahí. Es 

importante mencionar que este proceso también se ha dado justo por la demanda 

de los productos porque al haber un incremento en la población también crecen la 

necesidad de adquirir productos básicos, en el caso de la señora Isabel, no siempre 

compra ciertos alimentos en los lugares que tiene ahí cerca, a veces por la calidad 

y por ello prefiere traerlo de otros lugares, por ejemplo, del pueblo de San Andrés 

Totoltepec que queda como a una media hora de donde vive, se le facilita comprar 

en ese pueblo porque es el lugar que queda cerca su trabajo y ya estando ahí 

aprovecha para surtirse y llevar lo que necesite. Sin embargo, uno de los servicios 

que aún se dificulta y más si es en una emergencia, es el caso de farmacias y 

hospitales: 



La farmacia más cercana nos queda a unos 10 minutos, pero no tiene 

muchas cosas o medicamentos y una que habrá las 24hrs está hasta el 

centro de Topilejo, osea como a una media hora o más si es en el día porque 

hay mucho tráfico. En cuanto a los hospitales, afortunadamente en todos 

estos años no hemos tenido que recurrir a ellos más que para las veces que 

han nacido mis nietos, pero mis hijas siempre se han aprevenido y han 

buscado uno en donde ya tienen su lugar asegurado incluso si el bebé se 

llegaba a adelantar y para cuando nos enfermamos sí tenemos un doctor fijo 

que nos atiende, pero queda a una hora en carro y puede variar dependiendo 

la hora del día (Isabel). 

 
7.7 El crecimiento y el abandono 

 
Como ya se mencionó con anterioridad, a través de los años Isabel ha visto y vivido 
el proceso de la urbanización de Tehuisco y siente que algunas personas podrían 
pensar que como ya hay más gente también hay más cosas, más servicios y todo, 
pero la realidad es que no es así, el único beneficio que puede ver de este 
crecimiento poblacional es el transporte porque ya tienen dos rutas que la dejan 
más cerca de su casa, la de su comunidad y la de la localidad vecina que surgió por 
las mismas razones, el crecimiento de la población. Sin embargo, no es un beneficio 
total, pues el hecho de que la localidad siga creciendo más y más a veces resulta 
en un obstáculo, porque ya es suficiente el transporte destinado a la ruta de su 
comunidad, no se dan abasto con toda la gente y a veces prefiere seguir tomando 
otro camión que la deje en la parada que ha existido desde que llegó a vivir en ese 
lugar, el kilómetro 28, y ya de ahí caminar porque por lo mismo de la urbanización 
cada vez hay más tráfico, por lo que esperar a que pase el transporte de la ruta más 
cercana a su hogar, a veces es muy tardado.  

 
Además, Isabel considera que su localidad si está un tanto abandonada por 

parte del gobierno ya que si ellos no hacen un intento de pedir ciertas cosas como 
la pavimentación de sus calles no les hacen caso y, aun así, el hacer un escrito con 
sus peticiones no asegura que se las vayan a cumplir o no en su totalidad y quien 
sabe cuánto tiempo tomara para que sea atendida su solicitud. Sumado a esto, 
cuando llega a haber campañas electorales, los candidatos suelen ir a su colonia y 
ofrecer diversos beneficios a cambio de su voto, estos saben de las necesidades 
que tienen y se aprovechan para prometer que les darán o brindaran los recursos 
necesarios en caso de ganar, uno de los ejemplos más comunes es prometer la 
pavimentación de sus calles. 

 
Incluso el tema del agua sigue siendo muy peleado porque a pesar de que 

Isabel pide su pipa cada mes, inmediatamente tiene que pedir la del mes siguiente 
porque hay ocasiones en las que se tardan hasta dos meses en que le lleven su 
agua y eso que es un servicio que están pagando y hasta el camión de la basura 
hay veces que no llega totalmente a su calle, de hecho, actualmente hay un señor 



que con dos tambos grandes es el que va a la calle y recoge su basura y cada 
vecino le da lo que guste.  

 
En la imagen presentada a continuación puede observarse una aproximación 

de la ubicación de Topilejo y un aproximado de la zona de Tehuisco en azul: 
 

Imagen 2 

 
Fuente: El Economista 2014, “Tlalpan desea la reconozcan como pueblo mágico”.  

 
Como se mencionó anteriormente, Topilejo es uno de los pueblos originales 

de Tlalpan y según Pueblos de América (s.f.), en 2005 contaba con 26764 
habitantes, en 2010 con 34603 y para 2020 ya contaba con alrededor de 41,087 de 
pobladores. Sus actividades económicas se basan en la agricultura y en la 
ganadería, aunque la primera es la principal, cultivando distintos productos como 
maíz, calabazas, frijol, entre otros. Para el año de 1936 contaba con ejidos que 
ocupan una superficie total de 1,040.59 hectáreas según el Registro Agrario 
Nacional, mientras que en 1976 contaba con una extensión de 10,365.28 hectáreas 
de áreas comunales y es el pueblo con la cantidad mayor de tierras pertenecientes 
al Suelo de Conservación. Topilejo es de los pocos pueblos rurales que mantiene 
una gran extensión de territorio agrícola en Tlalpan, lo que permite llevar a cabo 
actividades agrícolas que mantienen activa la economía y el mercado interno. Sin 
embargo, con el paso de los años el incremento de los desplazamientos hacia zonas 
de la periferia por parte de los habitantes de la Ciudad de México en busca de 
terrenos baratos que son más accesibles para la construcción de su vivienda ha 
hecho que Topilejo sufra un aumento demográfico exponencial. Pasó de tener 
13,870 habitantes en 1990 y en el año 2000 contaba con 21,966 habitantes y según 
el Censo de Población y Vivienda del INEGI del 2014, en el pueblo habitaban 34,603 
personas. Para 2016 ya habían alrededor de 150 asentamientos irregulares, esto 
es un dato no oficial brindado por el subdelegado de Topilejo del 2016 (Gareis, 
2018), y una muestra de estos asentamientos se muestran a continuación: 
 

Imagen 3 



 
Fuente: Gareis, 2018, en Jóvenes, trabajo e (i)legalismos en un pueblo rural-urbano de la ciudad de 
México, pág. 17. 

 
Obtener datos oficiales de este pueblo es complicado porque Gareis (2018) 

menciona que:  
estas transformaciones y su respectiva medición tanto en los 
cambios de uso de suelo como del aumento demográfico ya que las 
estadísticas producidas por el INEGI se basan en Áreas 
Geoestadísticas Básicas (AGEBs) que no coinciden exactamente 
con el territorio que corresponde a San Miguel Topilejo. Sin 
embargo, las otras instancias del Estado que deben regular y 
controlar el crecimiento urbano, si bien reconocen dicho 
crecimiento, tampoco presentan estadísticas y datos actualizados 
sobre estas transformaciones (p.17). 

 
Lo anterior da una muestra de la dificultad para conseguir datos oficiales del 

pueblo de Topilejo a pesar de que es considerado un pueblo originario de la 
delegación desde hace varios años y por lo tanto, es aún más complicado encontrar 
información o datos que recaben información cercana a la realidad de Tehuisco, 
que es una zona que conforma solamente un pequeño fragmento de Topilejo, datos 



o información que probablemente solo sepa la gente que habita ahí y es por eso 
que Isabel ha sido de suma importancia a lo largo de este trabajo. 
 

Topilejo se ha visto envuelto en una transformación que también han 
experimentado otros pueblos rurales, han pasado de ser campesinos que cultivan 
para su propio consumo a una actividad capitalista de producción y donde también 
están envueltos los asuntos que tienen que ver con las tierras porque 

 
 Según la Ley Agraria, las tierras que son legalmente propiedad 
social, no pueden ser vendidas a terceras personas. [En la siguiente 
imagen se muestra] un extracto del Decreto Presidencial de 1976 
en el cual se reconocen los Bienes Comunales del Topilejo. Se 
expresa en el Artículo 1 que, para todos los procesos legales, la 
comunidad podrá actuar como si aquel fuese un título de propiedad, 
aun conociendo que los comuneros no son los verdaderos dueños 
de estas tierras, sino “posesionarios” de la misma. En el artículo 3 
se aclara que estas tierras no se pueden vender, es decir, que sólo 
se pueden traspasar los derechos de “posesión” (Gareis, 2018:111). 
 

Imagen 4 

 
Fuente: Gareis, 2018, en Jóvenes, trabajo e (i)legalismos en un pueblo rural-urbano de la ciudad 

de México, pág. 111. 

  
La titularización de tierras ejidales y comunales representaba un 

impedimento para poder vender las tierras de forma legal, aunque los comuneros 



se auto denominaran como los dueños de la tierra, la ley no les otorgaba ese status 

y, por lo tanto, no estaban facultados para negociar la tierra que ni siquiera estaba 

permitida vender. Esto vendría a cambiar con la reforma del artículo 27, la cual 

permitiría un cambio en el régimen (Gareis,2018). Con la Reforma de 1992 que 

modifica el artículo 27 constitucional, se abrió el campo al capital y 

 se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de 
población ejidales y comunales, así como los derechos de 
ejidatarios y comuneros sobre sus parcelas y tierras y se les 
faculta para decidir sobre el aprovechamiento de sus recursos 
productivos. [El artículo 27 abrió la puerta para que se pudiera 
dar] la asociación entre ejidatarios e inversionistas privados; la 
enajenación de tierras ante instituciones de crédito para la 
obtención de recursos económicos; la entrega de títulos de 
propiedad definitiva a los ejidatarios; y la asociación entre ellos 
para ampliar la superficie cultivable de modo que sea 
redituable la modernización de la explotación agrícola 
(Carmona, 2023).  

 
Esta reforma no solo ayudó a que los ejidatarios y comunales ya fueran 

dueños de sus propias tierras y que entonces ya tuvieran derecho de hacer con ellas 
lo que quisieran, el caso más común fue vender esos terrenos, mismos a los que 
llegó la gente a construir y hacer su hogar ahí, este acontecimiento influyo en la 
pronta urbanización del pueblo. 

 
En esta misma línea, entre una de las últimas platicas con Isabel y donde 

estaba presente una de sus hijas, salió en la conversación que Yareni conoce al 
representante de la colonia, el señor Esteban Osorio, el cual es un habitante que 
fue de los primeros en llegar a vivir a Tehuisco y a través del contacto directo que 
tiene Yareni, pudo contactarme con él y tener una breve charla. Comenzó 
contándome que su papá compró el terreno en 1992 sin embargo, fue hasta 1999 
que llegó a vivir ahí y cuenta lo siguiente: 
 

Llegue a vivir hasta acá porque me trajeron a fuerzas, siempre habíamos 
vivido rentando y cuando mi papá tuvo la oportunidad de comprar el terreno 
lo hizo, aunque estuviera lejos de zonas más céntricas de la ciudad y no 
hubiera prácticamente nada, estaba más barato que en otros lugares y ya era 
un lugar que nos pertenecía. En ese tiempo, 1993, ni existía la entrada que 
existe actualmente hacía Tehuisco, mejor conocida como Capulín, el camino 
era de puros magueyes, nos tocaba hacer faenas que consistían en limpiar 
el camino y poco a poco irlo ampliando porque solamente era una vereda 
pequeña donde caminaba una que otra persona ya que no éramos muchos. 
Cuando recién llegamos para poder tener luz nos colgábamos de uno de los 
pocos postes que había y fue hasta el 2002 que hicimos el trámite para tener 
nuestro contrato así bien y tener nuestra propia línea de luz. Yo he visto el 
crecimiento de la colonia y si ha crecido bastante a diferencia de cómo estaba 
cuando yo llegue a vivir aquí (Sr. Esteban). 



 
En el siguiente mapa, que es aproximadamente del año 1998 se pueden 

observar un poco las calles y como era Tehuisco en ese entonces. La imagen no es 
de la calidad más alta porque es un documento con el que cuenta el Sr. Esteban, 
podría decirse que es un documento valioso porque no se encuentra en internet y 
casi nadie lo tiene más que él y unas pocas personas de la comunidad que igual 
tienen el mismo o hasta más tiempo viviendo ahí, por ello le agradezco infinitamente 
que me haya brindado su confianza para compartir este mapa conmigo y de esa 
manera poder ilustrar la zona investigada en este trabajo. 

 
Mapa 1 

 
Fuente: Imagen de la zona de Tehuisco en 1998 brindada por el señor Esteban Osorio. 

 
En el mapa anterior puede verse como eran muy pocas las calles y de alguna 

manera más cortas de lo que son actualmente y a pesar de ya existir esas pocas 
calles, no todas estaban llenas de casas, tan son en su calle, Durazno, que se 
alcanza a ver arriba de donde dice San Miguel Tehuisco, solamente había 4 casas 
contando la de él y hoy en día en el año 2023 hay alrededor de 30 casas si no es 
que más. 

 
Otro de los temas de los que me platicó Don Esteban y, de hecho, la razón 

por la que pude contactarme con él, es ser conocido como el representante de la 
colonia, me contó que: 

Antes no se reconocía como tal a los representantes o no con ese nombre, 
pero es lo que mi papá era junto con unas cuantas personas más, también 
llegó a estar al pendiente de algunas cosas en las que pudiera ayudar en la 
colonia. Yo llevó 12 años siendo parte de la Copaco (Comisión de 
participación Ciudadana) y como en todo, hay ratos buenos y unos no tanto. 



Muchas veces la gente nos designa toda la responsabilidad a mí y a los otros 
pocos vecinos que formamos parte del grupo de representantes porque 
piensan que nosotros lo sabemos todo o que como andamos metidos en eso, 
seguro ya teneos contactos en la alcaldía o con alguien importante de algún 
partido o incluso piensan que nos pagan, pero no, no recibimos ningún tipo 
de beneficio por pertenecer a este grupo (Sr. Esteban). 

 
Su labor justamente comprende el representar a la colonia en distintos 

aspectos como ver que, si se use lo del presupuesto participativo4 en las cosas más 
demandadas por las personas que viven en dicho lugar. Este es un presupuesto 
que le otorga la alcaldía a la localidad, pero no es que les den el dinero a los 
representantes, ese dinero se usa para el proyecto ganador. Un proyecto que puede 
meterse cada año en la convocatoria del IEDF5 de Enchula tu colonia, en esa 
convocatoria cualquier persona de la comunidad puede proponer diversas cosas, 
por ejemplo, más alumbrado en las calles, cámaras de video vigilancia en ciertas 
zonas, pavimentación o alguna otra cosa que necesiten todos los que viven ahí, 
luego la gente vota y se ocupara el dinero designado por la alcaldía en el proyecto 
ganador, por ejemplo: 

 
En la última ocasión justamente ganó lo de las cámaras y solamente nos 
querían dar 4, lo cual era una grosería, porque antes de meter el proyecto se 
hacen diversos pasos como cotizar un más o menos de en cuanto saldría y 
teníamos contemplado que mínimo podían alcanzar para unas 10 cámaras, 
o sea que si no exigimos nos dan solo lo que quieren y el resto del dinero 
pues seguramente se lo han de quedar allá, porque cómo dije, solamente nos 
dan el material o el producto, en ningún momento nos dan el dinero para 
nosotros comprar lo que estamos solicitando. De igual forma, cada 3 años 
sale la convocatoria para postularse como candidato y poder ser 
seleccionado como representante de la colonia, cualquier persona que viva 
aquí puede postularse, no puede ser una persona de otro lado. Es un proceso 
interesante y hasta cierto punto divertido, entre los que se postulan o 
postulamos, casi hacemos nuestra propia campaña, si de alguna manera la 
gente ya te reconoce a lo mejor es más fácil que voten por ti porque en mi 
caso, saben que, si me comprometo a estar al pendiente de las necesidades 
de nuestra colonia y que no busco sacar algún beneficio, pero aun así uno 
de diferentes maneras anima a la gente para que ver si gustan regalarte tu 

                                                           
4  Este presupuesto sirve para poder llevar a cabo distintos proyectos que propone la gente de alguna 

colonia, misma que también vota y elige el de su preferencia y de esta manera poder mejorar la zona 

en donde viven. Se reparte en todos los pueblos y colonias de una alcaldía y entre menos colonias 

haya, puede que el prepuesto sea mayor. Véase: Instituto Electoral Ciudad de México (2019a), 

“Enchula tu colonia con el presupuesto participativo”, en Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 

Participativo, disponible en https://www.iecm.mx/www/sites/enchulatucolonia/. 

5 El Instituto Electoral del Distrito Federal cambio su nombre en 2017 y actualmente es conocido 
como Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Véase:  Instituto Electoral Ciudad de México 
(2019b), “Historia del Instituto Electoral de la Ciudad de México”, en Instituto Electoral Ciudad de 
México, disponible en: https://www.iecm.mx/acerca-del-iecm/historia/.  

https://www.iecm.mx/www/sites/enchulatucolonia/
https://www.iecm.mx/acerca-del-iecm/historia/


voto. Actualmente somos alrededor de 1600 habitantes acá en Tehuisco, 
pero no todos votan, si acaso unos 120 y eso ya es mucho. Y aquí entra otro 
tema, la gente a veces ni se interesa en lo que pasa, muchas veces cuando 
se convoca a las juntas para discutir alguna situación, las personas no 
asisten, si acaso llegamos a ser unos 40 y luego los demás se quejan porque 
dicen que no se les toma en cuenta, cuando nosotros avisamos con días de 
anticipación que por favor nos acompañen, ya sea a través de nuestro grupo 
de WhatsApp o en mi caso hago carteles y los pego en diferentes lados 
porque no tenemos el número de todos, pero ni quiera los leen incluso luego 
me reclaman que no vieron nada, pero como ubico a mucha gente, a mí me 
consta que si dejo carteles por donde pasan diario y si no se enteraron fue 
porque no quisieron o mejor dicho, no leyeron. Y bueno, en situaciones de 
que si llega a haber un bache o no sirven las lámparas, hay que tomar fotos 
de la evidencia para así poder levantar un reporte y en varias ocasiones 
vienen y me dicen que lo haga porque yo soy el encargado, pero realmente 
cualquier persona puede levantar el reporte, pero no lo hacen porque dicen 
que no saben cómo y aunque yo les explico no quieren, yo me ofrezco a 
hacerlo pero si no tengo el chance de ir a donde está la problemática les pido 
que aunque sea me apoyen con fotos y ni en eso me quieren ayudar y pues 
al final el beneficio o la afectación es para todos porque la colonia no es mía 
ni de mis demás compañeros representantes, la conformamos todos y como 
cada vez somos más los que vivimos aquí, también es un poco más difícil 
reunir o hacer que gran parte de la gente pueda enterarse de lo que sucede 
en nuestra colonia (Sr. Esteban).  

 
Según la memoria de el Sr. Esteban, fue más o menos que a partir de 2005 

cuando empezó a tener un crecimiento más notorio la zona, en el siguiente mapa 
que no es del año mencionado si no de 2010, se puede apreciar un poco del 
crecimiento que tuvo la colonia a comparación del mapa 1 que se encuentra más 
arriba. 
 

Mapa 2 



 
Fuente: IEDF, 2010, ”San Miguel Tehuisco, Los Ángeles, Ayometitla”. 

 
El mapa anterior muestra un cambio de 12 años desde el mapa 1 que fue 

cuando llegó a vivir el Sr. Esteban a este lugar y se puede observar que algunas de 
las calles se han ido agrandando, quizá el cambio visto desde afuera no se note 
tanto, pero él que vive ahí a visto la gran evolución de las nuevas casas que se han 
ido construyendo a lo largo de estos años en todas las calles mostradas en este 
mapa e incluso en algunas otras que no son visibles porque tal vez no está bien 
actualizada la información de páginas oficiales como la del IEDF. 
  

Y aunque actualmente todos los que viven acá tienen su credencial donde 
evidentemente viene la dirección que confirma que pertenecen a esta zona, 
hay zonas o calles que no salen ni en el internet porque son lugares fuera del 
contorno original o porque son asentamientos irregulares, es decir, se ha 
construido en zonas que no debería y que supuestamente son protegidas por 
ser zonas naturales pero la realidad es que con el paso del tiempo se han 
seguido vendiendo terrenos y es por eso que sigue llegando la gente, de 
hecho, tiene algunos años que nos subieron a un 4% lo del presupuesto 



participativo, no nos lo querían subir ni poquito ya que no era lo más 
conveniente seguir embelleciendo-arreglando el lugar porque se quería evitar 
que siguiera llegando gente. Si veían que era una zona en buenas 
condiciones iba a aumentar la población, pero la realidad es que, aunque 
faltan muchas cosas y servicios por arreglar, eso no ha sido impedimento 
para que la gente siga llegando. Algunas zonas siguen siendo semi rurales y 
por mencionar un ejemplo, tal vez una calle pavimentada ayuda a no 
ensuciarse del lodo cuando llueve, pero no es algo grave que orille a la gente 
a no quedarse (Sr. Esteban).  
 
Este crecimiento notorio puede verse aún más en el mapa que se presenta a 

continuación donde incluso puede notarse el crecimiento de algunas calles ya 
existentes y también es notoria la presencia de las nuevas. 
 

Mapa 3 

 
Fuente: IEDF, 2019, “Tlalpan, colonias, San Miguel Tehuisco, Los Ángeles, Ayometitla”. 

 



Este último mapa que corresponde al año 2019 da una muestra clara de que 
la zona ha seguido creciendo a pesar de las dificultades que puede representar vivir 
ahí y que según el señor Esteban, no se muestran completamente todas las calles 
existentes debido a que algunas se salen del contorno, es decir, de la zona de 
Tehuisco reconocida como la oficial por ello es que, aunque el gobierno tenga 
presente que las zonas de asentamientos irregulares donde actualmente hay casas, 
no viven en las mejores condiciones, muchas de ellas precarias y sin servicios, pero 
no actúan porque la misma ley prohíbe abastecer esas zonas por ser suelos de 
conservación del área rural del Distrito Federal, suelos en los que no debería de 
estar construido (Gareis,2018). Sin embargo, muchos de los habitantes quizás no 
saben sobre esta información y solamente se quedan con la idea de que son 
abandonados por el gobierno. 

 
Análisis  
 
Ahora bien, una vez presentada la historia de vida de Isabel y un poco de una plática 

informal que relata algunas de las anécdotas del Sr. Esteban quien también 

pertenece a esta comunidad, el análisis se hace con el apoyo de algunos autores 

pertenecientes a las Escuelas de Chicago y Francia de la Sociología Urbana que 

brindan una perspectiva sociológica acerca del fenómeno urbano acompañados de 

la perspectiva Henri Lefebvre, este último también acompañará a Pierre Bourdieu 

con la perspectiva de lo que representa el espacio físico y social en los individuos. 

La Escuela de Chicago de Sociología Urbana surgió entre fines del siglo XIX 

y mediados del XX, en esta se hablaba acerca de que el espacio no produce efecto 

alguno por sí mismo, estudia a la población como si fuera un ecosistema donde 

dependiendo del hábitat donde se viva, la conducta se ajustara a este. La urbe es 

vista como resultado de una competencia y dominio por parte de instituciones de un 

territorio que determinan las características de una comunidad urbana y en donde 

el precio de suelo más caro representa el área de dominación (Paiva, 2021). Esto 

puede relacionarse con la cuestión de venta de terrenos en Tlalpan antes vista, 

pues, cuando comenzó a tener un mayor auge respecto a la urbanización, las 

personas con mayor capital tenían la oportunidad de comprar terrenos en las zonas 

más conocidas y hasta cierto punto más céntricas donde tenían más acceso a 

cualquier servicio a diferencia de los últimos poblados como Topilejo que es donde 

está ubicado el espacio estudiado en este trabajo, Tehuisco y a su vez, estas 

personas han llegado a estos lugares por los desplazamientos a los que se han 

tenido que enfrentar al no encontrar terrenos más baratos en otras partes de la 

ciudad o que han migrado de otros estados. 

En cambio, en la Escuela Francesa se dice que la ciudad funciona como el 

lugar que reproduce la fuerza de trabajo y, por ende, de los consumos colectivos 

como la educación, agua, transporte, etc., y donde el Estado ocupa el rol de hacer 

posible esa reproducción al proveer de la infraestructura necesaria a la ciudad 

porque esta representa la modernización de las poblaciones. Este tipo de ciudades 



no solo son sede de mayores oportunidades de trabajo comparadas con el campo, 

sino también lo son de las principales instituciones financieras con grandes redes 

de telecomunicaciones e incluso aeropuertos que conectan con distintos lugares 

fuera y dentro del país (Paiva, 2021). En el caso de Tehuisco, la alcaldía 

correspondiente, Tlalpan, debería de proveer a su población con la infraestructura 

para poder tener los servicios básicos en los que se ha tenido más dificultad como 

el agua y el drenaje, sin embargo, no se abastece de estos porque ante la ley estas 

zonas son protegidas y están destinadas a actividades ajenas a la urbanización, la 

agricultura.  

Sumado a esto, otro de los servicios de los que se carece porque ya no son 

suficientes los existentes para abastecer a la población de la zona, son las escuelas. 

Como se mencionó con anterioridad, en la actualidad 2 de los nietos de Isabel 

acuden a una escuela que queda en un pueblo ubicado antes de Topilejo porque 

por lo menos en ese nivel educativo que están cursando los niños que es la primaria, 

es escaso, no hay lugares o incluso para poder llegar se hacen mucho más tiempo 

del que se hacen yendo a su escuela actual a pesar de quedar en otro pueblo, este 

largo lapso de tiempo se debe a la cantidad de tráfico que se hace en horas pico al 

ir hacía el centro de Topilejo que es donde se encuentran las escuelas. 

En esta misma línea sobre lo urbano, otro autor que hace presentes sus ideas 

respecto a este tema es Lefebvre (1972) quien dice que esta sociedad urbana 

surgida de la industrialización se extiende sobre distintos territorios como pueden 

ser los agrícolas y a su vez provocan la transformación de estos. El campo se ha 

mudado a los alrededores o límites de la ciudad, pues, el fenómeno urbano es una 

realidad global que afecta las prácticas sociales de distintas regiones, modifica las 

fuerzas productivas y las relaciones de producción. Al haber una alteración en todos 

estos aspectos puede que se estén provocando conflictos internos dentro de las 

familias al verse influenciados o modificando los intereses de las nuevas 

generaciones al ya no querer continuar trabajando en la agricultura, además de 

querer que no solo sus actividades se modifiquen sino también su espacio, un 

espacio urbano dotado de calles, alumbrado, pavimentación, transporte y más 

servicios como a estado sucediendo en Tehuisco. Este lugar se ha ido 

transformando pasando de un espacio rural a uno cada vez más urbano que 

necesita distintos servicios básicos que no han existido siempre porque en ese lugar  

se practicaban otras actividades como lo era y en algunas zonas sigue siendo la 

agricultura y no había espacios habitados como los hay actualmente, muchos de los 

jóvenes prefieren dar un giro a su vida y dedicarse a otros trabajos, de esta manera, 

entre el abandono de ciertas actividades más el crecimiento y modificaciones del 

lugar, es que se adquiere una rápida trasformación del espacio incluso aunque esté 

protegido por distintas leyes. 

Sin embargo, en la mayoría de ocasiones estos cambios son necesarios para 

cubrir las necesidades de la población. Muchas veces el trabajo se ubica en zonas 

más céntricas y al haber una excesiva cantidad de gente en la ciudad ocasionada 



por las migraciones tanto a nivel nacional como internacional que a su vez han 

provocado estos desplazamientos a zonas periféricas de la ciudad, una de las 

problemáticas afrontadas a diario por los habitantes es la de tener que pasar horas 

en el transporte para poder trasladarse de su hogar al trabajo. En el caso de Isabel, 

salir a las 4-5 de la tarde, entre el tiempo que tiene que esperar a que pase alguna 

de las rutas que la dejan más cerca de su domicilio y más el tiempo que se haga en 

el tráfico, ya no le permiten pasar a comprar alimentos en lugares cercanos de su 

hogar y es por ello que opta por traerlos del pueblo en donde trabaja o  en ciertas 

ocasiones opta por dedicar un solo día a hacer el mandado ya que, entre semana 

se le dificulta más estar comprando lo del día a día porque al salir del trabajo lo 

único que anhela es llegar a su casa sin tener que hacer paradas extras.  

 Por otro lado, Bourdieu (2007) en su obra La miseria del mundo habla acerca 

de que los seres humanos al igual que las cosas, están situados en un lugar. Este 

hace referencia al sitio de superficie ocupado en el espacio físico donde los seres 

humanos están situados, donde existen y tienen un lugar, quien no cuenta con la 

fortuna de tener un hogar no tiene existencia social porque no se siente parte de un 

lugar fijo. Tal y como le sucedió a Isabel y a su familia por más de 10 años al no 

tener un hogar propio, sin duda ella agradece el apoyo por parte de sus cuñados 

que les ofrecieron vivir en su hogar y que en su momento los ayudo en cuestión 

económica por el hecho de que no pagaban renta, sin embargo, ella no podía estar 

a gusto totalmente ni se podían dar el lujo de tener o modificar las cosas que quería 

porque al no ser un lugar, una casa propia, ella al igual que el resto de su familia, 

no se sentían parte de ese espacio. 

Y a su vez, este territorio habitado y apropiado adquiere una simbolización 

del espacio social caracterizado por la distribución de espacio físico, donde no solo 

en este sino en todos los espacios, hay una jerarquía donde el poder del capital 

influirá en la distribución de bienes y servicios y donde es importante la lucha por el 

espacio que representa una forma colectiva para la petición o resolución de distintas 

problemáticas como la solicitud de equipamiento público. Por ejemplo, en Topilejo, 

pueblo al que Tehuisco pertenece, los comuneros son personas respetadas por los 

demás habitantes por el hecho de que estos son de los pobladores más antiguos y 

que incluso tienen una buena posición económica, mismos que hasta cierto punto 

se sienten con la autoridad para decidir sobre distintas cuestiones o actividades que 

se quieran llevar a cabo, si ellos no lo autorizan, no se hace ni aunque el delegado 

lo esté mandando a hacer porque el pueblo se une y no se deja.  

En lo que respecta a Tehuisco muchas veces sus necesidades no son 

resueltas porque además de estar en zonas protegidas, la misma comunidad no se 

une o no coopera en la resolución o petición de sus necesidades como en su 

momento lo mencionó el Sr. Esteban. La gente no se toma el tiempo de asistir a las 

juntas para tratar diversos temas y luego cuando sucede algo que ahora si les afecta 

de manera directa le cargan la responsabilidad a él por ser el representante y el 

encargado que debería de resolver los problemas surgidos en la comunidad. Sin 



embargo, no le corresponde hacerse cargo totalmente porque el lugar no le 

pertenece a él Sr. Esteban ni a los demás representantes, todos lo habitan y por lo 

tanto todos deberían cooperar para ayudar en la resolución de cualquier 

problemática. 

 Dicho lo anterior, no existe una colectividad que permita unir a los habitantes 

de Tehuisco y, por lo tanto, hay dos luchas contantes, una dentro de la comunidad 

por no haber un sentido de unión y otra con el gobierno con el que luchan 

constantemente al hacer contantes peticiones de materiales o servicios que ayuden 

a mejorar la colonia, los cuales en la mayoría de veces no son otorgados porque no 

se quiere que estas zonas sean accesibles o cada más embellecidas para que no 

siga llegando la gente, misma que llega ahí por necesidad. 

Incluso, hablando en esta línea de unión, de los mayores problemas a los 

que se afrontaron Isabel y su familia que fue con el tema del agua, pues, entre que 

solo había poca gente y entre que no había y hasta el día de hoy sigue sin existir 

ese sentido de apoyo entre la comunidad, cuando tuvieron que hacer su cisterna, lo 

realizaron ellos en familia, no recibieron ayuda de ningún vecino para poder 

escarbar y por eso recurrieron a la ayuda de algunos familiares.  

 Es así como de acuerdo a lo que Lefebvre (2013) dice respecto a este tema, 

el espacio social permite que se den o no determinadas acciones que son 

trabajadas por las personas que lo habitan y que le dan sentido a este lugar. Todas 

las instituciones que componen el Estado exigen un espacio determinado porque 

cada una tiene requerimientos diferentes ligados a las relaciones sociales que a su 

vez conforman fuerzas productivas para crear redes de cambio. 

 El espacio social al ser parte de la naturaleza, es resultado de diversas 

actividades humanas que lo ocupan y modifican la realidad urbana y la cotidianidad 

en la que se vive día con día. El espacio cobra sentido por las relaciones y 

actividades que se dan en él a través de las personas y el gran problema al que 

Isabel se ha enfrentado desde que llegó a Tehuisco es que no se reconocen ni se 

le brinda la atención a su entorno por el hecho de ser zonas protegidas que no 

pueden ser habitadas y que incluso en ciertas zonas si se ha buscado esa 

protección a base de la destrucción del hogar que tanto les cuesta a las familias 

construir. 

Sin embargo, ¿hasta qué punto si se protege? Y por qué no darle ya la 

atención y cubrimiento de necesidades a la gente que ya se ha establecido desde 

hace años, misma que es ilusionada por candidatos que prometen cosas que bien 

saben que no pueden cumplir o quizá si se puede hasta cierto punto, pero no lo 

hacen porque simplemente les interesa el apoyo recibido en el momento y cuando 

llegan a donde quieren se olvidan de lo prometido a las diferentes comunidades. 

 
Conclusión 



 
Con ayuda de la historia de Isabel, este trabajo nos muestra un poco más de un 
panorama que quizás no es conocido por muchas personas fuera de las que viven 
en zonas periféricas en el límite de la ciudad, en este caso Tehuisco, yo era parte 
de, hasta que realicé esta pequeña investigación y pude conocer un poco más sobre 
como el excesivo crecimiento demográfico orilla a las personas a irse a vivir a lo 
último de la ciudad porque es la oportunidad más viable de poder comprar un terreno 
e irse a vivir ahí. Aunque el hecho de saber algunas de las situaciones por las que 
tienen que pasar día con día los habitantes de este lugar, para nada se compara 
con el hecho de vivir en Tehuisco o alguna otra zona con características similares. 
Es importante decir que, en parte, este crecimiento de la urbanización en la Ciudad 
de México se ha dado por la migración de personas que provienen de diversos 
estados, principalmente de aquellos que están ubicados en la zona céntrica del país, 
motivados por distintas razones, ya sea, sociales, culturales, laborales y 
económicas como le sucedió a Isabel quien vino a la ciudad con el propósito de 
poder mejorar su vida personal al poder tener un trabajo mejor remunerado de lo 
que podía llegar a obtener en algún otro trabajo en el pueblo de donde es originaria.  
 

Al contrario de lo que algunas personas podrían pensar, vivir lejos de zonas 
céntricas no es sinónimo de relajación y tranquilidad ya que, desde su llegada, a 
diario los habitantes de Tehuisco se han tenido que enfrentar a diferentes retos para 
cubrir sus necesidades básicas. El problema cuando se adquiere un terreno en 
estos lugares lejanos, que tal vez en un principio no se puede ver, es que, a 
diferencia de otros, son relativamente más baratos por el hecho de que los recursos 
o servicios básicos son escasos debido a que muchas de estas zonas son 
protegidas, dando como resultado que sean asentamientos irregulares, es decir, no 
debería de haber habitantes ahí y que, por lo tanto, casi no son visibilizados.  

 
Y es así como quizás surge un posible explicación de ese “abandono” o por 

lo menos así lo siente Isabel, por parte del gobierno ya que, es verdad que si son 
implementados distintos programas como el de Enchula tu colonia por medio del 
cual pueden solicitar algún servicio o material para mejorar su comunidad, sin 
embargo, estos apoyos no siempre se dan en su totalidad o como corresponde y 
pueden tardar más del tiempo acordado en proporcionarles lo solicitado, por 
ejemplo, el tema de la movilidad, al hecho de que son insuficientes las unidades de 
combis o camiones se les suma que algunos de ellos no están en las mejores 
condiciones, en mi caso me ha tocado ver e irme en camiones que no tienen 
ventanas, están rotas o que alguna puerta no cierra, haciendo que el riesgo de los 
pasajeros incremente. 
 

Además, de que con el paso de los años cada vez llega más gente y lo poco 
que hay, ya es insuficiente, no alcanza para abastecer y cubrir las necesidades de 
la gente que actualmente ya vive ahí y que muy probablemente siga llegando. Por 
ello, quizá sea interesante dejar abierto el tema para futuras investigaciones y 
puedan analizarse los motivos, además de la migración, que han influido en el 
crecimiento excesivo de la población, principalmente en la Ciudad de México, como 
lo puede ser la gentrificación que provoca que los habitantes originarios se vean en 



la necesidad de desplazarse a lugares menos costosos, dando como resultado que 
el irse a zonas periféricas no sea por voluntad propia, si no por que las 
circunstancias orillan a la gente a adaptarse a lo que encuentren según su nivel 
económico.  
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Anexos 

Preguntas guía que fueron un apoyo en la obtención de datos acerca de la vida de 
la informante, lsabel. 
 

1. ¿Cuál es su nombre (o si prefiere mantenerlo en el anonimato) y su edad? 
2. ¿Es originario/a de la Ciudad de México y si no, de dónde?            
3. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en Tehuisco?  
4. ¿Cómo es que llegó o encontró este lugar para vivir? 
5. ¿A qué se dedica? 
6. ¿Cómo era la zona cuándo llegó a vivir? 
7. ¿Cuáles fueron las primeras problemáticas a las que se tuvo que enfrentar 

cuando llegó a vivir ahí? 
8. ¿Cómo ha resuelto sus necesidades básicas? 

https://area.fadu.uba.ar/area-2701/paiva2701/#:~:text=Tomando%20este%20criterio%2C%20existe%20acuerdo,Escuela%20Francesa%20de%20Sociolog%C3%ADa%20Urbana
https://area.fadu.uba.ar/area-2701/paiva2701/#:~:text=Tomando%20este%20criterio%2C%20existe%20acuerdo,Escuela%20Francesa%20de%20Sociolog%C3%ADa%20Urbana
https://area.fadu.uba.ar/area-2701/paiva2701/#:~:text=Tomando%20este%20criterio%2C%20existe%20acuerdo,Escuela%20Francesa%20de%20Sociolog%C3%ADa%20Urbana
https://paot.org.mx/centro/programas/delegacion/tlalpan.html#antecedentesh
https://mexico.pueblosamerica.com/i/san-miguel-topilejo/
https://mexico.pueblosamerica.com/i/san-miguel-topilejo/


-Salud 
-Transporte 
-Escuela 
-Agua/luz 

9. ¿En qué aspectos cree que ha cambiado más la zona desde que llegó a vivir? 
 


