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INTRODUCCION. 

La conformaciOn de las ciudades esta influida por la sobre posicion de los modelos econ6micos 

que se suceden en el tiempo, son resultado de las relaciones econOrnicas que transforman las 

relaciones sociales y los soportes materiales de manera diferenciada en zonas de la ciudad. En el 

caso de Mexico, y en especial de la capital del pais, las recientes intervenciones urbanas ligadas a 

los megaproyectos han contribuido a una rotacion de capital en menor tiempo, la cual se apoya 

en la creaciOn y la adecuacion de las politicas publicas del gobierno local. 

El objetivo de la presente investigaciOn es identificar el tipo de iniciativas e inversiones 

puntuales acumuladas en el tiempo, como un caso significativo en la reestructuracion urbano-

ambiental de zonas de la ciudad, especialmente a raiz de la incorporacion de los llamados 

megaproyectos en el Corredor urbano Centro HistOrico Santa Fe (CUCH-SF) apoyados con 

inversiones publicas y capital extranjero. 

La hip6tesis es que la planeaciOn del corredor se esta implementando como proyectos 

So 

	

	
econ6micos a corto plazo, con instrumentos de gestion que son rebasados por la participaci6n 

del capital inmobiliario que influyen en la reestructuracion urbana. Las politicas publicas del 

gobierno local se ciflen a la planeacion democratica en el discurso formal, sin embargo, en las 

politicas realmente aplicadas hay un vacio de informacion hacia la poblacion. Por lo anterior se 

observa la problematica del corredor de manera parcial con pocos apoyos hacia los habitantes de 

las distintas zonas. 

A lo largo de la investigaciOn se buscan las relaciones entre los objetivos de los distintos 

proyectos enunciados inicialmente y la orientacion real, identificando los instrumentos legales y 

financieros empleados, en especial la relacion entre el use del concepto de proyectos de 

• "beneficio social" y la asignacion de recursos 

En cuanto al metodo, el objeto de estudio se desarrolla como una investigaciOn empirica 

panoramica, donde la conformacion del corredor urbano es entendida como un proceso 

historic° y dialectic° en el que intervienen las condiciones sociales, econOmicas y juridico-

politicas en las diferentes etapas; se aborda como un sistema complejo "trozo de la realidad" 

(Garcia, 2007: 47), que busca explicar las interrelaciones entre los aspectos fisicos, sociales, 

econOmicos, politicos y ambientales, y sus transformaciones y permanencias en el CUCH-SF. 

7 



INTRODUCCION 

Por lo anterior se entiende la conformaciOn historica del corredor como un proceso que ha 

articulado en el tiempo distintos proyectos publicos, privados y sociales, que desarrollan 

funciones complementarias entre si y que para su arraigo se han apoyado en acciones de 

planeacion y gestion, que se concretan en la adecuacion del espacio con obras publicas y 

privadas, que por su importancia algunos de ellos han logrado permanecer hasta nuestros dias 

con adecuaciones diversas, y con frecuencia, adoptando nuevos usos y significados para la 

poblaciOn. 

La aproximacion metodolOgica emplea elementos de investigacion cuantitativa y cualitativa, 

incorporando fuentes documentales te6ricas, historicas, estadisticas y hemerograficas, e 

informacion grafica y fotografica levantada de forma directa. Adicionalmente, retoma algunas de 

las conclusiones de mi tesis de maestria, titulada RenovaciOn urbana en la Ciudad de Mexico 

1980-2000 y grandes proyectos urbanos, en la que se sefiala especialmente la necesidad de 

profundizar en los instrumentos de gestiOn. 

Con el fin de contar con una mejor comprensi6n del proceso de conformacion de dicho corredor, 

se indago sobre las formas de participaciOn de los actores palicos, privados y sociales, y la 

percepciOn de la opinion publica sobre el impulso de programas, proyectos y la realizaciOn de 

obras, en especial la manera en que los diferentes actores buscan legitimidad, consenso y 

conflicto social, con base en el seguimiento de informaciOn de la prensa escrita y de la 

realizacion de entrevistas a profundidad con actores involucrados en dicho proceso. 

La exposicion del trabajo se hace en tres partes. 

La PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES DEL CUCH-SF esta compuesta de tres capitulos. Las 

"Politicas publicas y megaproyectos urbanos en ciudades de importancia regional" expone la 

gestacion y consolidacion de la ciudad neoliberal que en las ultimas tres decadas han apoyado y 

promovido diversos megaproyectos en la Ciudad de Mexico en el contexto global. En el se 

pueden conocer las caracteristicas del proceso de fragmentacion-integracion fisica y funcional 

del corredor y sus areas inmediatas, ademas de las implicaciones sociales que surgen entre los 

distintos agentes que participan en el proceso de conformaciOn del CUCH-SF y su influencia en 

la calidad del ambiente (Romero, 2007). 

Tambien se aborda de forma breve la "Problematica de la reestructuraci6n del corredor urbano 

Centro Historic° de la Ciudad de Mexico - Santa Fe" y sus "Antecedentes historicos del CUCH-

SF" que desarrolla una reconstrucci6n cronolOgica en la que se identifican los quiebres en las 

tendencias historicas que han generado distintas formas de interrelacion entre las areas que 

• 

• 
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INTRODUCCION 

actualmente conforman el corredor, lo que permite mostrar con mayor claridad los objetivos y 

las transformaciones urbanas en las distintas etapas, hasta principios de la decada de los 80. 

En la SEGUNDA PARTE: PERIOD() DE TRANSICION, "Hacia una ciudad neoliberal 1970-

1982" que se caracteriza por el declive econ6mico iniciado en los afios setenta y la crisis 

econ6mica nacional (Guillen, 1995: 13-14; Garza, 2000: 178), se describe la rapida 

transformacion de las condiciones en las que se encontraban las areas que actualmente forman 

parte del CUCH-SF, asi como su funcion como parte de la Ciudad de Mexico. 

La TERCERA PARTE: PERIODO DE CONSOLIDACION DEL CORREDOR, consta de cinco 

capitulos. "La consolidacion del CUCH-SF 1982-2005", expone el proceso de incorporacion de 

los programas y megaproyecto; aun cuando el corredor es el limite de la zona de estudio, se 

incorporan aspectos relevantes compartidos con el resto de la ciudad, especialmente los 

demograficos, tendencias del crecimiento de la mancha urbana, proceso de integracion 

megalopolitana y la transformaci6n de la estructura vial. 

Con el fin de dimensiona, en terminos generales la situaci6n de la dinamica poblacional del 

corredor a lo largo del periodo de consolidacion, se expone el analisis de los "Aspectos 
a 

	

	socioeconomicos" que muestra el comportamiento de los indicadores de poblacion, vivienda y 

educacion entre 1990 y 2005. 

Tambien se expone la "Gestion del desarrollo urbano en los programas y proyectos del corredor" 

se exponen los instrumentos administrativos, legales y financieros utilizados en el proceso de 

materializacion de proyectos sociales, economicos y fisico-espaciales relacionados con el 

corredor. 

Con el fin de recuperar criterios y experiencias de quienes estuvieron cerca del proceso de 

elaboracion y materializacion de programas urbanos y proyectos, se expone la seccion 

denominada "Funcionarios e investigadores opinan sobre el impulso a megaproyectos y a 

centros financieros y comerciales en el CUCH-SF" lo que permite conocer con- mas detalle los 

objetivos y formas de participacion de los distintos actores, cuya parte metodolOgica se puede 

ver en el Anexo I. 

Tambien se expone los resultados del "Analisis del sistema del CUCH-SF con la aplicacion del 

Modelo sensible de Frederic Vester" que tiene como objetivo encontrar las interrelaciones entre 

las distintas variables del sistema, con el fin de identificar cuales de ellas requieren mayor 

atencion, por lo que se convierten en un primer nivel de conclusiones. 

9 



INTRODUCCION 

Por ultimo, se presentan las conclusiones finales. 

METODOLOGIA, PROCESO DE TRABAJO. 

Ubicaci6n geografica y cronologica del corredor. 

En si mismo el objeto de estudio enuncia la intencion de identificar los procesos socio-

econ6micos y ambientales que llevaron a los principales cambios en la reestructuracion de las 

zonas que actualmente conforman el Corredor urbano Centro historic° de la Ciudad de Mexico-

Santa Fe, para lo cual se desarrollan tres periodos, el primero de antecedentes histOricos, el 

segundo de transicion hacia la ciudad neoliberal 1970-1982 y finalmente la etapa de 

consolidacion del corredor en la ciudad neoliberal que inicia en la decada de los arios 8o hasta 

nuestros dias y se desarrolla en parte de las delegaciones Cuauhtemoc, Miguel Hidalgo, Alvaro 

Obregon y Cuajimalpa, al centro y poniente de la ciudad, hacia la carretera a Toluca, estado de 

Mexico. 

Como parte del periodo de consolidacion se trabajaron distintas fuentes de informacion con el 

fin de poder construir un modelo del sistema en el que se incorpore la opinion pfiblica, la 

opinion de las autoridades y la de los especialistas, lo que hace necesaria la aplicacion de 

instrumentos cualitativos y cuantitativos. 

El primer paso fue la caracterizacion de la Problematica de la reestructuracion del Corredor 

urbano Centro Historic° de la ciudad de Mexico - Santa Fe en la que se revisaron y definieron 

los conceptos asociados a la reestructuracion de las ciudades de importancia regional, 

especialmente a la creacion de Megaproyectos Urbanos y a la conformacion de Corredores en 

distintas escalas, con base en propuestas previamente elaboradas por instituciones e 

investigadores, con el fin de que fuera consistente su aplicacion a lo largo de la investigacion. 

Conceptos empleados a lo largo de la investigaciOn. 

Entenderemos el Corredor urbano financiero y comercial como un sistema complejo que 

aloja actividades financieras, representaciones de instituciones publicas, de comercio exclusivo y 

servicios culturales que son expresion de una nueva organizacion socio-economica-espacial, con 

una forma de producci6n urbano-arquitectonica neoliberal que esta definida por el mercado 

10 
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inmobiliario para el que se adaptan y crean instrumentos de planeacion, de gestion y 

financiamiento public° para la atraccion de inversiones privadas, especialmente extranjeras. 

Tambien destaca la complementariedad entre las actividades de la poblacion fija y flotante, la 

intervencion de las edificaciones de los espacios pAblicos y privados con politicas de renovacion 

y rehabilitacion urbana en periodos cortos, que le da mayor importancia economica, lo que 

modifica la estructura y funcionamiento de gran parte de la ciudad. 

Asimismo se caracteriza por la alta concentracion de recursos palicos que complementan el 

funcionamiento del corredor y su integracion en el ambito regional, entre las que destaca la 

vialidad, el transporte y el abastecimiento de agua. 

El corredor urbano como sistema complejo esta constituido por diversas variables 

relacionadas con los ambitos vitales como las actividades de la poblacion, las condiciones 

espaciales que conforman la calidad de vida, la existencia y condiciones del medio natural por su 

ubicacion geografica y la conservacion de ecosistemas, los requerimientos y disponibilidad de 

infraestructura y normas, reglamentos y formas de gestion urbana que participan en el proceso 

de conformaciOn, y su desempeiio cotidiano. 

Ademas cuenta con variables que representan flujos de materia, energia e informacion 

caracteristicas del sistema, relacionadas con su funcionamiento, con la recepcion de influencias 

externas y de aquellas que influyen en los sistemas circundantes. Todas ellas pueden 

comportarse de manera diferenciada a lo largo del tiempo o con la presencia de elementos con 

distintas intensidades. 

El centro comercial y financiero en principio son nuevos desarrollos urbanos con una 

forma de planeacion con base en la utilizacion del suelo que zonifica las actividades de manera 

especializada, en este caso de actividades financieras y comerciales, ademas de la separacion 

fisica por el diserio urbano con bordes como avenidas, carreteras y en algunos casos la 

topografia. 	 _:- 

Otros elementos que contribuyen a la separackm de dichas zonas son las condiciones que 

resultan de la aplicackm de la normatividad de usos de suelo como el comercio al permitir 

oficinas corporativas, agencias de yenta y renta de autos, hospitales, escuelas, galerias y museos; 

y de diversos servicios personales, turisticos, de entretenimiento recreativo, deportes y 

seguridad que responder tambien a limites de densidades de construccion y de poblackm, con lo 

que se restringe la mezcla de actividades y usuarios con el resto de la ciudad. Dicha zonificackm 

11 
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INTRODUCCION 

es resultado de acciones de planeacion que involucran politicas generalmente de rehabilitacion y 

renovacion urbana y arquitectOnica y en algunos casos de regeneraci6n ambiental. 

Los megaproyectos urbanos son aquellos que se observan de manera unitaria como edificios 

o conjunto de edificios que por su magnitud, altas densidades de construccion y poblacion, 

destacan en la ciudad no solo por sus dimensiones y capital invertido, sino tambien por su 

ubicacion privilegiada, por la infraestructura existente y su reconocimiento social como zonas 

comerciales y de servicios, es el caso de la serie de torres de negocios corporativos, hoteles, 

conjuntos de usos mixtos comercio-vivienda y de oficinas publicas, que en el caso de la Ciudad 

de Mexico han significado la renovacion de predios de use habitacional y comercial de menores 

densidades a lo largo del corredor. 

Tambien se distinguen porque modifican el funcionamiento de las zonas en las que se ubican 

por el incremento de poblacion flotante al concentrarse la demanda de servicios e 

infraestructura y el aumento de transit° peatonal y vehicular, especialmente en dias y horas 

habiles. Desde el punto de vista formal se da una transformaciOn que identifica a los ambientes 

de zonas de negocios de otras ciudades modernas de importancia econ6mica regional. 

A lo largo del texto se nombran de manera alternativa a los centros comerciales y financieros y a 

los megaproyectos como "grandes proyectos urbanos". 

El segundo paso fue apoyarse en la conformacion historica del corredor identificando la logica 

de la permanencia de espacios naturales y construidos, asi como la permanencia y cambio de sus 

funciones en la evolucion de la ciudad. Lo anterior permitio identificar zonas homogeneas, que 

es uno de los criterios del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI) 

para definir las Area Geograficas de Estadistica Basica (AGEBs). 

Para definir dichas zonas se realizaron recorridos en distintos dias y horas, en los que el objetivo 

fue reconocer los usos de suelo, densidad de construcciOn y tipologias de construcciOn que 

pudieran en principio contar con elementos comunes, incluyendo la continuidad vialidad y de 

transporte public° y privado, es decir que contaran con rasgos homogeneos, todo ello con 

registro grafico y fotografico referenciado en mapas (veanse Plano 1 y Tabla 1). 

En todas las zonas hay actividad bancaria y una -fuerte presencia de poblacion flotante; en las 

Areas inmediatas hay servicios y comercio, especialmente de restaurantes y cafeterias de 

menores costos, que son frecuentados por los empleados de las zonas, que incluso se despliegan 

sobre las banquetas. 

• 

• 
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Con el fin de conocer las condiciones socio-econ6micas de los habitantes del corredor, el tercer 

paso fue la obtencion y procesamiento de la informaci6n de poblacion y vivienda con 

informacion de los Censos de Poblacion y Vivienda de 1990 y 2000, ademas de los Conteos de 

Poblacion de 1995 y 2005, en donde se eligieron los aspectos que mas influyen en la 

permanencia de la poblacion fija, estos fueron: crecimiento de poblacion y estructura de 

poblaciOn por grupo de edades, poblacion ocupada segim sector e ingreso mensual. 

Tabla 1. Caracteristicas de las zonas del Corredor CHCM-SF. 

t 

 

 

Pertenece al perimetro "A" del Centro Historic° de la Ciudad 
de Mexico (CHCM). Ofrece servicios comerciales de empresas 
internacionales, de servicios culturales y de gestion, en su 
mayoria se trata de edificios patrimoniales que han sido 

Meal° 	 rehabilitados, al igual que el espacio public°. 

0 
Alameda Central 

Pertenece al perimetro "B" del CHCM. Hay un proceso de 
renovacion urbana que involucra edificaciones dafiadas por los 
sismos de 1985. 
El conjunto Puerta Alameda cuenta con servicios de gestion 
pfiblica, turisticos, comerciales y culturales, es frecuentado por 
poblacion local y por turistas nacionales y extranjeros. 

Reforma Central 

Las intervenciones han sido principalmente de renovacion 
urbana y arquitectonica, con inversion gubernamental en 
Paseo de la Reforma y de capital inmobiliario con la 
construcci6n de torres que alojan la representacion de 
corporativos y oficinas publicas que antes se encontraban 
dispersos en la ciudad. 

Hay una presencia importante de actividades turisticas y 
culturales, con actividad comercial exclusiva. Destaca la 
existencia del Bosque de Chapultepec que es uno de los 

Reforma Chapultepec 
	principales productores de codgeno de la Ciudad de Mexico. 

Polanco 

Hay una Clara diferencia entre la zona habitacional que busca 
mantenerse y la actividad comercial que quiere crecer. Es una 
zona densamente poblada, con buen mantenimiento de las 
construcciones y del espacio public°. Los habitantes dan un 
seguimiento puntual, de manera colectiva, a los planes y 
programas de desarrollo urbano de la colonia. 

Reforma Lomas-Palmas 

Predomina el use habitacional, con grandes predios y extensas 
areas verdes en el espacio public° que cuentan con muy buen 
mantenimiento. Poco transit° de peatones. La zona cercana al 
periferico esta incorporando oficinas, comercio exclusivo, 
servicios personales y vivienda en condominio de alto nivel. 

13 
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Santa Fe Es un Centro financiero y comercial. Cuenta con oficinas 
corporativas de alta densidad, con comercio exclusivo y 
servicios diversos. El espacio public° cuenta con pocas areas 
comunes, los parques aim no estan abiertos al public°. Las 
zonas habitacionales son de acceso controlado. No hay 
transporte public°, se observan problemas graves de 
accesibilidad para los peatones, al final del dia hay personas 
que buscan el transporte public° en las vias inmediatas a Santa 
Fe, cuyo conflicto sigue sobre las avenidas Vasco de Quiroga y 
Constituyentes. Las vialidades y las fuertes pendientes separan 
a las colonias populares de los nuevos fraccionamientos.  

Tambien se obtuvo informacion sobre propiedad de la vivienda y nivel educativo, la 

interpretacion se apoyo en la elaboracion de pianos, graficas y nuevas visitas a las distintas 

zonas observando la influencia de las nuevas inversiones. 

La investigacion se articul6 con los planteamientos del Metodo Sensible de Vester, que tiene por 

objeto identificar el sistema, objeto de la investigacion, la conformacion del CUCH-SF y el 

impulso a megaproyectos, con el fin de entender las interrelaciones entre las distintas variables, 

para lo cual no es suficiente con los conocimientos cuantitativos sobre la problematica, en su 

implementacion es primordial el contar con la opinion de los sectores sociales, de los 

inversionistas, de las autoridades y la opinion del investigador, de tal manera que se 

identifiquen sus intereses, compromisos y acciones, para lo cual se llevo a cabo de manera 

paralela los siguientes trabajos. 

Seguimiento a la prensa escrita, especialmente en los periOdicos de la Jornada y Reforma, 

en donde hay declaraciones a la opini6n publica de noticias, generalmente sobre conflictos entre 

grupos sociales, relacionados con los procesos de urbanizacion, desde las organizaciones de 

colonos, de empresarios y de representantes de distintos niveles de gobierno, que orientan la 

investigacion; las declaraciones en si mismas muestran una posici6n de los actores sociales en 

los distintos procesos. El comportamiento de los precios comerciales de los bienes inmuebles es 

una referencia para el analisis, no solo por el costo, sino tambien por las caracteristicas de las 

edificaciones, en cuanto a superficies y calidad de construccion. 

Conocimiento de la opinion de funcionarios investigadores que han estado cerca de 

estos procesos, se trata de profesionistas que han contado con cargos publicos en instituciones 

responsables del desarrollo urbano de la Ciudad de Mexico, es el caso Roberto Eibenschutz 

profesor-investigador de la UAM-Xochimilco, que ha formado parte de las instituciones 
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precursoras de la planeacion urbana en el ambito federal y local, ademas de la formacion de 

especialistas en planeacion territorial. 

Juan Felipe Ordofiez es profesor del posgrado en Urbanismo de la Universidad Nacional 

Autonoma de Mexico (UNAM), coordina el Area de Medio Ambiente en la Facultad de 

Arquitectura de la UNAM, ademas de tener una permanente participacion profesional, 

especialmente en la elaboracion de proyectos de mejoramiento urbano con grupos sociales 

diversos. 

En el caso de la Ileana Villalobos ha realizado un trabajo comprometido con problematicas 

sociales, ademas de trabajar en Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Publicas-

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia (SAHOP-Sedue) fue asesora en el Ministerio de 

Planeacion Urbana en Nicaragua en la epoca posrevolucionaria, particip6 como enlace con 

distintos grupos de damnificados de los sismos de 1985 y fue subprocuradora de Medio 

Ambiente en el Distrito Federal, defendiendo el patrimonio natural y la aplicacion de las normas 

establecida para su cuidado, particip6 en la clausura de la Torre Mayor por no haber cumplido 

en tiempo y forma con la presentacion de estudios de impacto ambiental. 

Para lograr dicho objetivo se diselio una entrevista a profundidad, como un instrumento 

privilegiado para conocer las percepciones subjetivas de los involucrados en el proceso de 

elaboracion y operaci6n de los megaproyectos de la Ciudad de Mexico (vease AneXo I. La 

entrevista como base de la investigacion cualitativa). 

El cuarto paso fue la instrumentacion del Modelo Sensible de Vester que tiene como objetivo 

identificar las variables del sistema "Corredor urbano Centro historico-Santa Fe" y sus 

interrelaciones, para lo cual fue necesario cubrir las siguientes fases. 

La descripcion del sistema CUCHSF. La descripcion del sistema del corredor urbano Centro 

Hist6rico Santa Fe se puede observar especialmente a partir de la etapa de consolidacion del 

corredor existente en 1982, que incorpora la opinion publica de la poblacion y de distintas 

instancias gubernamentales, asi como de especialistas en el tema, funcionarios e investigadores 

que opinan sobre los megaproyectos del corredor urbano, de esta forma aportan su experiencia 

en la construcci6n de un diagnostic° con la informacion mas reciente. 

El registro de variables en donde se consideran los distintos puntos de vista de los actores que 

participan en el proceso. Lo anterior permite reducir la complejidad de los datos a un conjunto 
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de variables manejable y relevante. Las variables del sistema son factores susceptibles de cambio 

a lo largo de la investigacion, por lo que a mayor conocimiento de la problematica, el conjunto 

de variables puede ser modificado. 

Posteriormente se hace una descripcion e interpretacion de las variables considerando sus 

relaciones al interior y exterior del sistema, misma que permite confirmar o modifican la 

propuesta inicial. 

Para establecer el tipo de relacion entre variables se elabora una matriz en la que se valora el 

grado de influencia de cada variable sobre las demas, de la que se obtiene con ayuda del 

programa Vester, la identificacion de las variables mas activas, es decir la que promueven 

mayores cambios en el sistema y las pasivas que en situaciones concretas producen cambios 

intermitentes. 

Lo anterior permite la elaboracion de conclusiones que son apoyadas con las tendencias a futuro 

identificadas como Reparto de roles en el sistema, en donde son considerados los consensos y 

las posibles acciones de los involucrados en el proceso de conformaci6n del Corredor. 
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PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES 

CAPITULO I. 
POLITICAS PUBLICAS Y MEGAPROYECTOS URBANOS EN 

CIUDADES DE IMPORTANCIA REGIONAL. 

Introduccion. 

A lo largo de los filtimos 25 arios, las ciudades de importancia econOmica regional se encuentran 

en un proceso de reestructuraciOn relacionado con el fortalecimiento de las actividades 

financieras, comerciales y turisticas que brindan facilidades para la incorporaciOn de capitales 

diversos en la economia regional, independientemente de su procedencia. Dichas 

transformaciones se han caracterizado por la promociOn de proyectos urbanos de capitales 

externos, con un apoyo decidido de las autoridades locales, que se observa en la orientaciOn de 
41 	 recursos pfiblicos y en la adecuaciOn de instrumentos de planeaciOn y gestiOn urbana. 

La implementaciOn de politicas pUblicas que mejoren la capacidad de planeaciOn y 

administrativa que contribuyan al desarrollo de la plena convivencia social, politica y econOmica 

de los ciudadanos, instituciones, organizaciones y autoridades, actualmente esta fuertemente 

influenciada por la globalizaciOn de la economia que hace vulnerable la estabilidad del sistema 

politico, social y economic°, que se refleja en la competitividad de las ciudades para atraer 

inversiones que las hagan competitivas. 

Por lo anterior, el objetivo de este apartado es sefialar las politicas de Estado asociadas a la 

a 	incorporacion de megaproyectos urbanos en ciudades de importancia en el ambito regional, 

especialmente en paises economicamente subdesarrollados (Romero, 2007: 43-62). 

Para orientar el analisis, en la primera parte se hace una reflexiOn sobre el papel del Estado en la 

nueva economia de libre mercado que origina cambios en las politicas publicas, a diferencia de 

la etapa economica anterior, que se caracterizo por contar con un Estado benefactor'. 

1 Samir Amin destaca la formulacion de proyectos sociales que sustentaron diferentes estrategias de 
desarrollo, entre ellas la propuesta marxista que impulso el socialismo y la estrategia extendida "en 
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Este proceso de transformaciOn, impulsado por los paises econOmicamente desarrollados, 

define como una prioridad en las zonas urbanas de importancia en el ambito regional la 

adecuacion e incremento de ventajas comparativas, cuyo objetivo es la atraccion de inversiones 

pUblicas y privadas, facilitando la integraci6n de algunos sectores de la economia nacional con la 

mundial, en donde solo las economias de naciones y bloques de mayor relevancia pueden 

considerarse como globalizadas. 

En la segunda parte se analiza corm la asimetria entre las economias de los paises desarrollados 

y los subdesarrollados permite solo la interrelacion estrecha de los grandes capitales, 

fortaleciendo el imperialismo econOmico2. 

En la tercera y cuarta parte se exponen algunos elementos sobre el papel de las politicas pUblicas 

en el impulso, elaboraciOn y puesta en marcha de los megaproyectos urbanos en ciudades de 

importancia regional de los paises subdesarrollados. El discurso neoliberal que las caracteriza, 

basado en la competencia de libre mercado, ejerce presiOn sobre los Estados para eliminar 

"todos los obstaculos que puedan encontrar los flujos de mercancias y dinero" (Rodriguez 

Araujo, 2002: 351); proceso en el que ha sido necesaria la desregulaciOn estatal de la economia 

de los paises. 

Para terminar, se presentan algunas conclusiones sobre la relacion entre politicas pUblicas de 

impacto urbano ambiental y las exigencias de la economia internacional. 

1. El papel del Estado en la nueva economia de libre mercado. 

El Estado como regulador de las economias nacionales fue Util para la expansion del capitalismo 

y como una via para garantizar las condiciones minimas de reproducciOn del capital y la paz 

social, logro la regulaciOn macroecon6mica (Guillen, 1984: 17) mediante el control de ramas 

estrategicas de la industria (petrolera, energia electrica, ferroviaria, bancaria, etcetera), lo que 

Occidente con el desarrollo y la imposicion del Estado benefactor de la democracia social en respuesta al 
peligro comunista" (2003: 41). 
2  La historia ha mostrado que el imperialismo es una condicion propia del capitalismo. Samir Amin 
considera que el imperialismo actual esta caracterizado por la participacion economica en cinco 
monopolios internacionales: el de la tecnologia, de control de flujos financieros mundiales, de acceso a los 
recursos naturales del planeta, del campo de la comunicacion y los medios y de armamento de destrucciOn 
masiva (107-108). Para Saxe Fernandez, el imperialismo esta "signado por la inequidad, el conflicto, la 
dominacion, la apropiacion del excedente y las contradicciones interestatales, de clase y etnia, de genero y 
de mercados (2002: 11). 
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en nuestros paises permitio un desarrollo industrial y el consecuente crecimiento urbano, 

aunque esto no se tradujo en una elevaciOn del nivel de vida de la poblaciOn. 

El agotamiento del modelo de acumulacion de capital basado en la sustituci6n de importaciones 

y la consecuente regulaciOn de la actividad econ6mica por parte de los gobiernos, que 

generalmente se reservaron la administracion de las industrias estrategicas (agua, petrOleo y 

electricidad, entre otros), provoc6 que a principios de la decada de los setenta del siglo XX se 

dieran los primeros pasos para impulsar la economia neoliberal, que reclamaba la desregulaciOn 

estatal y la apertura de mercados (Guillen, 1984: 22 y Hernandez, 2001: 56), condicionado por 

el modelo politico impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 

(Rodriguez, 2002: 351). 

Desde los paises desarrollados: "La politica de regulacion en si misma es concebida no solo 

como inutil, sino como peligrosa y contraria a las reglas mas elementales de la economia liberal" 

(Guillen, 1984: 23). Esta situacion permite la penetracion de capitales en paises 

subdesarrollados con el fin de aprovechar tanto la existencia del mercado como los recursos 

naturales; este hecho contribuye a desarticular las economias locales ligadas a actividades 

comerciales y bancarias internacionales. 

Con estas condiciones se profundizan las diferencias histOricas entre paises, lo que hace Inas 

evidente el desarrollo desigual entre ellos. Ante esto, la modificaciOn de las politicas estatales 

adquiere sentidos distintos respecto a la economia y a la transformaci6n del territorio como 

soporte de la misma, en particular las ciudades, en las cuales destaca la incorporacion de 

megaproyectos urbanos. 

Por lo anterior, el concepto de globalizaciOn, equiparable al concepto de internacionalizaciem 

economica, no refleja las condiciones de los territorios que no se benefician con el nuevo modelo 

economic°, ni el de su poblaciOn. En ese sentido, varios autores hablan de un imperialismo 

recurrente, como Saxe-Fernandez (2002: 6-68) y Harvey (2003: 71-92). 

Esta reorganizacion del capitalismo es uno de los elementos que tienen mayor peso en la 

transformaciOn de las ciudades en las dos filtimas decadas, que requiere de la modificaciem de 

los objetivos y formas de realizar la planeacion urbana, especialmente con la incorporaciOn de 

megaproyectos y su influencia en areas aledafias, que concentran actividades terciarias lo que 

influye en el desplazamiento de la poblacion de menores ingresos. Asi, "la inversion extranjera 

directa (IED) profundiza su papel como eje organizativo de la estrategia capitalists" (Saxe-

Fernandez, 2002: 10). 
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David Harvey plantea que la globalizaciOn es un proceso de cambios en la geografia histOrica en 

la que participan agentes concretos que producen soluciones espaciales y posibilitan la 

acumulacion de capital en las distintas fases del capitalismo. En dicho proceso, el concepto de 

imperialismo permite caracterizar las desigualdades entre regiones y paises (Harvey, 2003: 72). 

Otros autores hablan de mundializacion y no de globalizaciOn, que refleja el poder economic° 

dominante en una nueva division internacional del trabajo. En ella los paises subdesarrollados, 

como parte de la renegociaciOn de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial (BM), asumen el compromiso de "eliminar todos los obstaculos que puedan 

encontrar los flujos de mercancias y de dinero" (Rodriguez, 2002: 349-365), exigencia que no se 

practica al interior de los paises imperialistas via el proteccionismo, por ejemplo de los 

productos agricolas. 

En este contexto, hasta la decada de los aflos setenta las ciudades de mayor importancia 

economica en los paises subdesarrollados incrementaron su actividad industrial y concentraron 

una mayor aportacion al producto interno bruto nacional, asi como el mayor numero de 

empleos en grandes aglomeraciones urbanas, lo que dio lugar al fenOmeno de metropolizaciOn 

de ciudades en diversos paises, actualmente muchas de ellas se encuentran en un proceso de 

desindustrializacion, de incremento de actividades terciarias y de cierre de fuentes de empleo 

formal, acrecentandose el subempleo y el desempleo. 

Simultaneamente, los capitales internacionales demandan el acceso a los mercados de paises y 

regiones en donde los megaproyectos urbanos adquieren mayor importancia como soportes 

materiales, por su ubicacion privilegiada, por contar con apoyo de gobiernos locales desde la 

promociOn de los mismos, hasta la dotacion de servicios complementarios a los usos previstos, 

por la existencia de una base econOmica acumulada por alojar actividades comerciales, 

bancarias y turisticas, entre otras, y por la existencia de un sistema vial que facilita la oferta de 

servicios al productor; el beneficio social generado por ellos se limita al mejoramiento del 

espacio public° que con frecuencia se convierten en espacios de acceso controlado. 

Aparentemente, los gobiernos no solo hacen inversiones econOmicas, tambien realizan 

"inversiones" politicas y con frecuencia a nombre del beneficio social se hacen transferencias de 

recursos piablicos dirigidos al beneficio exclusivo de la iniciativa privada, entre ellos proyectos 

urbanos. 
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2. Politicas urbano ambientales y megaproyectos en ciudades de 

importancia regional. 

En el caso de Mexico, el sistema de planeacion urbana nacional surge a mediados de la decada 

de los setenta, durante una crisis economica que dejO muchas de las propuestas de reordenacion 

territorial sin efecto, entre ellas la descentralizaciOn y la posibilidad de modificar los modelos 

migratorios, que buscaban el arraigo de la poblaciOn tanto urbana como rural en sus regiones de 

origen (Garza, 1996: 98). 

Durante los setenta, la poblacion de bajos ingresos de la Ciudad de Mexico, entre ellos muchos 

inmigrantes, resolvieron la necesidad de vivienda comprando ilegalmente predios ejidales que 

generalmente estaban ubicados en la periferia de la capital en zonas consideradas no aptas para 

el desarrollo urbano por su importancia medioambiental o por sus altos costos de urbanizacion, 

mismos que fueron ocupados por la poblaciOn de bajos ingresos, conformando colonias 

populares que en su mayoria despues fueron regularizadas. 

El objetivo del gobierno federal ha sido llegar a formar parte de la red de servicios de apoyo al 

sistema financiero internacional, cuya instrumentaciOn ha sido implementada por las 
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	autoridades locales, quienes han visto en ellos la oportunidad de atraer capitales a las ciudades y 

con ello lograr el mejoramiento por la via de la rehabilitaciOn y renovaciOn urbana de zonas 

comerciales y financieras, y con ello lograr la creaciOn de empleo. Destacan en este caso la 

politica de regularizaciOn de la tenencia de inmuebles, en especial en los centros histOricos, con 

el fin de facilitar su incorporacion al mercado y la oferta de espacios para actividades 

comerciales y financieras. 

En estos procesos existe una competencia entre gobiernos locales por atraer inversiones a traves 

de la incorporaciOn de los proyectos impulsados por la iniciativa privada a los programas de 

desarrollo urbano de distintas escalas, lo que ha facilitado la gestion de diversos proyectos y la 

inversion en infraestructura vial para los enlaces regionales (Delgado, 1997: 19), que son 

detonadores de nuevas inversiones, aplicando criterios que generalmente no involucran a los 

sectores sociales de menores recursos. 

La planeaciOn urbana que en su origen fue indicativa, en la que las estrategias se establecian de 

acuerdo a las problematicas encontradas en el diagnOstico, se adecua a la llamada planeaciOn 

democratica, en la que se estipula como politica publica desde el ambito federal, la obligaciOn de 

la consulta a la poblacion en la elaboracion de los programas urbanos. La inconformidad de 
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sectores sociales en torno a algunos megaproyectos muestra, al menos, la parcialidad de dicha 

participaciOn. 

Por lo anterior se observa que en los hechos, se planea con los principios de la planificaciOn 

estrategica (Fernandez Giiell, 1997) al poner enfasis en los proyectos a corto plazo, en donde hay 

diferencias en la participacion de diversos "actores" sociales y publicos. En el impulso de nuevos 

desarrollos urbanos y de los megaproyectos se ha optado por este camino, en la mayoria de los 

casos obviando los instrumentos de planeaciOn existentes, e impulsando acuerdos y convenios 

para la inversion entre el sector public° y la iniciativa privada que condiciona sus inversiones a 

la existencia de un minimo de gobernabilidad social que le garantice la recuperaciOn de sus 

inversiones. 

Los grandes proyectos de areas urbanas se gestaron desde principios de los sesenta, como 

proyectos de renovaciOn urbana puntuales, pero fue hasta la primera mitad de los noventa que 

se promovieron proyectos financieros y comerciales especificos. En el caso del centro histOrico 

de la Ciudad de Mexico, fue declarado como zona de monumentos histOricos en 1980; en 1992 se 

iniciO el proceso de desincorporaciOn de inmuebles al sistema de rentas congeladas y entre 1993 

y 1994 se promoviO el primer proyecto financiero y comercial para la zona sur de la Alameda 

Central, impulsado por capital canadiense. En 1994 este se incorporO como un plan especial en 

los programas de planeaciOn urbana, que primero se denominaron Zonas especiales de 

desarrollo controlado (Zedec) y despues, en el 2000, planes parciales de desarrollo urbano 

(PPDU). 

Las politicas pnblicas vigentes en la Ciudad de Mexico se orientan a la inversion de cada vez mas 

recursos pliblicos para apoyar las inversiones privadas en los centros y corredores financieros y 

comerciales. En el caso del proyecto Santa Fe se introdujo toda la infraestructura urbana, se 

construyeron las vialidades primarias y se reestructuraron las vialidades existentes, al tiempo 

que se redujeron las inversiones en programas urbanos de beneficio social, lo que llevO a 

conflictos politicos y a profundizar la segregaciOn social. 

En este sentido, los megaproyectos financieros y comerciales como Santa Fe y La Alameda 

significan una transformaciOn a corto plazo de las instituciones y un cambio en sus prioridades, 

en las que las distintas instancias gubernamentales estan incidiendo en diferentes etapas: desde 

la planeaciOn hasta la operaciOn de dichos proyectos. Facilitan los procesos, adaptan los 

elementos de gestiOn y hacen inversiones palicas con el fin de ofertar condiciones mas 
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atractivas para la inversion de capitales. Por lo anterior, la regulaciOn ejercida por los gobiernos 

repercute en la consolidaciOn de los corredores y centros financieros y comerciales. 

Una vez agotada la actividad inmobiliaria en estos megaproyectos, el capital comercial y 

financiero participa en operaciones comerciales que se realizan a traves de mercados flexibles en 

su ubicacion; dichas actividades se realizan en forma independiente al sitio en el que se 

establecen, por lo que pueden o no beneficiar a las economias locales a traves de la reinversion 

de las ganancias obtenidas. 

Los centros financieros y comerciales son parte de un sistema de soportes materiales de los 

capitales globalizados que se alojan en ciudades que en otros periodos tuvieron importancia 

economica basada en la actividad industrial. En este sentido, el analisis de los procesos de 

incorporaciOn urbana de los centros financieros y comerciales y sus posibles impactos 

socioeconOmicos ambientales y territoriales a futuro requiere: 

Explicar cientificamente el proceso de apropiaciOn de la naturaleza por las diferentes 

normas de organizaciOn social, histOricamente determinadas, y como estas formas de 

apropiaciOn transforman a la naturaleza y van destruyendo con ella y sobre ella un 

conjunto complejo de objetos materiales (fisicos), que como la naturaleza misma, son 

inseparables y son parte constitutiva de esas sociedades y sirven, a la vez expresan, a esta 

relaciOn de apropiaciOn (Pradilla, 1984: 45). 

Lo anterior como parte de las propuestas desarrolladas desde la corriente materialista histOrico-

dialectica, que considera que el sistema capitalista global se manifiesta e incorpora de manera 

desigual en regiones y paises, y que el analisis del proceso de apropiaciOn de la riqueza 

ambiental es determinante. 

Ernest Mandel (1963) enfatiza la existencia de un desarrollo desigual de regiones 

subdesarrolladas y superdesarrolladas al interior de los paises y en el ambito internacional, en 

donde la ubicaciOn de la industria y de inversiones palicas de apoyo estan sujetas a la 

posibilidad de obtencion de una ganancia superior a la media nacional y no al logro de un 

desarrollo regional balanceado, lo que podria equipararse con lo que sucede en los centros y 

corredores financieros y comerciales. 

En tiempos recientes, Nail Brenner (2003) considera que muchas ciudades mundiales se han 

convertido en enormes regiones urbanas policentricas, al mismo tiempo que se reconstituyen los 

modelos de polarizaciOn centro periferia y de desarrollo espacial desigual en los que el capital 
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domina el espacio social, aplicable regional y localmente, siendo este Ultimo el ambito en el que 

los megaproyectos urbanos no solo reproducen las diferencias sociales y espaciales, sino que las 

profundizan. 

El conocimiento de estos procesos requiere identificar los intereses que mueven a los diferentes 

sectores de la sociedad que participan en las distintas etapas, desde la planeacion hasta la 

materializaciOn de los proyectos, incluyendo los habitantes de las zonas intervenidas, 

inversionistas y distintos niveles de gobierno. 

Podemos decir que las ventajas previas que ofrecen las ciudades de importancia econOmica 

regional son su ubicaciOn privilegiada en la region por contar con administracion pUblica que 

involucra apoyos gubernamentales, existencia de equipamiento de apoyo social, sistema 

financiero desarrollado y sectores sociales con niveles profesionales que pueden participar en la 

incorporaciOn en un menor tiempo; lo que en conjunto es mas atractivo para la inversion 

privada. 

Es importante destacar que la materializaciOn de dichos centros financieros y comerciales 

posibilita el impulso a grandes proyectos urbanos y favorece la potencialidad economica de las 

ciudades, al contar con condiciones que son el resultado de una construcciOn histOrica, como la 

localizaciOn, por inversiones previas y la existencia de infraestructura, tambien por la atraccion 

de capitales extranjeros estimulada por el gobierno local. 

Harvey (2003: 72) propone que la globalizaciOn sea vista como un proceso en el que las 

soluciones espaciales son transitorias; aun cuando los inversionistas ester' interesados en el 

corto plazo, las politicas estatales deberian considerar las tendencias de conformaciOn territorial 

previas para mejorar las condiciones de la ciudad en su conjunto y no solo las inversiones 

inmobiliarias especificas. 

La estructura econOmica de los paises y regiones esta sujeta a una serie de combinaciones entre 

gobiernos y capitales financieros nacionales e internacionales y a la posibilidad de ofrecer 

ventajas comparativas con respecto a otras ciudades de la region. La jerarquia se da por el grado 

de especializaciOn de los bienes y servicios, y los lugares centrales de mayor tamario son 

generalmente los que cuentan con los bienes y servicios mas especializados (Ramirez, 2003). Es 

el caso de las ofertas impulsadas desde la iniciativa privada y los gobiernos de distintas 

ciudades europeas que se disputaban, en la decada de los 9o, la posibilidad de alojar servicios 

financieros y comerciales de apoyo a la Comunidad EconOmica Europea. En el caso de Mexico, 
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el impulso de centros financieros en Guadalajara, Monterrey y en la Ciudad de Mexico; en 

Estados Unidos, la ciudad de Nueva York. 

En dicho proceso de tercerizaciOn de ciudades candidatas a consolidarse como centros de 

regiones econOmicas se registran cambios en las diferentes estructuras y a distintos ritmos, en 

ellos cada urbe y region se encuentran permanentemente en un proceso de cambio y 

readaptacion de las condiciones preexistentes, en ese sentido Milton Santos "considera al 

espacio como un conjunto de relaciones que se desarrollan a tray& de funciones y de formas que 

representan una historic escrita por procesos del pasado y del presente" (Hiernaux, 1993: 102). 

Con relacion a la naturaleza del apoyo gubernamental, podemos decir que la incorporacion de 

centros financieros y comerciales en ciudades de distintos paises se ve como una posibilidad de 

atraer inversiones externas, realizadas dentro y fuera de las mismas. 

Se puede observar que el impulso a centros y corredores financieros y comerciales se ha 

convertido en una de las preocupaciones centrales y con frecuencia se aplaza la satisfaccion de 

las necesidades de otras areas de la ciudad, haciendo mas dificil el proceso de readaptacion 

entre las partes intervenidas y con las que tenian relaciones funcionales, sociales y formales 

previas. 

Los gobiernos, como parte de la apertura economica, han desarrollado nuevas formas de llevar a 

cabo la planeacion econ6mica en general y la urbana en particular, que reconoce objetivos a 

mediano y corto plazos, en la cual se da mayor participacion a la iniciativa privada. Para los 

gobiernos locales, el resto de la ciudad no es una prioridad, especialmente en contextos en los 

que no esta formalizada la organizacion social, como asociaciones civiles o fideicomisos con los 

que se adquieren corresponsabilidades, entre ellas la disponibilidad de informaci6n para la 

participacion adecuada de los distintos agentes que intervienen en la planeacion y en la toma de 

decisiones. 

Fernandez Giiell (1977: 55) afirma que la planeacion estrategica evita el clasico error de la 

planeacion tradicional: de concentrarse en lo que deberia ser, en lugar de prestar atencion en lo 

que se puede hacer. Dichos procesos se dan de manera diferente en paises desarrollados que en 

naciones subdesarrolladas, ya que en los primeros han existido recursos destinados a la 

seguridad social que disminuyen la brecha entre sectores sociales de distintos niveles de ingreso, 

por lo que el crecimiento economic° que beneficia en distinto grado a toda la sociedad y 

contribuye a un mejor desarrollo. 
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En el caso de la Ciudad de Mexico, la planeaciOn estrategica de las inversiones en megaproyectos 

urbanos ha implicado una mayor fragmentaciOn del territorio y de los lazos sociales 

preexistentes en las zonas intervenidas. Esto ha generado un fuerte contraste con las areas 

inmediatas, cuya poblacion puede ser y ha sido desplazada por diversos medios a nombre del 

interes publico, mediante la expropiaciOn y la compra de tierra por parte de los gobiernos locales 

a precios muy bajos y por los sectores sociales de mayores ingresos y agentes inmobiliarios 

trasnacionales que estan en condiciones de acceder al suelo revalorizado. 

La inversion extranjera directa en nuestras ciudades esta siendo facilitada por el Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos y Canada, que ha hecho posible su participacion en la 

negociaciOn de los terminos de los proyectos de centros financieros y comerciales, en el disefio 

de los mismos y en el proceso de construction urbano arquitectOnica, especialmente en la 

comercializaciOn y operaciOn de los inmuebles, en los que las firmas nacionales solo facilitan los 

flujos del capital inmobiliario. 

En estos procesos los gobiernos locales tambien buscan impulsar la industria de la construction 

ya que significa la apertura de un mayor nnmero de fuentes de trabajo por unidades de 

inversion, condiciOn que en tiempos de crisis econOmica disminuye las presiones sociales sobre 

el gobierno; esto es posible por el use limitado de equipo especializado y de sistemas 

prefabricados, tambien por la organizaciOn de la construction en la cual el grado de 

especializacion ann es minima. 

La estructura juridica que regula la participaciOn de los diferentes agentes sociales en la 

conformacion del territorio, en general, pasan por acuerdos internacionales que se han 

convertido en tratados economicos entre los paises participantes, en los cuales los gobiernos 

adquieren compromisos en torno a las modalidades de produccion y comercializaciOn de 

mercancias, e incluso la propiedad condicionada de la tierra3 o de la participaciOn de cuadros 

profesionales con reconocimiento al interior del ambito nacional. 

Por lo anterior, podemos observar que los instrumentos juridicos han pasado por la 

readecuaciOn de las leyes de los distintos niveles de gobierno. En cuanto a la instrumentaciOn de 

la planeacion urbana democratica, encontramos con mayor frecuencia acuerdos entre gobierno 

y agentes sociales, pero tambien imposiciones gubernamentales que han podido esquivar 

3  En Mexico el articulo 27 constitucional especifica que la adquisicion del dominio de tierras es exclusiva 
de mexicanos por nacimiento o por naturalizacion o por sociedades mexicanas, por lo que se han 
estimulado las sociedades con firmas mexicanas, para contar con la participaci6n directa en cada una de 
las fases de la realizacion de los megaproyectos urbanos. 
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algunas leyes, normas o reglamentos, que solo en ciertos casos son limitados por la participacion 

social o por otros niveles de gobierno que resultan afectados. 

La demanda de servicios en los centros financieros no solo incluye la construcciOn y yenta de 

inmuebles, sino tambien la renta de los mismos como una actividad econOmica especializada, en 

la que los prestadores de servicios pueden lograr una mayor intensidad de use del inmueble y, 

por lo tanto, incrementar su ganancia. 

Quienes rentan los espacios para oficinas por cortos periodos, optan por sitios que pueden ser 

incluso menores a los usados tradicionalmente y aim compartidos, pero bien equipados, con 

buenas condiciones de trabajo, que generalmente implican altos costos de renta que estan 

dispuestos a cubrir solo el tiempo necesario; por ello se prefiere la renta para evitar los costos de 

mantenimiento que significaria contar con la propiedad del inmueble, sobre todo en periodos de 

no trabajo. Este hecho esta modificando la nocion de propiedad. 

La percepci6n del proceso de materializacion de los grandes proyectos es muy diversa, 

especialmente por las inversiones publicas en infraestructura que beneficia principalmente a los 

capitales inmobiliarios, es el caso de la construcciOn de caminos y puentes que afectaran areas 

naturales de alto valor ambiental, cuyo objetivo es lograr una comunicacion agil del complejo 

financiero y comercial Santa Fe con el sur de la ciudad. 

En el centro de la discusi6n se encuentra la idea difundida, a traves de diversos medios de 

comunicaciOn, de que dichos desarrollos contribuiran al crecimiento economic° de las ciudades 

promocionadas o avaladas por los gobiernos locales, y que para ello se requiere de "algunos 

sacrificios", como inversiones sociales, por el origen de los recursos que se invierten, lo que es 

reforzado por la idea de que en un futuro la poblacion podra pertenecer y disfrutar del mundo 

moderno. Este conjunto de cambios es parte de la reestructuraciOn economica, social, funcional 

y formal de las ciudades, en donde la morfologia urbano-arquitectOnica es identificada con el 

mundo moderno y desarrollado. 

Los centros financieros y comerciales tambien transforman la fisonomia urbana al incorporar 

tipologias de estilos y modas urbano-arquitectonicos que se orientan a encontrar la 

"continuidad" con ambientes de ciudades econ6micamente exitosas en el ambito internacional, 

en donde sigue vigente el principio modernista de "destruir para crear" con base en la 

incorporaciOn del desarrollo tecnolOgico, con lo que la fisonomia de dichas zonas esta destinada 

a su transformaciOn y destrucciOn (Harvey, 2004: 32). Aqui es necesario considerar que quienes 

impulsan los centros financieros y comerciales aspiran a garantizar exclusividad, seguridad y 

27 



ANTECEDENTES: Politicas pdblicas y megaproyectos urbanos en ciudades de importancia regional. 

flexibilidad en el uso de los espacios urbanos y arquitectonicos, que les permitan obtener una 

amplia ganancia, en especial en las primeras experiencias, que son consideradas como una 

innovaciOn para la ciudad y su region. 

Dichos desarrollos, en el caso de la Ciudad de Mexico, incorporan complejos habitacionales 

exclusivos, con una poblacion con ingresos elevado y todas las facilidades que le garantizan 

cierta autonomia del resto de la urbe y que para la estructura preexistente significa una 

fragmentaciOn fisica y funcional, asi como una exclusion de los beneficios, ya que el mercado 

inmobiliario ejerce presion para el cambio de uso de suelo y el desplazamiento de los habitantes 

originales. 

En relaciOn al tipo de intervenciones, se esta optando por la renovaciOn (demoliciOn y vuelta a 

construir) y no la rehabilitaciOn urbano-arquitectOnica (adecuacion y mejoramiento de lo 

existente), por medio de obra nueva de edificios llamados "inteligentes" que incorporan 

tecnologias modernas, especialmente de comunicaciones y de automatizaciOn de servicios, asi 

como de ahorro de energia, dejando de lado la enorme potencialidad que ofrecen las condiciones 

climaticas en nuestro territorio y la existencia de recursos diversos, y en la que hace falta crear, 

entre otras cosas, los microclimas adecuados por medio de energia pasiva, aun en edificios de 

alta densidad e intensidad de uso. 

Actualmente, en edificaciones realizadas en los corredores financieros y comerciales se estan 

incorporando tecnologias que requieren de la ocupaciOn de fuerza de trabajo especializada, con 

el uso de materiales y procedimientos constructivos que demandan menor numero de 

empleados y un alto costo ecologic° tanto en la construcciOn, como en la operaciOn de los 

conjuntos urbanos. 

El impulso de megaproyectos, por ser una inversion concentrada, fragmenta el territorio 

preexistente, en el que las estructuras urbano-arquitectOnicas del entomb se consideran, desde 

el sector inmobiliario, como parte de lo que se puede transformar o sustituir. En principio 

destaca el contraste con el entomb urbano inmediato, que tiende a ser incorporado a traves de la 

compra o separaciOn funcional y formal mediante el diseflo de los conjuntos delimitados por 

vias rapidas, es el caso del complejo Santa Fe y las colonias de bajos ingresos preexistentes en su 

entorno. 

Considerando las nuevas condiciones de los sitios intervenidos, es evidente la generaciOn de 

movilidad y conflictos sociales, debido a las nuevas condiciones econOmicas y culturales que 

impactan los estilos de vida preexistentes y las formas de relacionarse con el resto de la ciudad. 

• 
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En el caso de Santa Fe, el desplazamiento de la poblacion inicio desde la concepciOn del 

proyecto, con la aplicaciOn de las politicas de expropiaci6n de predios y la reubicacion de la 

poblacion en unidades habitacionales construidas por Servimet o con la asignaciOn de creditos 

del Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Urbano (Fividesu). 

Por lo anterior, la concentraciOn de actividades terciarias y fuentes de empleo, los cambios en 

los usos del suelo, la inversion en infraestructura, en los sistemas de vialidad y transporte y en el 

mejoramiento de la imagen urbana, generan readaptaciones en la organizaciOn social, que 

requieren de nuevas formas para resolver las necesidades. Es importante hacer enfasis en que 

dichas transformaciones se expresan de distinta forma en los paises centrales y los perifericos, 

no solo en las condiciones generales de reproducciOn de la fuerza de trabajo, sino en los tiempos 

de asimilacion de nuevos esquemas de desarrollo urbano y, por lo tanto, de cambios y 

adaptaciones a la "arquitectura" de la gestiOn urbana. 

El proceso de adaptaciOn y consolidacion de transformaciones economicas, territoriales y 

sociales infiuyen en la generacion de nuevas formas de apropiacion del territorio por los 

distintos sectores sociales. Esto implica el cambio de las politicas gubernamentales que 

permitan definir con base en la experiencia los programas y proyectos que sera conveniente 

impulsar, asi como los instrumentos legales y econOmicos a desarrollar. 

En ese contexto, la planeacion urbana tradicional de ciudades desde el sector pfiblico se vela 

como la posibilidad de controlar la movilidad de la poblaciOn tanto urbana como rural, asi como 

de ordenar el territorio a traves de una serie de instrumentos de planeaciOn indicativa que 

lograran objetivos a largo plazo y diera cierta racionalidad al use de los recursos. 

En el ambito de los asentamientos humanos, al Estado le corresponde garantizar el cubrimiento 

de las necesidades reconocidas como basicas: educaciOn, salud, vivienda e infraestructura, no 

obstante, estos han experimentado un deficit permanente. A lo largo de la decada de los setenta 

fue significativo el crecimiento irregular de las ciudades como la imica opciOn para los sectores 

de bajos ingresos, entonces considerados como sitios no aptos para el desarrollo urbano. Varios 

de ellos han sido revalorizados por las inversiones privadas en la Ciudad de Mexico; es el caso de 

Camino al Ajusco y del centro financiero y comercial de Santa Fe, en los que se pretende 

soslayar el costo social y ambiental, por el contraste de condiciones de habitabilidad asociada a 

la perdida paulatina de areas de recarga acuifera de dichos desarrollos, al convertirse en polos 

de redensificaciOn y crecimiento urbano, proceso en el que el gobierno local es el responsable del 

manejo de recursos publicos, incluyendo los naturales. 
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La ocupacion irregular de las tierras perifericas del poniente y sur-poniente de la ciudad no fue 

exciusiva de los sectores de bajos ingresos, tambien se concretO el "deseo" de sectores de 

ingresos medios y altos de vivir en zonas atractivas por su riqueza natural. La posibilidad de 

vivir en zonas naturales o prOximas a ellas llevO a la formaciOn de nuevos asentamientos de 

diversos niveles economicos, que en muchos casos se encontraban fuera de los limites de lo 

considerado como urbano, es el caso de colonias y fraccionamientos ubicados en el Camino al 

Ajusco. 

La necesidad de regularizar la tenencia de la tierra y de incorporar al mercado de suelo las 

propiedades con restricciones para su compra-venta fue una de las grandes transformaciones, 

tanto en el ambito urbano como en el rural. En el caso de Santa Fe, en el sector Jalalpa, se 

impulsaron "acciones de mejoramiento, que incluyen la regularizaciOn de la tenencia de la tierra 

en los casos necesarios" (Servimet, 1994: 43). En cuanto al centro historic° de la Ciudad de 

Mexico, se cancelaron rentas congeladas y se identificaron inmuebles con irregularidades en la 

acreditacion de la propiedad (Programa Parcial Centro Alameda, 2000: 60-61). 

El libre mercado plantea la necesidad de hacer inversiones solo en lo redituable a corto plazo, 

como parte de una estrategia global, en las que el sentido de competencia al interior de las 

ciudades y entre las regiones se orienta a ofrecer condiciones atractivas de inversion de capitales 

con minimo riesgo y con poco arraigo fisico, es decir, con flexibilidad en la ubicaciOn, 

especialmente para los capitales financieros. 

3. Funcion de los megaproyectos urbanos. 

Los megaproyectos urbanos iniciados a finales del siglo XX implican la transformaciOn de los 

soportes materiales para la reproduccion de capitales que ya no se conducen por intereses 

nacionales. A ello se ha contrapuesto la idea de que existen inversionistas dispuestos a invertir 

para mejorar las condiciones de los Estados naciOn, a impulsar el empleo y a elevar el nivel de 

vida de la poblaciOn, los que condicionan sus inversiones al apoyo estatal y la limitaciOn de la 

competencia. 

La competencia del mercado inmobiliario y la localizacion de empresas se ve influida por las 

decisiones de los gobiernos locales que ofrecen apoyos de financiamiento, de gestiOn y el 

compromiso de contribuir con inversiones piablicas, generalmente infraestructura, necesarias 

para el exit° de las inversiones privadas, son los elementos considerados para definir la 
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ubicaciOn de proyectos que tengan la capacidad de denotar nuevas inversiones inmobiliarias y 

financieras. 

La concentraciOn de capital inmobiliario, financiero y comercial, asi como la promesa de generar 

empleos, son para las autoridades locales una oportunidad para contar con inversionistas 

interesados y los propietarios de predios o inmuebles dispuestos a vender sin esperar un 

beneficio economic° adicional, funcionando como operador para la rapida realizacion del 

capital, incluso con la compra de predios e inmuebles que funcionan como bolsa de tierra para el 

proyecto, fue el caso del proyecto Alameda; o con el pago por concepto de construcciOn de obra 

publica con predios -propiedad del gobierno de la ciudad- que fue el caso de Santa Fe. 

Desde lo politico, a las autoridades en turno se interesan en concretar parte de los planes 

ofrecidos a los ciudadanos, con lo que se pretende una permanencia individual o de partido en la 

escena politica. Dicha situacion es aprovechada por la oposiciOn, con la critica de los resultados 

de los proyectos y las obras realizadas, no asi los procedimientos utilizados, entre ellos el use de 

instrumentos legales, normativos y la asignacion de inversiones pUblicas, ya que esperan 

obtener su turno para estar en posibilidades de impulsar proyectos con un mayor impacto en la 

111 	 transformaci6n de la ciudad. 

El proceso de planeaciOn e inversion de capital en los megaproyectos pioneros se enfrenta al 

poco desarrollo de un sistema administrativo, legal y esquemas de financiamiento que den 

oportunidades similares a las distintas iniciativas, asi como a la escasa participacion de la 

sociedad, que le permita ser considerada realmente en la toma de decisiones. La falta de dicho 

sistema ha dado como resultado que no esten claramente definidas las responsabilidades de los 

distintos agentes que participan, ni acotadas las funciones de los mismos. 

El impulso de centros financieros y comerciales, y megaproyectos pioneros estan sujetos al 

criterio de las autoridades en turno, son proyectos que ante la falta de normatividad han 

promovido la adecuacion de los instrumentos de planeacion, orientan las inversiones pUblicas y 

buscan el consenso social, aunque no siempre se incorporan sus puntos de vista. En esta tarea 

utilizan los medios de comunicacion masivos para lograr el convencimiento de la poblacion 

sobre lo que "la ciudad" obtendra con la realizaciOn de dichos proyectos. Por ejemplo la difusion 

de los beneficios esperados con la construcci6n de los segundos pisos del periferico, que 

promete ayudar al desplazamiento de la poblacion, ubicando en segundo plano la importancia 

del mejoramiento de las distintas modalidades de transporte public°. 
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En torno a la incorporacion de grandes proyectos, los pobladores expresan diversos intereses 

por mejorar las condiciones de sus barrios y colonias de acuerdo con la situaciOn especifica, 

aunque podemos destacar como una constante en ellos el interes de permanecer en el sitio, mas 

dm si esta asociado con su fuente de trabajo o a su pertenencia a un grupo social, cultural 

tradicional, o a movimientos sociales anteriores. Por ejemplo, es el caso del Centro Historic° de 

la Ciudad de Mexico, donde se ha mantenido la participaciOn de organizaciones de colonos, 

inquilinos y de damnificados del sismo. 

En realidad, los habitantes de las zonas intervenidas no tienen una respuesta homogenea ante la 

existencia de un proyecto urbano que los involucra. En ello interviene la toma de decisiones en 

funciOn de la capacidad econOmica de quienes tienen como unico patrimonio el predio o 

inmueble que se niegan a vender; o, por el contrario, aquellos que yen en este proceso de 

reurbanizaciOn la oportunidad para obtener recursos econOmicos y ubicarse en otro sitio, como 

hicieron algunos habitantes de Santa Fe involucrados en la selecciOn de basura y la mineria a 

traves de los programas de reubicacion, o bajo la modalidad del sistema de transferencia de 

potencialidad en el caso de las areas centrales, en las que se pueden "...transmitir los derechos 

excedentes o totales de intensidad de construcciOn no edificados, que correspondan a las 

caracteristicas establecidas por los coeficientes de utilizaciOn y ocupacion de suelo..." (Programa 

Parcial Centro Alameda, 2000: 108). 

Independientemente de las formas de participacion tanto de los grupos sociales como de los 

individuos, la fragmentaciOn social ha acortado el proceso de materializaciOn de los grandes 

proyectos urbanos. De estos los mas exitosos economicamente son los que cuentan con menos 

oposicion social. 

Desde la iniciativa privada, su participaciOn representa una inversion de riesgo porque se trata 

de desarrollos que cuentan con modelos distintos a los tradicionales, al ser exclusivos, de 

espacios concentrados para su yenta o renta. Llevar a cabo los megaproyectos implica una 

inversion inicial fuerte, que debe estar en condiciones de competir con la oferta del resto de la 

ciudad, especialmente de las zonas que tradicionalmente han ofrecido espacios comerciales 

socialmente reconocidos y aceptados, generalmente mezclados con inmuebles de actividades 

financieras. En junio de 1994 el Grupo Reichmann anuncio una inversion global de 1 800 

millones de Mares que serian invertidos en la fase uno y dos del Proyecto de la Zona Sur de la 

Alameda; dicho anuncio acelerO la especulaciOn del suelo y la expulsion de inquilinos de la zona. 
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La iniciativa privada exige no solo la voluntad politica o la conviccion del gobierno de apoyar los 

megaproyectos, sino que demanda la garantia y compromiso de una participacion real por parte 

de los gobiernos locales, independientemente de lo establecido en las distintas fases de 

planeaciOn, mediante declaraciones priblicas que evidencien los compromisos aceptados por el 

gobierno del Distrito Federal. En ello se encuentra la regularizaciOn de la tenencia de la tierra 

para la compra-venta de la misma y la posibilidad de fusion de predios que implique un bajo o 

nulo costo, hasta la determinaciOn de usos de suelo convenientes para los inversionistas. 

Dichos compromisos, entre las autoridades locales y la iniciativa privada, han sido explicitos y 

priblicos, y al ser considerados en la definiciOn de los usos de suelo y sus densidades maximas de 

poblaciOn, asi como en las donaciones de suelo previstas para servicios o equipamiento priblico 

al ser parte de los programas de desarrollo urbano, que lo convierten en un instrumento legal. 

La inclusion de grandes proyectos urbanos en los instrumentos de planeacion no siempre ha 

sido un requisito previo para el inicio de la regularizacion de la tierra o de la introducciOn de 

infraestructura, obras que son vistas por la iniciativa privada como la serial de un verdadero 

compromiso por parte de las autoridades. Entre los apoyos de los gobiernos locales destaca la 

• introduccion o mejoramiento de infraestructura, incluida la requerida como parte de los 

megaproyectos y aquella que le da mejores condiciones, que van desde el funcionamiento 

urbano garantizando por una conveniente accesibilidad, hasta una "adecuada" imagen urbana 

que representa una alta inversion priblica. 

En el caso de Santa Fe, las inversiones en las vias de acceso con la modificaciOn del trazo de la 

carretera Mexico-Toluca y la comunicaciOn vial que atraviesa zonas topograficamente 

accidentadas, han sido una politica permanente, independientemente del origen politico de las 

distintas administraciones del gobierno de la Ciudad de Mexico. 

Lo que se observa con frecuencia es que los recursos del Estado son dirigidos a la construccion 

de vialidades e infraestructura y mejoramiento de espacios priblicos, inversiones que son 

ejercidas por agentes de la iniciativa privada, quienes en ocasiones estan involucrados en los 

megaproyectos como propietarios de predios, promotores o constructores de inmuebles. Esta 

circunstancia permite al capital inmobiliario asegurar mayores beneficios en distintos 

momentos. 

En la fase de urbanizaciOn, en la que se realizan altas inversiones priblicas que permiten una 

rapida circulacion del capital privado, en la consecuente elevaciOn de la renta del suelo por el 

incremento de la potencialidad comercial obtenida, gracias a las inversiones priblicas en 
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diversos rubros y finalmente en la posibilidad de acortar los tiempos de la ocupaciOn maxima de 

suelo, y la amortizaciOn en menor plazo de las inversiones iniciales de la iniciativa privada, es 

decir, acortar el tiempo de rotaciOn de capital. 

Es importante observar que los acuerdos entre el Estado y la iniciativa privada no son directos y 

exclusivos, ya que al regirse por la competencia de mercado involucran a distintos agentes: 

organizaciones sociales, iniciativa privada e instancias gubernamentales, que incluyen gobiernos 

locales y federales. Este hecho puede generar conflictos de intereses diversos, por ejemplo, la 

problematica social, politica y juridica surgida por la construcciOn de la supervia, debido a la 

afectacion de zonas con valor ambiental. 

Con el fin de evitar o aminorar los conflictos economicos, juridicos, politicos y sociales, la 

iniciativa privada tiende a agruparse con el proposito de participar en el proceso de planeaciOn y 

materializaciOn de los megaproyectos, incluyendo la incorporaciOn desde su inicio de capitales 

extranjeros, que los pone en ventaja sobre los intereses de los habitantes de la zona y de 

inversionistas de menor capacidad econOmica, asi como de las politicas y decisiones estatales. 

Sobre el tipo de intervenciones urbanas, los centros financieros y comerciales y megaproyectos 

urbanos se han realizado en forma distinta a la planeacion urbana tradicional que se caracterizO 

por ser planteada a largo plazo, por ser indicativa al sefialar los usos de suelo y normatividad 

que garantizara el cubrimiento de las necesidades de la poblaciOn involucrada en un territorio, 

en tanto, los megaproyectos han lido impulsados con una planeaciOn estrategica que 

actualmente no cuenta con instrumentacion normativa suficiente, por ejemplo, sobre las 

funciones y limite de actuaciOn de los distintos niveles de autoridades en el proceso de 

planeaciOn, hasta la construcciOn de los grandes proyectos urbanos. 

A la planeaciOn urbana tradicional se han incorporado los principios de la planeacion 

estrategica, cuyo objetivo es asegurar la viabilidad de los proyectos a corto plazo, respaldados 

por los compromisos adquiridos de los sectores involucrados. Se puede observar que aun 

cuando en los programas de desarrollo urbano se identifican proyectos prioritarios especificos, a 

manera de cartera de planes economicos o sociales, el turno de realizaciOn no esta 

predeterminado, a diferencia de los llamados megaproyectos. 

La planeacion democratica, como politica pfiblica en nuestro pais, no cuenta con una tradiciOn 

de negociacion entre grupos sociales y autoridades, esto se refleja en los proyectos impulsados 

en el CUCH-SF en el que se observa que la decision de que hacer y en d6nde es planteada por la 

iniciativa privada y generalmente esto ha llevado a la adecuacion de programas urbanos que 
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implican una mayor densidad de construcciOn, en ese proceso tiene gran peso el acceso a 

informaciOn privilegiada. 

Por lo anterior, los megaproyectos no pueden ser considerados solo como el territorio que se 

encuentra al interior de un area de actividades comerciales y financieras, de use intensivo, sino 

que forman parte de un sistema de interconexiones que le dan continuidad socioeconOmica, 

ambiental y funcional, situaciOn que ha transformado el concepto de corredor urbano. 

4. Conclusiones. 

La globalizaciOn econOmica ha modificado los horizontes de la planeacion urbana, en cuanto a la 

consideraciOn de tiempos y escalas territoriales, en donde los beneficios obtenidos de las 

inversiones a lo largo del corredor son desiguales para los distintos sectores de la poblaciOn 

involucrada. Tambien se advierte que la inversion extranjera directa a lo largo del corredor se 

enfoca principalmente en inversiones inmobiliarias, actividades comerciales y financieras 

realizadas por empresas de amplia experiencia internacional. 

Se observa, ademas, la participacion de un Estado que no media entre los intereses de los 

distintos sectores sociales, que apoya la edificaciOn de grandes proyectos urbanos con 

inversiones publicas en rubros cuya amortizaciOn es de largo plazo, y espera que la obra misma 

funcione como un detonador de transformaciones futuras y, por lo tanto, de inversiones 

inmobiliarias que contribuyen a la especulaciOn del suelo. 

La intervenciOn de zonas urbanas consolidadas para la creaciOn de megaproyectos comerciales y 

financieros que involucran politicas de regeneraciOn y renovaciOn urbana y la urbanizaciOn de 

areas naturales en proceso de deterioro que son parte de ecosistemas fragiles que cuentan con 

flora o fauna indispensables para su conservaciOn y mejoramiento ambiental y que fungen como 

areas de recarga acuifera, vistos como un sistema permiten identificar de manera mas clara los 

impactos negativos, incluso sobre areas que van mas alla de las involucradas en los proyectos. 

Para contrarrestar esta situaciOn, las intervenciones deben estar dirigidas a mejorar las 

condiciones de vida de los distintos sectores de la poblaciOn involucrados directa e 

indirectamente, por lo que la participacion real de la poblaciOn podria verse como uno de los 

elementos que dan mayor continuidad a los proyectos de corto plazo y a las futuras 

transformaciones. 

• 
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En un periodo de grandes cambios, las politicas pablicas adquieren una mayor importancia, ya 

que son la parte que define la AdministraciOn PUblica cuya responsabilidad es resolver 

problemas sociales en los que participan ciudadanos, instituciones, organizaciones sociales y 

autoridades, ademas de identificar los escenarios posibles como resultado de la realizaciOn de 

los megaproyectos, antes de ser aprobados e impulsados por los gobiernos locales, con el fin de 

garantizar la prevision de mecanismos que reduzcan la fragmentaciOn social, funcional y 

econOmica de las zonas a intervenir, o en su caso dar opciones para mejorar sus condiciones de 

vida, que ofrezca un beneficio real de la poblaciOn, situacion que le daria mayores posibilidades 

de permanencia en la zona. • 

• 
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CAPITULO II. 

PROBLEMATICA DE LA REESTRUCTURACION DEL 
CORREDOR CHCM-SF. 

INVESTIGACION EMPIRICA Y PROPOSICIONES TEORICAS. 

Introduccion. 

La ciudad industrial gestada desde la decada de los cincuentas en el caso de la Ciudad de 

Mexico, promoviO un mayor crecimiento de la poblaciOn via inmigraciOn y conflictos urbanos 

por el deficit de servicios pfiblicos, la insuficiencia de las vialidades adecuadas a la cantidad y 

tipo de transporte necesario por el incremento de fuerza de trabajo y la ocupaciOn ilegal del 

territorio, entre otros. Dichas condiciones influyeron para que en la decada de los aflos 7o el 

gobierno federal impulsara la politica de ordenamiento del territorio desde el ambito nacional y 

* 	regional, hasta los planes de desarrollo urbano de centros de poblaciOn que regularan los 

programas de inversion pliblica y marcaran los rangos en los que las inversiones privadas 

podian incorporarse, creando instituciones capaces de definir planes de desarrollo urbano. 

El inter& de resolver los efectos negativos del crecimiento industrial y de hacer mas eficiente la 

economia de las regiones y ciudades, se reorientO hacia la definiciOn de usos y destinos de suelo 

para la incorporaci6n de servicios a traves de equipamientos publicos de educaciOn, salud y 

comercio principalmente, necesarios para el mejoramiento de las condiciones de la poblaciOn 

tanto publicos como privados que fueron normados -aunque no siempre materializados-, 

ademas de la definiciOn de reservas de suelo urbanizable para el crecimiento de los centros de 

• 
	poblacion. La llamada planeaciOn indicativa permitia la urbanizaciOn de zonas y edificaciones 

puntuales de todos los sectores de la sociedad, cuya normatividad decia —uso de suelo 

permitido, no permitido y condicionado- lo que ofrecia rangos que podian ser modificados con 

amplios margenes. 

Entre las dificultades prioritarias se atiende el problema de la vivienda para los trabajadores que 

permite la creacion del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) y El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) en 1972 para lo cual se definieron politicas, normas y 
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reglamentos institucionales que dieron origen a conjuntos de interes social con equipamientos 

basicos; se amplio la oferta educativa de la education media superior y superior, y se reforzo la 

oferta de servicio medico public° y seguridad priblica como guarderias, entre otros. Lo anterior 

contribuy6 a la mejora de las condiciones de vida de trabajadores para su reproduction como 

fuerza de trabajo. 

La ciudad neoliberal responde a la asignacion de roles de paises y regiones en una economia 

internacional, en la que los gobiernos dejan de regular la economia, al poner en manos privadas 

parte del proceso de manejo del petroleo, de la generation electrica, del agua; y el cambio de 

tenencia ejidal y comunal a propiedad privada. 

Algunos autores como Lungo (2005) investigador salvadorerio asociado al Lincoln Institute of 

Land Policy de Cambriage, Massachusetts, plantea buscar una "alternativa de gestion de 

nuestras ciudades que se oponga a la desregulacion y a la privatization indiscriminadas" para lo 

cual propone cuatro acciones. Como punto de partida la "reformulation y profundizacion 

te6rica y una mayor articulation con la information empirica", que es el objetivo de la 

presente investigaci6n, debido a que nos encontramos en el inicio de una nueva etapa, en las 

tendencias de urbanization, que se adapta en forma particular en ciudades y paises de 

importancia regional. 

La segunda propuesta orientada a la brisqueda de alianzas y consensos entre sectores sociales 

con el fin de superar "la vision errada que piensa solo en los pobres, obviando el hecho de la 

complejidad social de la ciudad" y tercera propuesta es la de "construir espacios de 

participation y decision politicos" y se refiere especialmente a los sectores populares para 

"evitar su dispersion y superposition, y potenciar su poder de decision." (Lungo, 2005: 5-6). 

Al respecto podemos decir que en el caso de Mexico la planeacion urbana nacional 

institucionalizada a principio de la decada de los 7o del siglo pasado, estuvo orientada a apoyar 

el desarrollo econ6mico de las distintas regiones del pais cuya planeacion urbana nacional surge 

en la fase de regulation estatal, por lo que el beneficio a los pobres fue partial y reducido. La 

etapa del neoliberalismo incorpor6 la politica de planeacion democratica que se ha promovido 

oficialmente en Mexico desde finales de 1983, a partir del cual ha sido incorporado en todos los 

planes nacionales de desarrollo formulados a principios de cada sexenio en forma particular en 

todos los planes y programas de desarrollo urbano. 

Entre los objetivos de la planeacion democratica desde su origen esta el armoniza los distintos 

intereses de la sociedad mexicana, lo que permiti6 que desde finales de los arios 90 se diera la 
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participacion de distintas organizaciones en la formulaciOn de programas urbanos y el 

seguimiento de los mismos, incluso como organismos que ejercen recursos economicos publicos 

para el mejoramiento de zonas de la ciudad, a manera de fideicomisos. Uno de los elementos 

que hace que la participaciOn sea desigual es el acceso a la informacion y la capacidad economica 

y politica de las organizaciones sociales. 

La cuarta propuesta es "superar el esquematismo de posiciones 'de principio' en torno al 

problema de la privatizacion de los servicios urbanos" (Lungo, 2005: 5-6). En el caso de 

Mexico la planeaciOn urbana actual requiere de una adecuacion en cascada de leyes normas y 

reglamentos, y mecanismos de aplicaciOn de derechos y obligaciones que adquieren las distintas 

instancias de los sectores public°, privado y social, que permitan la negociacion de distintos 

intereses de la sociedad, promovida por una participaciOn real. Lo anterior nos lleva a afirmar 

que no es un problema de principio, sino que es socioeconomic° y politico. 

1. Problematica de la reestructuracion del CUCH-SF. 

it 	En un periodo en el que se producen cambios profundos en la definiciOn de la problematica 

urbana y formas de abordar su soluciOn, adquieren gran importancia las investigaciones 

empiricas, ya que permiten construir teorias que ayudan a comprender y explicar el porque de 

las condiciones concretas y que se espera en un futuro, en este caso se plantea i.cOmo las 

politicas econOmicas globales se concretan localmente? 

En el caso concreto de los corredores urbanos existen una serie de instrumentos de planeaciOn 

urbana de distintos ambitos que actualmente se encuentran en proceso de consolidaciOn y son 

concebidos como sistemas urbanos complejos que adquieren sentido en la medida que son 

vistos como espacios socio-ambientales que tienden a ser continuos, y cuyo resultado es la 

ir 	reestructuracion de sectores de la ciudad. 

Durante las Ultimas dos decadas, en la Ciudad de Mexico se han materializado grandes 

proyectos urbanos a lo largo del corredor, que concentran altas inversiones que han 

transformado el funcionamiento y la imagen urbana de la ciudad y las formas de participaciOn 

de los distintos sectores sociales, desde la planeacion y la elaboracion de programas urbanos, 

hasta la realizaciOn de proyectos inmobiliarios que son promovidos por capitales privados 

nacionales y extranjeros, orientados al impulso de actividades terciarias, especialmente las 

financieras, comerciales y turisticas. 
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En cuanto a su localizacion e influencia sobre la ciudad, los grandes proyectos urbanos del 

CUCH-SF se han concebido como detonadores que impulsan cambios a lo largo del corredor, 

tales como la renovacion y rehabilitaciem urbana y arquitectonica y el crecimiento de la mancha 

urbana hacia el poniente de la ciudad, sobre zonas que con anterioridad eran consideradas como 

no aptas para el desarrollo urbano, por pertenecer a ecosistemas deteriorados que serian 

regenerados por ser importantes para la recarga acuifera de la cuenca del Valle de Mexico, y 

por los altos costos de urbanizacion. 

Por otro lado los megaproyectos incorporados desde la decada de los 8o, tambien comparten el 

hecho de haber contado con la oposicion de algunas instituciones p6blicas, en el caso de la zona 

de la Alameda el Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) manifesto 

reiteradamente que con los proyectos que se iniciaron en febrero de 1992 se perderian 28 de los 

3o monumentos artisticos localizados dentro de las 13 manzanas consideradas en la primera 

etapa del proyecto. Otras protestas vinieron de los vecinos del lugar que experimentaron la 

presiem inmobiliaria, fue el caso del proyecto de la Alameda Central, al que se opusieron los 

habitantes y los comerciantes de la zona, sumados a los representantes del INAH (Diario Uno 

mas Uno, 18 de enero 1992). 

A lo anterior se suma el incremento de los precios y la oferta de suelo como lo demuestra la 

investigaciOn realizada por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de la UNAM, 

al estimar que entre 2000 y 2002 el costo de suelo de la zona se incremento en un 55%, pasando 

de $ 4, 237.00/m2 promedio en el aflo 2000 a $ 6, 579.00/m2 en mayo de 2002, al mismo 

tiempo que la oferta aumento en un 92%, pasando de 81 a 156 ofertas (Diario Reforma, 14 de 

mayo del 2002), estimulado por la liberaciem de las rentas congeladas y el impulso de politicas 

de revitalizaciOn del Centro Historic° que atrajo inversiones principalmente en la actividad 

comercial y para el incremento de la oferta cultural y recreativa. 

En el caso de Santa Fe, el centro financiero mas importante de la Ciudad de Mexico, los 

pepenadores de los tiraderos de basura se opusieron al desalojo de sus viviendas ubicadas en 

Tlayapaca y denunciaron la demoliciOn de 5o de ellas entre el 12 de julio y el 25 de septiembre 

de 1994, mes en el que fueron cerrados los tiraderos, al respecto los colonos manifestaron que 

sus dirigentes no les habian dado a conocer el decreto del 5 de octubre de 1988 a tray& del cual 

se enajenO ese predio en el que el Departamento del Distrito Federal se comprometia a 

reubicarlos (Diario Reforma, 25 de septiembre de 1994). 

II 
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Ilustracion 1. Demolition de predio en Tlayapaca. 

Destruyen casa§' 
de pepenadores 

Denuncian afectados 
que desde el 12 de ju-
lio la Policia ha de-
rrumbado 50 vivien-
das para desalojarlos 
Per Jorge Arturo Hidalgo 
PEPENIADOli ES ni: IA UNIDAI) Ti AYAPACA , 

Diario Reforma 25 de septiembre de 

1994. 

Los afectados HfirMan que los pollei as derribaron las cases argumen-
land.° que huscaban wawa. 

Un afio despues los pepenadores convertidos en "Asociacion de Selectores de Desechos 

Proconstruccion de Tlayapaca, Asociacion Civil, seguian pidiendo la regularization del predio 

que en 1988 por decreto el presidente Miguel de la Madrid les habia donado." (Diario La 

Jornada, 6 de julio de 1995). 

Todavia en 1998 los pepenadores denunciaron amenazas para que abandonaran el predio que 

por decreto les pertenecia desde 1988, ni el cumplimiento del convenio de 1987 en el que el 

Departamento del Distrito Federal (DDF) se comprometia a entregar a los pepenadores 300 

viviendas a igual numero de familias, denunciaron que no recibieron ni la tierra ni las viviendas 

(Diario Reforma 29 de agosto de 1998). 

Lo anterior nos muestra que la falta de information y conocimiento de la condition legal del 

predio por parte de las familias asentadas en Tlayapaca, permiti6 la negotiation entre el 

gobierno local y la representation de la organization de los pepenadores, situation que fue 

definitiva para el desalojo de los habitantes. 
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En el caso del Centro Historic° de la Ciudad de Mexico y especialmente de la Zona Sur de la 

Alameda Central, se ha promovido el desplazamiento paulatino de la poblaciOn fija y flotante, 

como resultado de la especulacion del suelo, lo que contribuye a una mayor segregaciOn social 

y a la fragmentacion de las ligas sociales preexistentes. 

En lo economic°, dichos desarrollos han requerido fuertes inversiones pliblicas, lo que 

contribuye a un proceso de cambio de usos de suelo y a la elevacion de la renta del mismo, que 

influye en las zonas inmediatas y en el cierre de fuentes de empleo para la poblacion local, es 

decir, hay un cambio en la geografia de los mercados laborales. 

En la estructura urbana se da la incorporaciOn de centros comerciales y financieros a los 

corredores pre-existentes que transforman la organizaciOn de las funciones tradicionales y 

cotidianas de las areas intervenidas. Por lo anterior, es de especial importancia el analisis de las 

formas de fragmentacion-integraciOn social, fisica y funcional con la incorporaciOn de grandes 

proyectos urbanos que generalmente tienden a concentrarse en corredores urbanos 

preexistentes o pueden funcionar como polos de atracciOn para la integracion y crecimiento de 

corredores con el propOsito de cubrir nuevas necesidades. 

En lo ambiental, el impulso a los grandes proyectos urbanos ha presentado problemas en 

distintas etapas: en el proceso de aprobaciOn como proyectos urbanos y en los estudios de 

impacto ambiental, minimizando los darios ambientales y costos economicos previstos. En el 

caso del proyecto Alameda con el incremento de poblaciOn y el cambio de funciones , el estudio 

de impacto urbano Desarrollo Reichmann Alameda (DDF, 1994: 45) preveia la incorporaciOn de 

casi 4,000 autos y 352,775.00 m2 construidos en tres manzanas, ademas de la calle Jose Ma. 

Marroqui como area aprovechable con una superficie de 38,022.91 IT12. Con relaciOn al agua 

pluvial, se mencionaba que recircularia el 50% de la misma aunque no se presentaba la 

cuantificaciOn que pudiera dimensionar su manejo. En el estudio se especifica que seria la 

Direccion General de Construccion de Obras Hidraulicas (DGCOH) la que "dictaminard sobre la 

necesidad de reforzar la red frente al predio" (IDEM: 15), condiciOn que era uno de los 

prop6sitos de elaboracion de dicho estudio. 

En el caso de Santa Fe la agudizacion del problema ambiental se dio por la ocupaciOn de 

predios comprados por el Departamento del Distrito Federal en la decada de los 70 y las areas 

que fueron expropiadas a mediados de los 8o con el propOsito de lograr su proteccion ecolOgica, 

por tratarse de una zona de recarga acuifera, devastada por la actividad minera y contaminada 

por los tiraderos (Plan maestro de la Zona Especial de Desarrollo Controlado (Zedec) de Santa 
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Fe, 1995:12-13). En los filtimos tiempos por la alta densidad de poblacion y construccion y la 

urbanizacion de las laderas se esta acabando la poca vegetaciOn que mantiene la capa vegetal 

que aim permite cierta recarga de los mantos acuiferos. Lejos de mejorar su situacion, ahora 

reciben las descargas del drenaje del nuevo desarrollo de Santa Fe. 

Las politicas palicas se han orientado a apoyar la promocion de los centros financieros y 

comerciales, y megaproyectos impulsados por la iniciativa privada. En el caso del Centro 

Historic° de la Ciudad de Mexico con base en inversiones en infraestructura y la incorporacion 

de inmuebles al mercado inmobiliario con la derogacion de los decretos de renta congelada, 

ademas de inversiones en el mejoramiento de la fisonomia urbana, entre otros, mediante la 

negociacion economica y politica con algunos habitantes y propietarios. En el caso de la zona sur 

de la Alameda Central con la renovacion de zonas dafiadas por los sismos de 1985. 

En el proceso de planeacion algunos programas urbanos y proyectos se han promovido dentro y 

fuera del pais, antes de su inclusion en los instrumentos de planeacion vigentes. 

Dichos proyectos han sido impulsados por la iniciativa privada y avalados por las instancias 

publicas correspondientes, con la participacion parcial de la poblacion del lugar, situacion que 

ha contribuido al desplazamiento de los habitantes de menores ingresos, aun antes de su 

aprobacion y puesta en practica, como resultado de la especulacion del suelo y el cambio de use 

del mismo. 

Por ejemplo, en enero de 1992 se anuncio el inicio de la construcciOn del proyecto para 

"reestructurar" la parte sur de la Alameda, a iniciativa del gobierno capitalino y de una firma 

estadounidense (Diario Uno Inas Uno, 18 de enero de 1992), cuando aim no se contaba con la 

aprobacion oficial del proyecto integral de las 16 manzanas consideradas, dicho anuncio se hizo 

con el compromiso de que se promoveria la participacion de los vecinos. 

Dos arios y medio despues, el 23 de junio de 1994, la firma Reichmann manifesto ante la opinion 

palica que ya contaba con el 8o% de los predios necesarios y que, desde su punto de vista, "la 

pulverizacion de propietarios que representaba un serio obstaculo para echar a andar el 

proyecto, ha sido rebasado" (Diario La Jornada, 23 de junio de 1994). 

En enero de 1995 fue aprobado el programa de la Zona Especial de Desarrollo Controlado 

Alameda (Zedec-Alameda) constituido por 13 manzanas, dos arios despues, el DDF promovio la 

sustitucion de las Zedec por la instrumentaci6n de programas parciales de desarrollo urbano lo 
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que permitiria mayores densidades. Finalmente, el 15 de septiembre del 2000 se decretO el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Centro Alameda. 

Desde el punto de vista legal se han dado cambios en la planeacion urbana tradicional, entre 

ellos el de la consulta pUblica, generalmente limitada, a la planeacion participativa (Diario 

Oficial de la FederaciOn, 15 de septiembre del 2000:4), cuyo objetivo es la toma de decisiones 

entre la sociedad y el gobierno y que en la practica cada vez esta Inas orientada a mantener o 

introducir inversiones pnblicas en algunas zonas econOmicamente prioritarias, que 

complementan proyectos a corto plazo promovidos por agentes privados, provocando una 

atenciOn parcial a la problematica del desarrollo urbano de la ciudad, caracteristica de la 

denominada PlaneaciOn Estrategica (Fernandez Gael', 2000: 51). 

2. Criterios que definen la zona de estudio como corredor urbano. 

Con el fin de conocer las diferentes concepciones de corredor urbano, y si estas son vigentes o 

han adquirido una nueva connotaciOn en la reestructuraciOn de las ciudades, especialmente en 

la capital mexicana, se muestra lo enunciado en algunos instrumentos de planeacion y el analisis 

de propuestas de especialistas sobre la conformaciOn de corredores urbanos. 

Dentro de los instrumentos de planeaciOn, el concepto de corredor se ha aplicado a escala 

regional y urbana. En el Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) 1995-2000 se definen 

siete "Corredores prioritarios" como una estrategia de articulaciOn econOmica entre regiones del 

pais (PNDU, 1995: 69-70) en torno a tres fines: la exportaciOn de materias primas y medios de 

consumo a regiones no exportadoras, la complementariedad de mercados regionales y las 

relaciones comerciales interregionales. Se observa que en dichos conceptos los objetivos son 

solo econOmicos y los corredores se conciben como un sistema de vias de comunicaciOn que 

articulan regiones productivas. 

En el ambito urbano, el Programa de Reordenacion Urbana y Proteccion Ecologica del Distrito 

Federal de 1984 (PRUPE-DF), que no liege, a oficializarse debido a que los sismos de 1985 

plantearon nuevas problematicas, tenia como una de sus propuestas de mayor importancia la 

reorganizaciOn del territorio y de sus actividades, en la que se considerO la conformaciOn de una 

red vial que integrara a ocho areas o sectores territoriales, cada uno con su correspondiente 

centro urbano, que estarian ligados a traves de corredores considerados complementarios a 

ellos. 
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Como parte de dicha red, los centros urbanos funcionarian a manera de polos de atraccion, 

ofreciendo una mayor accesibilidad al equipamiento urbano alternativo al ubicado en el centro 

de la Ciudad de Mexico. En dicha estrategia los corredores se definen como: 

"Las arterias de la interdependencia de los sectores, que propician el transit° de una ciudad con 

un solo centro a un sistema con ocho centros". Se hace enfasis en el corredor como "franja 

concentradora de servicios y usos habitacionales de alta densidad. En ellos se apoyara la 

ubicaciOn de fuentes generadoras de trabajo" (PRUPE—DF, 1984: 28). Dicha concepci6n 

incorpora el concepto de interdependencia, que caracteriza de los sistemas complejos, en este 

caso de arterias y centros urbanos. 

Por su parte, el Fideicomiso de Estudios Estrategicos sobre la Ciudad de Mexico, perteneciente 

al Gobierno del Distrito Federal, hoy desaparecido, mencionaba la existencia de corredores 

urbanos heterogeneos caracterizados por ser discontinuos, pero con la presencia de proyectos 

individuales, y seriala que algunas de estas arterias pueden funcionar como conectores, no solo 

entre areas con funciones terciarias como el comercio, la administraciOn 6 el turismo en el 

ambito metropolitano, sino entre nodose e hitos urbanos2. En ellos se incorporan tambien 
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	 proyectos individuales a lo largo del tiempo, que se superponen y combinan con "micro, 

pequefias y grandes empresas e inmuebles, sobre todo con los megaproyectos comerciales y de 

oficinas de gestion" (Aguilar, 2000: 270). 

En esta propuesta es conveniente destacar la existencia de una heterogeneidad de actividades y 

funciones, aun cuando la terciarizaciOn sea una condiciOn comun, dadas las caracteristicas 

particulares de cada seccion del corredor urbano; por ejemplo, el tipo de actividades comerciales 

o de oferta de servicios y la poblaciOn que atrae, en relacion con los usos y sus densidades. 

Las interpretaciones anteriores fueron incorporadas en terminos generales en el PGDUDF 

(2003: 33) que plantea "Reestructurar el esquema de planeacion con base en centros, 

subcentros y corredores urbanos dentro de un tejido reticular apoyado y fortalecido por las 

principales redes de infraestructura y adecuado a los Programas Delegacionales y Parciales de 

Desarrollo Urbano". 

1 Los nodos terciarios son "areas urbanas delimitadas, relativamente homogeneas, nudos territoriales de 
relaciones inmediatas que se configuran con la confluencia, contighidad y articulaciOn de grandes 
elementos terciarios (centros comerciales y de oficinas, por ejemplo), ubicados especialmente en grandes 
ejes viales". (Aguilar, 2000: 269-270). 
2  "Los hitos urbanos terciarios son los soportes materiales de actividades terciarias que destacan en el 
contexto urbano, contribuyen a caracterizar un area urbana por su funcion urbana y forma arquitectonica 
y, sobre todo, por su naturaleza inducen a cambios en su entorno." (Aguilar, 2000: 269-270). 
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En el se reconoce que: "Los corredores urbanos preexistentes perdieron su funciOn de franjas 

concentradoras de servicios y usos habitacionales apoyadas en el sistema de transporte pUblico, 

y se estan convirtiendo aceleradamente en desarrollos terciarios especificos o conectores entre 

ambitos terciarios a nivel metropolitano" (PGDU-DF, 2003: 33) siendo un total de 116 

clasificados por escala y densidad, considerando 16 corredores metropolitanos, 58 corredores de 

alta densidad y 42 corredores de baja densidad; entre ellos el de Reforma que es considerado 

como uno de los siete corredores mas importantes, en el cual destacan los megaproyectos 

inmobiliarios. Aqui se destaca su funcion como conectores y su clasificaciOn por densidad. 

Pradilla y Pino (2004: 87) plantean que la formaciOn de corredores terciarios responden al 

crecimiento demografico y fisico excesivo de la metropoli la apertura comercial y la actividad 

inmobiliaria y que estos adquieren tres formas: a) saturaciOn y densificaciOn discontinua de los 

corredores que se formaron en la etapa anterior, b) prolongaciOn hacia la periferia de los 

corredores existentes; y c) el surgimiento de otros corredores nuevos. Identifican al igual que el 

PGDU de 2003, ii6 corredores urbanos terciarios y los clasifican de acuerdo a su escala, 26 de 

escala metropolitana, 25 de escala urbana y el resto de escala local o barrial. (Pradilla y Pino, 

2004: 80) En su concepciOn la clasificaciOn de los corredores permitiria la definiciOn de un 

sistema de restricciones y estimulos diferenciales y una normatividad especifica para cada uno 

de los corredores. 

Sustentan que el decreto del Bando Dos emitido por Andres Manuel Lopez Obrador, Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal en turno (2000-2005), que impedia la construcciOn de conjuntos 

de mas de 12 viviendas fuera de las cuatro delegaciones centrales, no reconocia la tendencia de 

crecimiento historic° de la ciudad, ni el alza de los precios del suelo en la zona central (Pradilla y 

Pino, 2004: 83). 

El objetivo del Bando Dos en un principio fue la redensificacion de la zona central de la Ciudad 

de Mexico que habia sido abandonada masivamente a partir de los sismos de 1985, aunque otro 

de sus efectos fue la concentraciOn de inversiones que elevaron el precio del suelo, lo que 

dificultO la edificaciOn de vivienda de interes social, incluida la del Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal (INVI), y llevo a la saturaciOn de las delegaciones centrales, especialmente la 

Benito Juarez, sin que esto modificara lo establecido en dicho decreto, por lo que fuera de las 

delegaciones centrales se incrementO la construcciOn ilegal. 

Oscar Terrazas aborda el problema del crecimiento y estructura de la ciudad y anima la 

discusion afirmando que "el viejo esquema que explicaba que el precio de los predios son 
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determinados por el uso de suelo resulta falso, ya que es el precio de la tierra el que determina el 

uso del suelo, por la via de las transformaciones inmobiliarias de los inmuebles." (Terrazas, 

2005: 54). 

En su analisis define el catheter del propietario territorial de acuerdo al nfimero de propiedades 

y a su ubicacion dentro de la zona urbana y sus proximidades. En el ambito interno considera al 

gran propietario urbano, al propietario urbano medio, al Estado y finalmente a los pequefios 

propietarios que habitan sus predios (Terrazas, 2005: 39). En el ambito externo considera 

grandes y pequefios terratenientes de la periferia, ejidatarios y comuneros, y el Estado. Ademas 

plantea un esquema del proceso de transformaciOn de la ocupaciOn y utilizacion del suelo 

urbano en el que sefiala la importancia de las inversiones del Estado, y de distintos sectores 

sociales, la incorporacion de obra o acciones urbanas significativas, que llevan al incremento del 

precio potencial, la generacion de renta diferencial, y cambio de uso de suelo e intensidad de 

ocupacion de los inmuebles, que permiten la captaciOn de la rentas potenciales, con lo que se 

inicia un circulo inmobiliario (Terrazas, 2005: 41-43). 

Al respecto el analisis solo considera a los habitantes de una zona en proceso de transformaciOn 

• como propietarios-habitantes o arrendadores propietarios, no reconoce la existencia de 

oposiciones que han llevado a la participacion activa de los residentes no propietarios de los 

inmuebles que habita, ni de la acci6n conjunta de los gobiernos locales que a tray& de 

inversiones o acuerdos con el capital inmobiliario ejercen presiones sobre la comercializacion 

del suelo y sus precios. Por lo que el analisis resulta insuficiente, pues son precisamente las 

relaciones socioeconomicas y ambientales, entre ellas la propiedad del suelo que estan sujetas a 

contradicciones que se reflejan en el mercado inmobiliario. 

Sin embargo su planteamiento sobre la tendencia histOrica del crecimiento de la ciudad, 

concretada en la propuesta de "la ciudad de los caminos", es un modelo que explica -en parte- el 

crecimiento de los corredores urbanos. 
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Tabla 2. DiagnOstico y propuestas sobre la red de corredores urbanos y metropolitanos 
de la Ciudad de Mexico. 

Propuestas 
	

Objetivo 	Politica 
	

Propuestas 6 diagnostico 

PRUPE-DF, 1984. 	ReorganizaciOn DescentralizaciOn 
del territorio y 	de actividades. 

(propuesta) 	sus actividades 

Propuesta: 

Creacion de una red vial que integrara a 
ocho areas o sectores territoriales, cada 
uno con su correspondiente centro 
urbano a manera de polo de atraccion, 
que estarian ligados a traves de 
corredores considerados 
complementarios a ellos. 

Fideicomiso de 
Estudios 
Estrategicos sobre 
la Ciudad de 
Mexico, (FEECM) 
2000. 

(diagnostico) 

Conectar 
funciones 
terciarias como 
el comercio, la 
administracion 
o el turismo en 
el ambito 
metropolitano y 
entre dos nodos 
o hitos urbanos. 

Conectar funciones 
terciarias. 

Diagnostico: 

Existencia de corredores urbanos 
heterogeneos discontinuos que se 
superponen y combinan con "micro, 
pequefias y grandes empresas e 
inmuebles, sobre todo con los 
megaproyectos comerciales y de 
oficinas de gestion". 

Programa General 
de Desarrollo 
Urbano del Distrito 
Federal, 2003. 

(diagnOstico) 

Impulsar 
desarrollos 
terciarios 
especificos o 
conectores. 

Conectar ambitos 
terciarios a nivel 
metropolitano. 

DiagnOstico: 

Existencia de ii6 corredores: i6 
metropolitanos, 58 de alta densidad y 
42 de baja densidad. 

Pradilla y Pino, 
2004. 

Reestructurar la 
ciudad. 

Absorber, desplazar 
y reordenar la 
centralidad. 

Diagnostico: 

Existencia de 116 corredores urbanos 
terciarios: 26 de escala 
metropolitana, 25 de escala urbana y 
el resto de escala local o barrial. 

Oscar Terrazas, 
2005. 

Definir los 
elementos que 
explican el 
crecimiento y 
estructura de la 
ciudad. 

"el viejo esquema 
que explicaba que 
los precios de los 
predios son 
determinados por el 
uso de suelo resulta 
falso, ya que es el 
precio de la tierra el 
que determina el uso 
del suelo, por la via 
de las 
transformaciones 
inmobiliarias de los 
inmuebles." 
(Terrazas, 2005: 43) 

DiagnOstico: 

Existen grandes diferencias entre los 
duefios del suelo en las ciudades. 
Propone la clasificacion de 
propietarios territoriales de acuerdo 
al niimero de propiedades y 
ubicaci6n. 

Propuesta: 

Concluye que el crecimiento del area 
urbana y los cambios de localizacion 
de las actividades en su interior 
pueden ser explicados por el modelo 
de ejes o caminos que el autor 
propone. 

• 
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Como se puede observar el PRUPE-DF (1984), y Pradilla y Pino (2004) indican que la 

importancia de los corredores esta en la posibilidad de reorganizar el territorio a traves de la 

descentralizaciOn de actividades, para lo cual el primero propone la creacion de una red vial que 

integrara a ocho areas o sectores territoriales ligados por corredores complementarios; mientras 

que el segundo identifica la existencia de 116 corredores clasificados por escalas: 26 

metropolitanos, 25 de escala urbana y 65 de escala local o barrial. 

El FEECM (2000) y el PGDUDF (2003) hacen enfasis en la conexion de funciones terciarias, el 

primero en el ambito metropolitano y entre nodos e hitos, mientras que el segundo propone 

impulsar desarrollos terciarios especificos o conectores en el ambito metropolitano 

diferenciandolos por escala territorial. Parte de la existencia de 116 corredores: 16 corredores 

metropolitanos, 58 urbanos de alta densidad y 42 urbanos de baja densidad. 

Oscar Terraza concluye que el crecimiento de la estructura de la ciudad y los cambios de 

localizacion de las actividades pueden explicarse por el precio del suelo "el viejo esquema que 

explicaba que los precios de los predios son determinados por el uso de suelo resulta falso, ya 

que es el precio de la tierra el que determina el uso del suelo, por la via de las transformaciones 

• inmobiliarias de los inmuebles." (Terrazas, 2005: 43). 

En este sentido se puede afirmar que no se puede atribuir a uno solo de los factores involucrados 

en el proceso de urbanizaciOn o reestructuraciOn de la ciudad, ya sea el uso de suelo o el precio 

de la tierra, sino que son parte de un sistema dinamico en el que tambien participan los 

gobiernos locales no solo como mediadores de los intereses de los distintos sectores de la 

sociedad y de la participaci6n activa de la poblacion que habita los predios sin ser propietaria de 

los mismos, sino tambien como promotores e inversionistas. En este sentido, es necesario 

destacar el peso que tiene el acceso a la informaci6n privilegiada que generalmente llega a los 

inversionistas; o es parte de los proyectos propuestos por la iniciativa privada o formulados de 

ik 	manera conjunta con el gobierno local. 

Se puede observar que aunque en distintos estudios y programas de desarrollo urbano del 

Distrito Federal se plantea la necesidad de regenerar los espacios pUblicos que mejoren las 

condiciones de vida de la poblacion a lo largo de los corredores, en las propuestas se privilegia la 

atenciOn de las necesidades de la ciudad, no asi la de los habitantes no propietarios de los 

predios y los de menores recursos de los sitios transformados a lo largo de todo el corredor, en 

los que se sustituye el uso habitacional por comercial o por habitacional de altos ingresos, lo que 
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lleva tambien a cambios en los criterios de distribuciOn del equipamiento basic°, especialmente 

de education, pequerio comercio y salud. 

Como parte del sistema de corredores de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico, el 

estudio empirico del corredor urbano Centro Historico de la Ciudad de Mexico Santa Fe intenta 

contribuir al conocimiento objetivo de uno de los corredores que es representativo de los 

cambios socio-economicos y de la aplicacion de los nuevos enfoques en la planeacion urbana, 

con el fin de comprender el papel de los distintos factores dentro del sistema, y el conocimiento 

de las interrelaciones entre las partes que adquieren y orientan al sistema, en el sentido de que 

"imicamente mediante el acoplamiento -de las partes- al conjunto correspondiente adquieren 

veracidad y concretion." (Kosik, 1965: 61). 

Lo anterior permite identificar al corredor urbano como un sistema complejo con causalidad 

circular en un bucle de retroalimentacion, propuesto por Wiener "lo que se traduce en la 

autorregulacion de todo el sistema, al verse modificado el estimulo inicial a lo largo de cada 

recorrido por el circuito". Entendido el bucle de retroalimentacion como "una disposition 

circular de elementos conectados causalmente, en la que una causa inicial se propaga alrededor 

de los eslabones sucesivos del bucle, de tal modo que cada elemento tiene un efecto sobre el 

siguiente, hasta que el ultimo `retroalimenta' el efecto en el primer eslabon en el que se inicio el 

proceso." (Capra, 1996: 75). 

De ahi la importancia del conocimiento de los procesos concretos en la conformation de los 

corredores urbanos especificamente el corredor Centro histOrico de la Ciudad de Mexico-Santa 

Fe, para poder incidir en adecuaciones con base en la comprension de su comportamiento real y 

no al esperado, como parte del crecimiento y reestructuracion de la ciudad y la zona 

metropolitana. El trabajo se apoya en la identification de los elementos historicos que permiten 

explicar la condition actual del CUCH-SF, y del empleo de metodologias cualitativas y 

cuantitativas que permitan comprender los procesos que influyen en la situation actual y 

tendencias a futuro. 

3. Planeacion y megaproyectos urbanos. 

El concepto de megaproyecto literalmente se refiere a una consideration cuantitativa, por su 

prefijo podriamos entenderlos como inversiones millonarias que en el caso del corredor se 

adscriben al impulso de proyectos economicos, especialmente de actividades comerciales, 
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financieras y turisticas, que se sustentan en las condiciones pre-existentes y en la potencialidad 

de desarrollo de las areas involucradas. 

Dicho concepto no esta definido en los instrumentos de planeaciOn, en el Programa General de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 2003 solo se seilalan algunos efectos sobre su 

entorno: "Debido a sus dimensiones y tipologias, los megaproyectos provocan en el entomb 

urbano la fractura de la traza, el perfil urbano y la morfologia arquitectonica." (PGDU-DF, 2003: 

53). En el caso del Programa Parcial Centro Alameda, dicho concepto se usa como un elemento 

de analisis, pero en la instrumentaciOn de la estrategia solo se secialan los proyectos clasificados 

como economicos, sociales y urbanos (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2000: 117-121). 

Se observa que los proyectos econOmicos se orientan al apoyo de actividades comerciales, 

turisticas e inmobiliarias cuyas inversiones requieren de la participaciOn de la iniciativa privada; 

los proyectos sociales estan generalmente compuestos por el mejoramiento de inmuebles y 

espacios abiertos existentes de o para equipamiento public° y, finalmente, los proyectos urbanos 

preven el mejoramiento y operaciOn de diversas infraestructuras. Estos dos Ultimos suponen 

una mayor participaciOn de recursos pnblicos, aun cuando se ejercen con base en contrataciones 

• privadas. 

Para la planeaciOn econOmica y social, un proyecto es un "plan prospectivo de una unidad de 

accion capaz de materializar algnn aspecto del desarrollo economic° o social" y que "supone 

tambien la indicacion de los medios necesarios para su realizaciOn y la adecuaciOn de esos 

medios a los resultados que se persiguen" (ILPES, 1987: 12-13), que es uno de los objetivos de 

los planes y programas. 

El caracter de los proyectos esta definido por la fuente de los recursos para su realizaciOn. Son 

de catheter economico cuando responden a "una demanda efectiva capaz de pagar el bien o 

servicio que el proyecto produzca" o social en el que no se considera la orientaciOn de los 

beneficios, solo la participacion de los costos de realizaciOn del proyecto que "son pagados 

parcial o totalmente por la comunidad, a traves de impuestos, subsidios, etcetera." (ILPES, 

1987: 14). En este caso se observa que a lo largo del corredor hay un predominio del catheter 

economic° en la realizaciOn de los megaproyectos y predominantemente social en las 

inversiones para el mejoramiento de los espacios pUblicos. 

En la definicion de la categoria, los proyectos son, en terminos generales, de instalacion de 

bienes de producci6n o de operacion, que tiende a racionalizar el use de los bienes de 

51 



ANTECEDENTES: Problematica de la reestructuraciOn del corredor. Investigacion empirica y proposiciones teoricas. 

produccion, o la combinacion de ambos. Al ser un corredor de actividades terciarias tiene 

enfasis en la instalacion de bienes de operacion de apoyo a la economia. 

Por su potencialidad economica y por el interes de algunos sectores de la sociedad, los 

megaproyectos urbanos de la Ciudad de Mexico se han apoyado y materializado en corto tiempo 

bajo un esquema combinado. Se constituyen con un soporte de obra financiada por la iniciativa 

privada y programas de catheter social, estos Ultimos generalmente de infraestructura y de 

mejoramiento de la imagen urbana que son pagados por la comunidad o via impuestos. 

En cuanto a la naturaleza del proyecto, generalmente considera la instalacion de bienes de 

produccion y de operacion que requiere insumos administrativos (ILPES, 1987: 14-15). Al ser 

parte de un proceso de consolidacion novedoso en muchos sentidos, este corredor requiere de 

apoyos administrativos. 

La aportacion de recursos pnblicos mas significativa es el pago con predios de la zona a la 

constructora encargada de edificar los puentes y timeles de acceso a Santa Fe con bienes 

patrimoniales de la ciudad, especificamente de suelo propiedad del Distrito Federal, que lejos de 

ser una reserva para programas de mejoramiento y conservacion ecologica, objetivo por lo que 

fue expropiado originalmente, se ha convertido en una de las zonas con mayor especulaciem del 

suelo incluso de areas de importancia ambiental. 

En dicho proceso la constructora gana al contar con el contrato de obra de vialidades, en la 

apropiacion de predios en una zona en proceso de crecimiento que incrementan su plusvalia con 

las nuevas vias de acceso. 

Como parte de la instrumentacion, el PGDU-DF, 2003 sefiala areas de actuacion importantes 

por su problematica o por su potencialidad de desarrollo, de mejoramiento, de reciclamiento, de 

conservacion del patrimonio y de integracion metropolitana, mismas que son consideradas en 

los programas parciales delegacionales, en los que ademas de sus condiciones concretas debe 

planearse "Adicionalmente, con una perspective regulatoria de fomento y desarrollo, se prevera 

la participaciOn de todos los sectores de la sociedad para que, en conjunto, se definan los usos y 

destinos que se daran al suelo." 
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4. Definicion del Corredor comercial y financiero Centro Historico de la 

Ciudad de Mexico-Santa Fe. 

A diferencia de los corredores consolidados que concentran actividades terciarias comerciales 

combinadas con usos habitacionales, las transformaciones en los corredores comerciales y 

financieros actualmente tienden a establecer una continuidad con los centros y sub-centros 

urbanos como parte de un proceso de desintegraciOn-integraciOn social, funcional y formal, son 

normados con rangos muy amplios con el fin de llegar a usos y densidades diferenciadas, 

influido por la organizaciOn social y el mercado inmobiliario, asi como a la asignaciOn de 

recursos publicos para la dotacion de vialidades, transporte, infraestructura y de servicios que 

mejore las condiciones del sector urbano en el que se encuentra, y que pueda beneficiar su 

relaciOn con el resto de la ciudad, generalmente a traves de la promociOn de inversiones publicas 

o privadas sobre otras areas que orienten posteriores inyecciones de recursos. 

Lo anterior muestra que actualmente en los megaproyectos urbanos de catheter economic°, los 

inversionistas de capital inmobiliario y financiero condicionan sus inversiones al compromiso 

del gobierno local de aprobar, promover y gestionar sus iniciativas. Es por ello que el apoyo del 
a 

	

	gobierno local a dichos proyectos se ha convertido en un elemento importante para la obtenciOn 

de beneficios econOmicos y politicos, pero tambien ha enfrentado presiones sociales de grupos 

sociales que reclaman su derecho a permanecer en las zonas intervenidas y mejorar sus 

condiciones. 

Los megaproyectos tambien han provocado la fragmentaciOn de zonas de la ciudad, modificando 

la fisonomia urbana, la actividad econOmica y las formas de vida, impactando en la permanencia 

de quienes habitan las areas intervenidas y las localizadas en el ambito inmediato. 

Por lo anterior, los corredores urbanos como el del Centro Historic° de la Ciudad de Mexico-

Santa Fe se consolidan con megaproyectos no solo por sus dimensiones territoriales o 

econOmicas, sino por sus efectos (PGDU-DF, 2001: 37 y 53), ya que impulsan la continuidad en 

la especializacion de funciones distintas a la habitacional. Entre sus consecuencias se 

encuentran el cambio de use de suelo y el incremento de su costo, asi como la fragmentaciOn 

fisica, funcional y social de sus areas inmediatas; ademas del desalojo forzado de la poblaciOn 

originaria, hacia zonas intersticiales o perifericas de la ciudad. 

En ese sentido el Corredor comercial y financiero Centro Historic° de la Ciudad de Mexico-

Santa Fe, es parte de una red de corredores de escala metropolitana y urbana, es un sistema 

socio-ambiental continuo, conformado por distintas zonas que asumen diferentes funciones a lo 
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largo del corredor, tales como comercio, servicios, turismo y recreaciOn que a su interior tienen 

rasgos socio-econOmicos comunes, en las que a las actividades terciarias tradicionales de 

oficinas y comercio se agregan con mayor intensidad actividades bancarias y oficinas palicas, 

algunos de ellos alojados en megaproyectos, y en menor medida el uso habitacional de altos 

ingresos, articuladas con una o varias vialidades continuas. Se caracteriza por contar con un alto 

nilmero de poblaciOn flotante de alta calificaciOn profesional, que es ocupada en empresas 

nacionales e internacionales de mayor peso economic°. En si mismo se puede considerar como 

un proceso de renovaciOn urbana y social constante, en donde por distintos mecanismos, entre 

ellas la especulaciOn del suelo y el cierre de pequelias empresas ligadas a la vivienda, hay un 

desplazamiento de la poblaciOn de menores ingresos. 

Con el fin de abordar la investigaciOn empirica, el corredor CHCM-SF esta constituido por siete 

zonas distribuidas en las delegaciones Cuauhtemoc, Miguel Hidalgo, Alvaro Obregon y 

Cuajimalpa (vease Plano 1.1), las que se definen por caracteristicas similares en cuanto al uso de 

suelo y densidades de construcciOn, asi como por las caracteristicas socio-econOmicas de los 

habitantes. El periodo de analisis socio-econOmico esta definido por la disponibilidad de 

informacion censal, por lo que se eligieron Areas geograficas de estadistica basica (AGEBs) y el 

corte temporal es de 1990 a 2005. 

Plano 1.1. LocalizaciOn del Corredor urbano Centro 
historic° de la Ciudad de Mexico- Santa Fe. 
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CAPITULOIII. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CORREDOR URBANO 
CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO-SANTA FE. 

Con el fin de identificar algunos elementos que formaron parte del proceso de integraciOn de las 

distintas areas que actualmente conforman el corredor urbano Centro Historic° de la Ciudad de 

Mexico-Santa Fe (CUCH-SF), se identifican los cambios y las permanencias de mayor relevancia 

en el ambito territorial y los procesos de su entomb que influyeron en el. 

El objetivo de reconstruir el proceso de conformacion histOrica del corredor es conocer como las 

politicas de los distintos gobiernos y los proyectos econOmicos y sociales desde la epoca colonial 

influyeron en su transformaciOn como soporte fisico de diversas actividades y su relacion con la 

antigua Ciudad de Mexico, ya que se trataba de un poblado separado fisicamente de la misma 

hasta tiempos relativamente recientes. 

En este analisis, las zonas del corredor adquieren distintas caracteristicas, dimensiones y 

temporalidades que no siempre coinciden con delimitaciones administrativas, en las que 

influyen las motivaciones de diversos sectores sociales, especialmente los propietarios de las 

tierras y el gobierno virreinal, que se expresa en la construcci6n y permanencia de elementos 

significativos como el acueducto de Chapultepec y la Ciudad Hospital de Santa Fe, ambas 

relacionadas con la riqueza del medio natural que fue protegido por ser una zona abastecedora 

de agua. 

Los antecedentes se exponen en dos grandes etapas, la primera denominada Antecedentes 

hist6ricos del corredor, retoma los periodos en los que se incorporaron los principales nUcleos 

que ahora hacen parte del corredor como son: la ciudad virreinal, la Ciudad-hospital de Santa 

Fe, la incorporaciOn del Paseo de la Reforma, Las Lomas de Chapultepec y Polanco. Ademas del 

desarrollo economic° impulsado por la industria entre 193o y 1970, cuando se realizan 

transformaciones urbano-arquitect6nicas tendientes a la modernizacion de la vida urbana y su 

influencia en el CUCH-SF. 

La segunda etapa, que va de 1970 a 1982 es considerada como de transicion a la ciudad 

neoliberal, en ella se observa la influencia del inicio del declive economic° en el rediseflo de las 

politicas publicas de un gobierno que incorpora instrumentos de planeaciOn que privilegian la 

participaciOn de la iniciativa privada en el desarrollo de la ciudad. 
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1. La ciudad virreinal. 

Iniciaremos por recordar que el ahora Centro HistOrico de la Ciudad de Mexico fue hasta el siglo 

XVII en si mismo la Ciudad de Mexico, donde se concentraron las principales actividades 

comerciales de la region y se asento el gobierno virreinal, la representaciOn de la iglesia y la 

poblaciOn espafiola de mayor jerarquia, materializando asi la substituciOn de la antigua ciudad 

prehispanica de Tenochtitlan renovada en su totalidad como parte de la colonizaciOn. 

La idea de contar con una ciudad central que permitiera llevar a cabo la colonizaciOn del 

territorio y su poblacion, determinO la organizaciOn social y de gobierno, su relaciOn con la 

posesiOn de la tierra y los productos obtenidos de la misma, en la que su distribuciOn 

correspondia a una estructura jerarquica en la capital de la Nueva Espafia (Barbosa, 1971). Dicha 

estructura aseguraba el dominio politico y el sistema administrativo necesario para la 

explotaciOn de todo tipo de recursos y consolidO a la Ciudad de Mexico como la capital de la 

Nueva Espafia, a pesar de las desventajas dadas por la ubicaciOn, al ser una isla en medio de un 

lago que dificultaba la salida de la poblacion, especialmente en caso de inundaciones o 

agresiones. 

En dicha etapa la estructura del asentamiento respondia a una organizaciOn social a traves de 

barrios que mantenian separada a la poblaciOn espafiola de la indigena; la estructura de los 

barrios espafioles atendieron la necesidad de crecer de manera continua; contrario a lo 

dispuesto para la poblaciOn indigena (Kubler, 1982: 79; Margadant, 1987: 15), a la que le 

permitian la construcciOn de asentamientos no consolidados que garantizaran la expansion de la 

ciudad espafiola. 

Entre los criterios de urbanizacion de la capital de la Nueva Espafia, destaca la estructura que 

responde a la asignacion de funciones, se constituye como una ciudad con un centro que contaba 

con la representaciOn de la Corona Espafiola a traves de la localizaciOn de las principales 

actividades politico-administrativas, religiosas y comerciales; de subcentros a manera de barrios 

que se desarrollaban en torno a parroquias y conventos, y finalmente asentamientos de 

poblaciOn indigena, en los que se mezclaba la vivienda y el cultivo de traspatio, que 

complementaba las necesidades de alimentos. 

El desplazamiento de los asentamientos de la poblaciOn mexicana no destruyo por completo las 

formas de vida de la poblaciOn, todavia en 1695 el cronista Vetancurt se refiere a "los barrios y 

arrabales que de ella quedaron para la vivienda de los indios, con callejones angostos y 
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huertecillos de camellones con acequias, como los tenian en su gentilidad, donde siembran 

fibres y plantan sus arboles" (De la Masa, 1968: 14). 

Para la poblaciOn indigena la casa y la producci6n agricola constituia una unidad productiva, por 

lo que la organizaciOn socioeconOrnica y politica estaba apoyada en la estructura de su 

asentamiento, situaciOn que fue conocida y combatida por los espafioles (Gonzales, 1993). 

El establecimiento de asentamientos indigenas fue una via de expansion de suelo urbanizable 

que permitia pasar del cuerpo de agua, a pantanos y posteriormente a suelo consolidado para el 
* 	

crecimiento de la ciudad espaliola. 

La idea de lograr la seguridad de la poblaciOn espaliola y el mayor aprovechamiento de los 

recursos materiales y de fuerza de trabajo indigena para la construcciOn de los edificios de todo 

tipo y la construcciOn y mantenimiento de los espacios pliblicos, respondi6 a una politica de 

creacion de un asentamiento para poblaciOn espafiola que optO por la consolidaciOn, lo que tuvo 

una expresion formal en la que se lograba la continuidad del perfil urbano dado por tipologia 

arquitectOnica, como el desplante de la construcciOn sobre el paramento de las calles, la 

• 
	homogeneidad de la altura con base en sistemas constructivos desarrollados en ese tiempo y la 

reproduccion de modelos arquitectOnicos reconocidos por la poblaciOn espafiola como 

adecuados. 

Tal es el caso de la traza urbana ortogonal y el use de las tipologias arquitectOnicas de plato y 

tasa empleada para los usos de vivienda, taller y comercio, y la de pares de casa que buscaban un 

mayor beneficio de los espacios abiertos (Kubler, 1982: 8o); ademas de la continuidad de la 

construcciOn sobre el patio exterior de la traza ortogonal, que entre otras cosas buscaba la 

seguridad al evitar callejones (De la Maza, 1968: 59-6o). 

La organizacion de la poblaciOn indigena y sus asentamientos como parte de la colonizaciOn fue 

Al 	encomendada a los frailes mendicantes, quienes construyeron conventos que por su funci6n se 

ubicaban en los alrededores de la ciudad, como el Convento y el Hospital de los Indios fundados 

por los Franciscanos, el Hospital de convalecientes "designado con el nombre de San HipOlito 

imicamente para locos" (Toussaint, 1981, 16-17), en los que trabajo el arquitecto Claudio de 

Arciniega, un defensor de los indigenas que reclamo a la Corona espafiola que se les reconociera 

como seres humanos. Otra forma de control de la poblaciOn y de organizacion del territorio para 

cubrir las necesidades de parte de la poblacion indigena, en la cual estaban involucrados los 

frailes mendicantes, se dio a traves de la fundaciOn de ciudades hospital, como fue el caso del 

origen de Santa Fe. 
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La capital de la Nueva Esparia concentraba actividades de gobierno y de la administration del 

territorio colonizado y de sus recursos, tambien contaba con la mayor concentration de 

comercio, por lo que fue fundamental la consolidaciOn de vias de comunicacion con zonas 

productoras de recursos naturales, especialmente agua y alimentos. 

Entre 153o y 1534 algunos poblados indigenas del Valle de Toluca, Tacubaya y Coyoacan que 

pertenecian al Marques del Valle pretendieron ser desincorporados de su marquesado por 

presiones de otros esparioles asentados en el Valle de Toluca, debido a que se ubicaban en el 

camino de paso a "ricos cultivos y grandes haciendas ganaderas de don Hernan Cortes" (Valdes, 

1983: 29). En respuesta a ello, el Marques del Valle promovio la formation de poblados 

indigenas con gobernadores de su confianza al borde del camino para defender su territorio. 

Situation que incremento la frecuencia de transito de la Capital de la Nueva Esparia al Valle de 

Toluca y especialmente a San Mateo Atenco, ya que por su alta productividad agricola y 

ganadera, aportaba una importante cantidad de tributo. 

En 1571 se ordenO la "reorganization de los artesanos indigenas que vivian en la zona 

comprendida entre San Francisco y Tacuba" (Kubler, 1982: 79), por ser considerada una de las 

salidas de la ciudad que daria mayor seguridad a la poblaciOn espariola, permitiendo la 

comunicaciOn hacia zonas ricas en recursos naturales, y con actividad agropecuaria altamente 

productiva. 

En cuanto a los accesos desde tierra firme, el establecimiento de la ciudad espariola reforth los 

caminos existentes desde la epoca prehispanica, construidos a manera de diques a traves del 

lago, los que originalmente se establecieron por la importancia de ingresos de recursos, en 

especial, agua, madera, alimentos, e intercambio comercial de distintos articulos. 

En una zona intermedia la existencia de vegetaciOn boscosa y fuentes de agua de buena calidad 

de Quauhximalpa y Santa Fe hicieron que en 1571 se creara el impuesto al vino para financiar las 

obras de canalizaciOn de aguas de estos lugares y de Chapultepec, lo que permitiO que en 1573 se 

decidiera construir una arqueria que beneficio a la poblacion de la Ciudad de Mexico (Valdes, 

1983: 92). Posteriormente del camino paralelo al acueducto Chapultepec Tacubaya y Camino 

Real a Toluca fue renovado por el virrey conde Revillagigedo (Valdes, 1983: 114 y Moscosa). 

Dentro de los recursos naturales importantes para la vida y consolidacion de la Ciudad de 

Mexico se encontraba el agua de mejor calidad, extraida en mayor cantidad del manantial del 

Desierto de los Leones, de acuerdo con el dictam en emitido por cientificos en el siglo XVI y 

ratificado posteriormente en 1858 (Valdes, 1983: 121). La: buenas condiciones ambientales 
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permitieron que se construyeran haciendas y casas de campo en los alrededores de 

Tacubaya. 

2. Ciudad Hospital de Santa Fe cEn donde quedo la utopia? 

En la Ciudad de Mexico, como sede del virreinato, se favoreci6 la incorporaciOn de poblacion 

hispana, especialmente la agrupada en "cofradias que se formaron bajo los auspicios de la clase 

acomodada y que con este patronazgo llegaron a ser solidas fuentes de credit() y aventajadas 

propietarias" (Lavrin, 1986: 235). 

En los asentamientos rurales predominaba la poblacion indigena, que contaba con pocos apoyos 

para la mejora de sus condiciones de vida. En esa etapa el apoyo del gobierno virreinal se daba a 

traves de la autorizaci6n de cofradias rurales interesadas en actividades espirituales y en la 

generacion de fondos materiales que en la mayoria de los casos eran reducidos (Lavrin, 1986: 

238). Otra forma de apoyo a la poblacion indigena rural fue la fundaciOn de hospitales "como 

centros de actividad urbanizadora dentro de los conceptos de la politica cristiana" (Kubler, 1982: 
• 

	

	
233), especialmente los fundados por Vasco de Quiroga en las zonas rurales de Michoacan y del 

Valle de Mexico, este Ultimo administrado como si formase parte del obispado de Michoacan 

(Toussaint, 1983: 6), impulsados como un instrumento de incorporacion del indigena a la vida 

cristiana. 

Quiroga Reg() a la Ciudad de Mexico el nueve de enero de 1531 como oidor de la segunda 

audiencia gobernadora y primer obispo de Michoacan, ahi conoci6 el abandono y la miseria en 

la que vivian los indigenas, fun& el hospital que tambien fungi6 como asilo de enfermos y 

desvalidos desde finales de 1531 o principios de 1532. 

• Las malas condiciones de vida y el exceso de trabajo provocaron enfermedades y muerte en la 

poblacion indigena, lo que llevo a la elaboracion de propuestas alternativas que paliaran dicha 

situacion, algunas de ellas con el fin de elevar la productividad y otras para mejorar la vida de 

los indigenas (Kubler, 1982: 40-47). 

En La Utopia, publicada en 1515, Tomas Moro alude a la situacion de los colonos en Europa y en 

especial de Inglaterra: "Tantos son los nobles que no se contentan viviendo en la ociosidad, 

gozando del trabajo de los demas, sino que esquilman a sus colonos para aumentar la renta de 

sus tierras (...) Estos, cuando muere su amo o cuando enferman, son echados de la casa, porque 
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se prefiere mantener a ociosos que a enfermos" (Voltes, 2003: 55). El interes de Quiroga de 

concebir el proyecto, realizar la obra y participar en la administraciOn de la ciudad hospital fue 

una manifestaciOn de afinidad con el pensamiento social de Tomas Moro (Sabater, 2003 y 

Kubler, 1982), compartida con Martin de Valencia y Juan de Zumarraga, quien fue reconocido 

como "protector de los indios" y se oponia a los abusos de los encomenderos y de la Audiencia, 

lo que hizo que se incorporara un nuevo tipo de funcionarios reales llamados corregidores, cuya 

mision era defender a los indios y asegurar la recaudaciOn del tributo real (Semo, 1981: 218). 

El proyecto de ciudad-hospital elaborado por Vasco de Quiroga brindaba cuidados de salud, 

trabajo y vivienda, como parte de la influencia humanista de la epoca y en cierto sentido es 

probable que el objetivo que perseguia fuera "una planificaciOn ideal de una forma de gobierno 

perfecta" con el fin de proteger a los naturales. 

El asentamiento de Santa Fe originalmente fue constituido como un hospital para la poblaciOn 

indigena a iniciativa del obispo quien comprO los terrenos para tal efecto en 1531, "en las colinas 

sudorientales de la Ciudad de Mexico, famosas por sus aguas y clima" (Mijares, 1988: 82). 

Alli se fundO un convento agustino a manera de un hospital-pueblo, que acogia a indigenas 

necesitados, desvalidos, pobres, enfermos huerfanos y a aquellos ancianos que deseaban vivir en 

comunidad, en el se daban cuidados y atenciOn medica, y se hospedaba a viajeros. Cerca se 

construyO el hospital de cuna. 

Quiroga tambien fundO un colegio en el que se enseriaba a leer y escribir a los indigenas jovenes 

y adultos, ademas de que se impartia religion, logrando que los aleccionados despues enseriaran 

en su lengua. 

En 1533 los miembros del Consejo Municipal se opusieron a la fundaciOn de la Ciudad Hospital 

de Santa Fe y de la ciudad de Puebla, debido a su cercania con la Ciudad de Mexico, pues se 

consideraba que los asentamientos urbanos con un alto nrimero de habitantes, sin importar su 

origen indigena o espariol, competian con la supremacia politica, econOmica y administrativa de 

la capital (Kubler, 1982: 88). 

A pesar de la oposiciOn de los encomenderos al crecimiento de las ciudades indigenas en lugares 

cercanos a la Ciudad de Mexico, Vasco de Quiroga logrO la concesiOn de tierra a nuevas 

comunidades indigenas en el hospital, que podian vivir en un ambiente atractivo sin 

aglomeraciones, especialmente por la seguridad fisica, y la posesiOn y trabajo de la tierra. 
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Ilustracion 1. Fotografia de la iglesia de Santa Fe, fundada 
por Vasco de Quiroga. 

La iglesia del pueblo de Santa Fe sigue siendo un elemento de identidad 
para la poblacion, por lo que cuenta con buen mantenimiento. (Foto 
tomada por Gustavo Rea, 2005) 

Tambien compr6 algunas caballerias y las dio en renta a los indios, quienes labraban y 

cultivaban las tierras, con ese sistema instituyo el hospital de indios de Santa Fe de Mexico cerca 

de Cuajimalpa y de la Ciudad de Mexico, cuya poblaciOn Rego a contar con mas de 30 mil 

habitantes (Kubler, 1982: 237). Quiroga defini6 que lo obtenido de las tierras y las huertas fuera 

solo para los pobladores, a quienes adiestraba en la agricultura para que despues trabajaran por 

turnos las tierras del hospital (Ricard, 1947), asi como en los cuidados de enfermeria. 

El croquis que se muestra a continuacion registra las edificaciones mas importantes de la zona, 

entre ellas destacan las casas de los hacendados beneficiados por el repartimiento en el que 

participO Hernan Cortes, ente ellas Tacubaya y Molino de Belen de las Flores que desde la epoca 

colonial funcion6 como fabrica de polvora. De esa epoca aim se conserva la iglesia, la edificaciOn 

del hospital que ahora es escuela y al otro lado del rio Tacubaya, la casa de Vasco de Quiroga en 

el pueblo de Santa Fe (veanse Ilustraciones 3 y 4). 
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Ilustracion 3. Croquis de localizacion de Santa Fe s/f. 

Localizacion del poblado de Santa Fe ubicado al poniente de la Ciudad de Mexico. En la 
parte central se pueden observar la sementera, la iglesia y el hospital de Santa Fe, mas 
al norte el paso del rio, de sureste a noroeste se puede ver el trazo del antiguo camino a 
Toluca. Al este de norte a sur se encuentra Tacuba, Chapultepec, Molino de Belen y 
Tacubaya (Aguayo, 1946). 

Ilustracion 4. Casa de Vasco de Quiroga. 

Es una pequeila casa que se encuentra al norte del rio Tacubaya, a 
escasos metros de los manantiales que aun cuentan con afluente y que 
actualmente tienen acceso controlado (Foto tomada por Gustavo Rea, 
2005). 
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Otro recurso de importancia, especialmente para el pueblo de Cuajimalpa, fue la madera para 

labrar y producir carbon, lo que llevO a la reglamentaciOn de la explotaciOn de la misma, con el 

fin de evitar la destrucciOn del bosque (Valdes, 1983: ispo). 

En los hordes del acueducto destacan los hospitales de Santa Fe de Mexico y el de la Tlaxpana 

que fue fundado al inicio de la conquista por Hernan Cortes en 1524 probablemente para 

enfermos de lepra y suprimido por Nufio de Guzman cuando fue presidente de la Real Audiencia 

de 1528 a 1529 porque se encontraba al paso del agua que era para el consumo de la poblaciOn. 

Tambien se encontraba el hospital de San HipOlito, dedicado a enfermos ancianos, 

convalecientes y dementes, en el que trabajO el arquitecto Claudio de Arciniega, quien se destaco 

por proteger a los aborigenes (Toussaint, 1981: 16). 

Ilustracion 5. La Ciudad de Mexico en 1628. Plano de Juan Gomez 
de Trasmonte. 

/: 	;'7.7'Y or' 	
A) 	

. 

Panoramica de la Ciudad de Mexico, realizada por Gomez de Trasmonte, 1628, donde 
se observa el recorrido del Acueducto de Chapultepec a la Veronica (Ilustracion 
tomada de Benitez: 1984: 52-53). 

La caridad y el cuidado de los enfermos en los hospitales fueron instituidos por leyes y 

ordenanzas que surgieron en concilios nacionales, provinciales y ecumenicos de la Iglesia 
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catolica. Fue el caso del Concilio de Trento (1545-1563), que declar6 que todos los hospitales 

dependian de la Iglesia, con la aprobaciOn del diocesano y la supervision del obispo (Muriel, 

196o). 

Se puede observar que los conventos y hospitales que eran administrados por Ordenes 

mendicantes y que tenian un mayor contacto con la poblaciOn indigena, se ubicaban al poniente 

de la ciudad. 

IlustraciOn 6. Seccion de la Noble e Imperial Ciudad de 
Mexico. Acueducto de la Ciudad de Mexico. 

El acueducto Santa Fe o de Tlaxpana terminaba al costado de la iglesia 
de Santa Isabel (18) en donde se ubica actualmente el Palacio de Bellas 
Artes. Se conservan Corpus Cristi (19), La Santa Veracruz (X), La 
Alameda (84), San Hipolito (Y). Ilustracion tomada de Benitez, (1984, 
tomo 5: 44). 

En el caso del Pueblo Viejo de Santa Fe conserva la estructura antigua de traza irregular que 

responde a la topografia. La arquitectura es compacta y continua, se advierte la organizaciOn 

social en torno a las actividades religiosas y comunitarias, destaca la limpieza y buen 
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mantenimiento de la via pnblica. El pueblo es el acceso al segmento del Rio Tacubaya que ann 

esta sin entubar, tambien a los manantiales que cuentan con acceso controlado y a la Casa de 

Don Vasco de Quiroga, actualmente tapiada. La organizaci6n social y la alta densidad de la 

construccion actual, permiten contender contra la presiOn del mercado de suelo. 

El abandono de dicho proyecto tuvo que ver con la presiOn ejercida por la poblaciOn espafiola, 

que consideraba que con un mayor mimero de habitantes en Santa Fe habria problemas de 

abastecimiento de agua para la Ciudad de Mexico. En ese tiempo contaban con manantiales de 

agua de buena calidad y zonas boscosas que permitian la recarga acuifera, lo que posibilit6 que 

en 1572 se disefiara el acueducto para llevar agua de Santa Fe y Cuajimalpa, sumandose al de 

Chapultepec cuando el abastecimiento de vital liquido para la poblaciOn de la Ciudad de Mexico 

ya no era suficiente (Toussaint, 1983: 15 y Kubler, 1982: 189). 

En 1603 se continuo la construcciOn del acueducto Santa Fe, conocido tambien con el nombre 

de Arcos de Tlaxpana, y fue terminado en 162o. En su recorrido pasaba por la Ver6nica, la 

Tlaxpana y San Cosme, para llegar a la esquina de las antiguas calles de la Mariscala y Santa 

Isabel, detras del actual Palacio de Bellas Artes (Fernandez, 2000: 72). Se sabe que "entraba a la 

ciudad por la llamada Calzada de la Veronica, recorrido que tambien seguia el acueducto 

prehispanico" (Lombardo, 1988: 55). 

En general, se puede observar que se busca asegurar el abastecimiento de agua a tray& del 

control administrativo de las fuentes, tales como el bosque, ojos de agua, minas de arena y la 

infraestructura necesaria, como el acueducto en su momento y los caminos para llegar a ellos. 

3. La ciudad moderna del siglo XVIII y XIX. 

A lo largo del siglo XVIII se da la confrontaci6n de dos visiones sobre como guiar el crecimiento 

economic° de la Nueva Espafia en beneficio de la Corona Espafiola y el valor o importancia de la 

poblaciOn indigena. 

Desde el punto de vista economic° el sector minero era el mas productivo, de donde venian los 

recursos economicos y el que concentra el trabajo productivo; mientras que la Ciudad de Mexico 

permanecia como asiento de la administracion del virreinato, en donde el ritmo de construcciOn 

disminuyo significativamente por lo que habia menos empleo para la poblaciOn indigena, lo que 

se hacia mas evidente por el surgimiento de enfermedades contagiosas, como la peste, ligadas 

con la falta de limpieza de la ciudad y de recursos para la sobrevivencia de la poblaciOn indigena. 
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Lo anterior genera distintas posiciones, por un lado los sectores conservadores atribuyen el 

retraso de la poblaciOn indigena a su irresponsabilidad y aficiOn a las bebidas embriagantes y a 

la mala imagen que produce su desnudez y la pobreza, y no a la falta de interes del gobierno y la 

sociedad, para mejorar su condiciOn. Por otro lado surge una vision modernizadora en el 

periodo de los virreyes Galvez (1766-1768) y Revillagigedo (1789-1794) que considera prioritaria 

la toma de medidas higienistas, entre ellas la introducci6n de sistemas de drenaje y la 

sustitucion de los acueductos por cafierias subterraneas, sistema de recolecciOn de basura y el 

ordenamiento y regulacion de los mercados de la plaza mayor y el del Volador, lo que era 

tambien un medio para emplear a la poblaciOn en una epoca en la que la escases de alimentos 

elevaban sus precios (Benitez, 1984, Tomo 3: 7- ii). Las actividades comerciales originalmente 

se concentraban en las plazas y en los alrededores de los embarcaderos, a los que llegaban todo 

tipo de productos agropecuarios que marcaron, por su frecuencia e intensidad de uso, la 

tendencia de crecimiento de la Ciudad de Mexico hacia Tlatelolco, Iztapalapa y Chapultepec, 

reconocible en el piano elaborado por Garcia Conde en 1807. 

Ilustracion 8. Vista de la Plaza Mayor de Mexico, 
reformada y hermoseada por disposicion del 

Conde de Revilla Gigedo, en el alio 1793. 
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Al fondo se observa la catedral de la Ciudad de Mexico, al 
poniente el mercado del Parian. 
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Ilustracion 9. Pintura "Nido de Piratas" s/f, elaborada por 
Casimiro Castro. 

Antecedentes del mercado de La Merced, pintura "Nido de Piratas" s/f, 
elaborada por Casimiro Castro. Tomada de Benitez, 1984: 72, Tomo 6. 

El inter& por el conocimiento, caracteristica de la IlustraciOn, trajo a Mexico la construcciOn de 

edificios pUblicos que facilitaran la transmisiOn de conocimientos tecnicos y artisticos tales 

como la Escuela de Minas y la Real Academia de San Carlos. 

Como parte del "embellecimiento" y la "modernizaciOn" de la Ciudad de Mexico, entre 1840 y 

1850, Lopez de Santa Anna, presidente de Mexico (1833 a 1855), impulso la "eliminaciem de los 

tradicionales acueductos, que dejaban su lugar a las carierias subterraneas para la dotaciem de 

agua potable" (Gayon, 1988: 71), por lo que en 1852 se inicia la demoliciOn del acueducto de La 

Tlaxpana y actualmente no se cuenta con ningrin vestigio. 

El impulso de la obra publica dio mas importancia a los depOsitos de piedra y arena, que 

cubrieron las necesidades de construccion desde los tiempos del Marquesado del Valle y que a 

partir de 1930 se intensificO su explotaciem para la edificaciOn de obra privada y publica, entre 

ellas destacan los conjuntos habitacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social que en 1953 

construyO la primera unidad habitacional con servicios, localizada en la Avenida Vasco de 

Quiroga, Santa Fe. Con el cierre progresivo de la mina se fueron conformando los basureros de 

Santa Fe que por los riesgos que representaba la contaminaciOn de suelos aire y agua, fueron 

cerrados a principios de los arios 80. 
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Lo anterior nos permite ver que permanece la tendencia de consolidaciOn de vias de 

comunicaciOn debido a las caracteristicas del ambiente y los recursos que aportan, mas que las 

divisiones administrativas. 

4. Paseo de la Reforma. 

Como parte de la modernizaciOn de la ciudad se crearon grandes avenidas el Paseo de Bucareli 

funda en 1775 que goz6 de poca importancia por la incorporation del Paseo de la Reforma a 

finales del siglo XIX y la primera decada del XX. 

Por la riqueza natural, el buen clima, la existencia de agua y de vegetaciOn natural, se eligiO el 

bosque de Chapultepec como asiento del castillo de Maximiliano de Habsburgo, haciendose 

necesaria la introducciOn de una vialidad que no solo permitiera la comunicaci6n terrestre, sino 

que fuera un elemento que le diera jerarquia al castillo, a la vez que generara la imagen de una 

ciudad moderna. 

Fue asi como en 1864 se asigna el proyecto de dicha vialidad a los artistas de la Academia de San 

Carlos, quienes retoman las caracteristicas de las grandes avenidas francesas, es por eso que el 

trazo del Paseo de la Reforma se realize) con una via recta diagonal a la traza colonial y tres 

glorietas con sus respectivos monumentos en la zona poblada, aunque no totalmente 

urbanizada, que llevaba desde el vertice de la Alameda y el Paseo de Bucareli, cercano a varias 

instalaciones recreativas entre ellas las albercas Blasio, Pane y Osorio, y dos plazas de toros, la 

de Colon y Bucareli; mientras que en la zona rural el paseo se daba a traves de ranchos y 

haciendas hasta Chapultepec. 

Dichas condiciones atrajeron el interes de los fraccionadores y de la poblaciOn de mayores 

recursos, fue el caso de la colonia Juarez, que fue creada a manera de suburbio con la intention 

de cubrir la demanda de suelo por parte de extranjeros representantes de las embajadas 

europeas en Mexico. 
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Ilustracion 9. Traza de la colonia Juarez 1890. 

I 

* 

Fragmento del piano de 1890, donde se representan los 
terrenos y construcciones existentes en esa fecha, en la 
zona none de la colonia Juarez (Martin, 1982: 15). 

La colonia Juarez se proyect6 en 1875, pero fue hasta la ultima decada del siglo cuando se realize) 

la lotificacion y se introdujo toda la infraestructura y en 1898 se inauguro oficialmente. A pesar 

de ello, se dice que hasta 1901 solo contaba con 5o lotes construidos y que en la ultima decada 

• porfirista terming de ocuparse (Martin, 1982). 

La tipologia arquitectemica colonial se transform6 con la incorporacion de elementos 

neoclasicos, por lo que se dio el predominio de una arquitectura eclectica que retoma elementos 

de los palacios europeos especialmente franceses. Algunos arquitectos de la epoca como M. 

Torres Torrija y Mariscal consideraron a la arquitectura de la colonia Juarez y del Paseo de la 

Reforma como disfraces por imitar los estilos europeos (Martin, 1982: 29). 

La introduccion del Paseo de la Reforma, la ocupaciem del castillo de Chapultepec por 

Maximiliano de Habsburgo como residencia veraniega y despues por Porfirio Diaz, la 
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consolidacion de las tierras para use agricola y posteriormente urbano, la disponibilidad de 

agua, la buena calidad del clima que llevO a la construcciOn de casas de descanso en el pueblo de 

Tacubaya, el desarrollo de la colonia Juarez y su rapida consolidaciOn contribuyeron a mantener 

la tendencia de crecimiento hacia el sur-poniente de la ciudad de Mexico, especialmente de 

vivienda de altos y medianos recursos. 

5. Del barrio prehispanico a las colonias modernas: barrio de Tlacopan, 

hacienda de los Morales, y colonias de Las Lomas de Chapultepec y Polanco. 

La zona en la epoca prehispanica perteneciO al barrio de Tlacopan, jurisdiccion de Tacuba, en los 

inicios de la colonia fue donada a Hernan Cortes por el Rey de Esparia, quien asignO una parte a 

miembros de la aristocracia mexica, entre ellos a la primogenita de Moctezuma, quien se case, 

con el "visitador de los indios" Alonso de Grado. 

En 1539 dos gobernadores principales vendieron seis hectareas al espariol Francisco Gudiel 

Barbero por una suma equivalente a un centenario. Dicha propiedad fue altamente productiva a 

partir de 154o por la crianza de gusanos de seda que se alimentaban de las moreras plantadas 

para tal efecto, posteriormente por la agricultura y ganaderia que recibia suficiente agua por 

medio de una zanja a manera de acueducto. Esa propiedad fue la primera de las que dieron 

origen en 1645 a la hacienda de Los Morales cuya construcciOn se iniciO en 1647. 

Las tierras de la hacienda comienzan a ser seccionadas por los fraccionadores "De La Lama y 

Basurto", en cinco partes a fines de la decada de 1920, por instrucciOn del senor Eduardo Cuevas 

Rubio, quien dispuso en su testamento la creaciOn de la colonia Veronica Anzures con la 

fracciOn uno y dos que eran las mas proximas a la ciudad; la fracciOn cuatro que fue la mas 

grande ahora es ocupada por el Campo Militar Numero Uno y las instalaciones de la Defensa 

Nacional, el entonces Rancho del Huizachal que ahora es una colonia militar, el actual 

HipOdromo de las Americas, el barrio de San Isidro y parte de la Herradura; la fracciOn cinco dio 

origen a Lomas de Chapultepec y Bosques de Chapultepec (http://www.haciendade  los 

morales.com/index.php).  

En Polanco a partir de 1920 se asentO gente de la clase media alta que buscaba salir del centro 

de la ciudad, asi como a profesionistas y a residentes de las primeras colonias fundadas como la 

Roma. Polanco y Las Lomas de Chapultepec desde sus inicios alojaron a varias comunidades 
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extranjeras radicadas en la capital, como la judia, la espafiola, la alemana y la libanesa, que 

anteriormente se alojaba en vecindades del Centro Historic° en barrios populares como La 

Merced y Tepito en donde destacaron como comerciantes y que actualmente son empresarios, 

comerciantes 	 e 	 intelectuales 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Historia  de_los_jud%C3%ADos_en M%C3%A9xico). 

En 193o las avenidas de Homero y de Horacio eran apenas caminos de tierra que limitaban cada 

sembradio de maiz. La avenida de Masarik era el camino principal a la hacienda de los Morales, 

conocida entonces como la avenida de la Piedra Redonda y, sobre la calle de Arquimedes, antes 

avenida del ParedOn, tan solo habia establos. 

La actual calle Campos Eliseos era el cauce del rio que limitaba y regaba los campos de la 

hacienda, cruzaba por la colonia Anzures, desembocaba en el Circuito Interior para bajar por la 

calzada de la Veronica y pasar por Consulado hasta llegar al lago de Texcoco. 

La fracciOn tres era la que contenia el casco de la hacienda y que actualmente es ocupada por 

seis colonias que conforman Polanco. La primera Polanco Chapultepec, se desarrollo al borde de 

i 	la ampliaciOn de Paseo de la Reforma, entre Masarik- Anatol France y Campos Eliseos y 

Arquimedes, misma que fue ampliada hasta Molier en 193o. Entre los edificios publicos destaca 

el Conservatorio Nacional de MUsica, el Liceo Franco-Mexicano, y el edificio del Hospital 

Espafiol con estilo funcionalista; tambien cuenta con una zona con algunos de los hoteles mas 

lujosos de la Ciudad y embajadas de distintos paises. 

A lo largo del Paseo de la Reforma se pueden distinguir por sus usos dos zonas, una que va de 

Avenida Juarez a Circuito Interior, que podemos identificar como parte de la traza original, en 

donde se fueron agregando distintos elementos, entre los que destacan los monumentos de la 

Diana Cazadora y el Angel de la Independencia, asi como los dedicados a Cuauhtemoc y 

Cristobal Colon que sefialan la articulaciOn con otras vialidades importantes. En esta secciOn 

resaltaba la construcciOn de hoteles y oficinas de mas categoria en la ciudad, asi como un gran 

nUmero de cines correspondientes a distintas epocas, tales como el Chapultepec, Diana y Roble. 

La segunda zona se diferencia de la primera porque tiene en sus hordes el Bosque de 

Chapultepec, que funcionaba como un cinturOn verde que separaba la ciudad central de las 

colonias de clase media alta como Polanco y alta como las Lomas de Chapultepec que en este 

periodo conservaron el use habitacional. Tambien a lo largo de esta secciOn se construyO 

equipamiento de importancia en el ambito de la ciudad, la mayoria orientados a la cultura, tales 
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como el Centro de Convivencia Infantil, la Casa del Lago, que desde 1959 funciono como centro 

de difusion cultural, el zoolOgico, el original Auditorio Nacional (1953), la Galeria de Historia del 

Alcazar de Chapultepec (1960), los Museo de Arte Moderno (1964), el de Antropologia (1964), el 

Rufino Tamayo (1981), y el conjunto de teatros del Bosque. 

A mediados de los 6o se impulsa un proyecto de remocion de tugurios, a manera de renovacion 

urbana, en las zonas proximas al centro de la ciudad. Con el fin de apoyar los programas de 

vivienda masivos de organismos paraestatales, se edifica en 1964 el conjunto habitacional alta 

densidad Nonoalco Tlatelolco, la primera "ciudad" de copropietarios distribuida en 

supermanzanas y areas verdes comunes. El proyecto original aspiraba a funcionar como 

regenerador de la herradura de tugurios que rodeaba el centro de la ciudad (Larrosa, 1985: 126). 

IlustraciOn to. Con'unto Nonoalco Tlatelolco. 

Se observa la Plaza de las Tres Culturas, y el conjunto habitacional danado en los sismos de 
1985, mismo que fue incorporado al programa de Renovacion Habitacional Popular. Foto 
tomada por Gustavo Rea. 

Dicho conjunto, al ser construido en supermanzanas y con una alta densidad pudo, por un lado, 

abatir costos de urbanizacion y ofrecer un mayor numero de viviendas para sectores de ingresos 
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medios, que pudieron contar aim con areas verdes en la zona central de la Ciudad de Mexico; 

por otro lado, significo el rompimiento de barrios por grandes avenidas, en especial por el Paseo 

de la Reforma, que se prolong6 al norte promovido por el nuevo conjunto. La influencia que 

tiene sobre las areas inmediatas se observa en el incremento de las vialidades y el transporte 

public°, debido a la alta densidad del conjunto. 

Desde principios de los setenta empezaron a incorporarse en las proximidades del cruce de 

Reforma y Periferico edificios de gran altura para oficinas privadas, como la banca Comermex, y 

hoteles que sirvieron de atracciOn para construcciones posteriores alentadas por un facil acceso 

a las vias de comunicacion y por la existencia del Bosque de Chapultepec. 

6. Conclusiones. 

Entre los elementos que formaron parte del proceso de integraciOn de las distintas areas que 

actualmente conforman el corredor urbano Centro Historic° de la Ciudad de Mexico- Santa Fe 

destacan, en el ambito regional, las caracteristicas del ambiente natural y los recursos que 

aportaba a los habitantes de la ciudad, ademas del sostenimiento de la Ciudad de Mexico como 

centro administrativo y politico. 

Se observa que permanece la tendencia de consolidacion de vias de comunicaciOn con los valles 

centrales de Toluca, cuyo objetivo era apoyar las actividades de mayor importancia economica 

especialmente del abastecimiento de agua para el consumo humano, de productos forestales, 

agropecuarios y mineros, que al inicio de la colonizacion los naturales entregaban a los 

espafioles como parte del tributo, y posteriormente como un intercambio comercial con otras 

regiones. 

La construcci6n de caminos y del acueducto de Santa Fe desde el siglo XVI, dieron pie a la 

ubicacion de edificaciones al poniente de la ciudad como conventos para el cuidado de los 

enfermos entre los que se encontraba poblaciOn indigena y espafiola; posteriormente tambien 

en los bordes de los caminos se ubican las haciendas y estancias de los espafioles de mayor 

jerarquia, entre ellas las asignadas a Hernan Cortes como recompensa por haber contribuido a 

la conquista de la Nueva Espafia. 

Desde entonces se establecieron las dos vias con mayor frecuencia de transit° hacia Toluca, el 

antiguo camino que pasaba por Santa Fe, cerca de Belen de las Flores en donde se establecio la 
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fabrica de polvora, y el camino que pasaba por Chapultepec y por las tierras de mexicanos de 

importancia politica y econOmica. 

El crecimiento hacia el poniente sobre zonas de mejores condiciones ambientales que eran las 

mas productivas daba un doble beneficio, a la capital de la Nueva Espafia y a los espafioles que 

fueron favorecidos por el repartimiento de tierras, en especial hacia los Valles de Toluca, 

Quaximalpa y Santa Fe en donde fue sustituido el bosque y las cienagas por el cultivo y la 

crianza de ganaderia de pequefias especies. Tambien fue el caso de las haciendas y casas de fin 

de semana ubicadas en Tacubaya, que fueron una alternative a la ciudad deteriorada del 

principios del siglo XVIII. 

En el Ambito urbano las adecuaciones de la traza y su edificacion tambien dependieron de las 

condiciones ambientales y econOmicas, la organizacion de las actividades administrativas, de 

vivienda y productivas, que incorporaron paulatinamente la atencion de la poblaciOn indigena 

como fuerza de trabajo, que era afectada no solo por las inundaciones, sino tambien por las 

enfermedades que de ellas surgian. La importancia de de las ciudades mineras en el siglo XVIII 

llevO al descuido del espacio public° de la Ciudad de Mexico, actual Centro historic°, por lo que 

se requirio de una intervencion integral de reordenacion del comercio, mejoramiento de drenaje 

y pavimentos, entre otros. 

La desamortizaciOn de los bienes de la iglesia y su demoliciOn impulsa la apertura de nuevas 

vialidades que dividian los predios e inmuebles para evitar que se intentara recuperar por los 

miembros de la iglesia, lo que tambien promovio la creacion de nuevos fraccionamientos y la 

incorporaciOn de edificaciones de usos especializados, confirmando asi la propiedad privada. 

La modernizaciOn de la ciudad a finales del siglo XIX y principios del XX revalora las 

propiedades del poniente de la ciudad, convirtiendola en una zona ideal para el crecimiento 

urbano como las colonias Juarez, Cuauhtemoc y Roma, y para la localizacion de las embajadas. 

Lo que contrastaba con el resto de la ciudad en donde vivia la clase media en colonias con 

servicios como la Santa Maria la Rivera; mientras que los obreros con jornadas largas y bajos 

ingresos y los desempleados, vivian en vecindades y en mesones en los que alquilaban petates 

para pasar la noche, o en la calle (Benitez, Tomo 6, 1984: 82 y 83). 

En los afios 30 del siglo XX, con la ampliaciOn de Paseo de la Reforma se proyecta el 

fraccionamiento de las tierras que conformaron Polanco y Las Lomas de Chapultepec que se 

convierten en una opciOn para la poblaciOn de ingresos medios y altos que hasta entonces 

habitaban el centro de la ciudad. 
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SEGUNDA PARTE 

PERIODO DE TRANSICION 

CAPITULO IV. 

HACIA UNA CIUDAD NEOLIBERAL 1970-1985. 

1. Aspectos generales. 

Se considera como etapa de transicion (1970-1982) el periodo en el que se inicio la crisis 

econOmica mundial, al generalizarse la inflaciOn y el desempleo como resultado del agotamiento 

del modelo de sustituciOn de importaciones impulsada en Mexico desde la decada de los alms 

5o, con la creaciOn de parques industriales que neve) al incremento de la poblaciOn y al 

crecimiento de las ciudades de Guadalajara, Monterrey y la de Mexico. En esta etapa se contaba 

con pocos instrumentos que regularan los criterion de como planear el desarrollo urbano, la 

regularizaciOn de la tenencia de la tierra y las formas de integrar las inversiones sectoriales 

priblicas y privadas en vivienda, infraestructura y servicios que contribuyeran al crecimiento 

economic°. 

A partir de 196o que se gesta la zona metropolitana de la Ciudad de Mexico con algunos 

municipios del Estado de Mexico cuya poblacion aumento de ocho millones entre 196o y 1975, a 

14 millones en 1980 (Garza, 1988: 105-107 y Garza, 2000: 239), sin modificar significativamente 

la participacion del producto interno bruto a nivel nacional, que paso de 46% al 48% entre 1960 

y 198o, que pretendiO ser reorganizado con la politica de descentralizacion territorial de la 

industria del Valle de Mexico establecida en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979. 

La influencia del inicio del declive economic° en las dinamicas urbanas genera demandas de 

inversion en infraestructura y servicios sociales (SPP, 1985: 98-99) que influyen en el rediserio 

de las politicas publicas de un Gobierno que incorpora diversos instrumentos de planeaciOn 

urbana en distintos niveles desde el nacional, estatal, de zonas conurbadas, municipales y hasta 
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los centros de poblaciOn; tambien se distingue por ser concebida como una planeaciOn de 

mediano y largo plazo. 

A principios de los ochenta comienza un proceso de integration con la zona metropolitana de la 

Ciudad de Mexico (Garza, 2000: 239) que se convierte en una alternativa para el desarrollo 

industrial de la region, asi como de servicios complementarios a la misma, cuya poblaciOn 

aument6 de ocho millones entre 1960 y 1975 a 14 en 1980 (Garza, 1988: 105-107), sin modificar 

significativamente la participation del producto interno bruto a nivel nacional, que pas6 de 46% 

al 48% entre 1960 y 1980. 

La conformation acelerada de las primeras zonas metropolitanas que concentraban la actividad 

industrial, hizo necesaria la creation de instituciones publicas federales encargadas de la 

planeacion urbana y regional, entre las que destaca la creation de la Secretaria de 

Asentamientos Humanos y Obras Palicas (SAHOP), que definiria politicas publicas sobre el 

desarrollo urbano, vivienda, suelo y patrimonio, entre otros. La instrumentation legal pas6 por 

la creation de la Ley General de Asentamientos Humanos en 1976, el Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano en 1978 y posteriormente la Ley de Desarrollo Urbano y el Plan Global de 

Desarrollo de 1980, que en adelante regiria el conjunto de planeacion a nivel nacional. 

El sistema de planeacion buscaba incidir en la dispersion del 4o% de la poblacion que vivia en 

localidades menores a 2500 habitantes, factor que era considerado como una dificultad para la 

oferta de servicios basicos que aseguraran el minimo bienestar de la poblacion del campo y la 

ciudad. Aun asi, siguieron incorporandose a la Ciudad de Mexico empresas maquiladoras que 

cubrian el mercado local, a manera de un crecimiento endOgeno, a pesar de que buscaban 

revertir la excesiva concentration de la economia (Garza, 2005: 66). 

En el periodo de transition se intenta estructurar la forma de intervention gubernamental de 

nivel federal, estatal y municipal para la planeacion de los asentamientos humanos, para lo que 

se crean las instituciones y los instrumentos legales, normativos. 

Entre los instrumentos de planeacion se encuentra en el ambito federal la creation de la Ley 

General de Asentamientos Humanos en 1976, la creation de la Secretaria de Asentamientos 

Humanos y Obras Publicas en diciembre del mismo afio que tenia como funcion articular el 

sistema de planificacion urbana nacional y el primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano en 

1978 que poseia como objetivo racionalizar la distribution territorial de las actividades 

econOmicas y de la poblacion, entre otros, todos ellos articulados por el Plan Global de 

Desarrollo 1980-1982. Destaca tambien la protecci6n del patrimonio cultural que lleva a la 
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creaciOn de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas ArqueolOgicos, Artisticos e HistOricos en 

1972 y el Reglamento a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas ArqueolOgicos, Artisticos e 

Historicos en 1975. 

En el ambito local se da un crecimiento de la ciudad especialmente hacia el poniente de la 

ciudad con colonias populares que se asentaron sobre las faldas del Ajusco, y la ocupaciOn de 

zonas urbanas deterioradas y otras en proceso de urbanizaciOn, por organizaciones de colonos 

que demandaban la regularizaciOn de la tenencia de la tierra, entre las mas conocidas se 

encuentra la colonia Dos de Octubre y las organizaciones de colonos de Tepito y Guerrero. El 

gobierno del Departamento del Distrito Federal elabor6 El Plan de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal de 198o e impulso la creaciOn de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de 

cada delegacion entre 1980 y 1982. De manera simultanea se declara la Zona de Monumentos 

HistOricos denominada Centro Historic° de la Ciudad de Mexico en abril de 198o y se crea el 

Consejo del Centro Historic° de la Ciudad de Mexico. 

Al mismo tiempo se impulsa la formacion de cuadros especializados en planeaciOn urbana, que 

mejoraran la practica que se venia desemperiando por profesionales desde distintas areas de 
it 	conocimiento, se crean carreras y especialidades de nivel posgrado especializadas en la 

problematica urbana, es el caso de la carrera de Asentamiento Humanos de la Universidad 

AutOnoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

En 1984 se puso a consulta priblica el Programa de ReordenaciOn Urbana y ProtecciOn EcolOgica 

del Distrito Federal (PRUPE), que proponia "reemplazar el crecimiento inmediato y espontaneo, 

por un esfuerzo dirigido a desplegar un ordenamiento urbano" (PRUPE, 1984: 9) a largo plazo 

es decir 25 arios. Entre las principales propuestas se encontraba la protecciOn de zonas de 

importancia ambiental, la descentralizaciOn de las funciones del centro de la ciudad a traves del 

impulso de un sistema integrado por una red de corredores y ocho centros urbanos que 

vi 	 estimularan la autosuficiencia de sus sectores. Aunque no se llevO a cabo por la emergencia que 

representaron los sismos de 1985, es importante mencionarlo. 

A continuaciOn se presentan los cambios mas importantes en este corto periodo que se dan a lo 

largo del corredor. 
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2. Renovacion urbana y social a lo largo del corredor. 

Centro Historic°. 

En dicho periodo la mayor parte del comercio local y abasto regional se localizaba en el Centro 

Historic° de la Ciudad de Mexico (CHCM), incluyendo la zona de La Merced, ligada a corredores 

comerciales como el Paseo de la Reforma, Insurgentes y Bucareli. Tambien concentraba gran 

parte del equipamiento urbano y numerosas empresas maquiladoras que se desarrollaban 

dentro de una estructura urbana que conservaba la traza reticular con arquitectura de todos los 

tiempos, ya que en el CHCM se manifesto la modernidad de cada periodo con la incorporacion 

de la arquitectura colonial, neocolonial, art nuveau, art deco e internacional. 

La actividad intensiva del comercio provoco cambios de uso de suelo, especialmente en zonas de 

uso habitacional, donde las estructuras que originalmente estaban ocupadas por vivienda 

unifamiliar se convirti6 en vivienda con altas densidades y se reutilizaron frecuentemente como 

locales comerciales y bodegas, lo que contribuy6 a un deterioro generalizado de inmuebles y de 

los espacios publicos. Tambien crecio el nnmero de inmuebles dailados y desocupados, debido a 

la existencia de rentas congeladas, que provoc6 el desinteres de alquilar espacios para vivienda, 

ya que requerian de mayor mantenimiento y se obtenia una renta menor comparada con la renta 

comercial de las plantas bajas. 

En el caso de la Merced, la gran intensidad de uso comercial, la atraccion de poblacion flotante, 

el incremento del transporte, especialmente el de carga, el deterioro fisico y la precaria calidad 

de vida, entre otros factores, llevaron al retiro de una parte de las bodegas en 1981 con la 

construccion de la Central de Abastos en la delegacion Iztapalapa, aunque esta zona nunca dejo 

de ser un nucleo comercial. 

Dicho deterioro urbano-arquitectOnico, aunado al reconocimiento del valor patrimonial del 

Centro Historic° y el descubrimiento de estructuras prehispanicas realizado en 1978, llevaron a 

buscar un instrumento de proteccion del patrimonio cultural, por lo que fue declarada como 

Zona de Monumentos HistOricos denominada "Centro Historic° de la Ciudad de Mexico"(D0F, 

11 de abril de 198o), con lo que qued6 desde el punto de vista legal protegida por la Ley Federal 

sobre monumentos y zonas arqueolOgicos, artisticos e histOricos (DOF, 6 de mayo de 1972). 

El decreto mencionado considera 668 manzanas, distribuidas en dos perimetros de acuerdo a la 

concentracion de inmuebles patrimoniales. En el perimetro "A" se encuentran los edificios mas 

antiguos, mientras que en el "B" se localizan, en su mayoria, inmuebles del siglo XIX y XX. Al 
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mismo tiempo, "se crea el Consejo del Centro Historic° de la Ciudad de Mexico, cuyo objetivo es 

proponer la coordinaciOn de las actividades que requiera la recuperaciOn, protecciOn y 

conservacion del Centro historic° de la Ciudad de Mexico." (Decreto del ii de abril de 198o). 

La vivienda del Centro Historic° era principalmente de dos tipos: unifamiliar con comercio en 

planta baja y plurifamiliar tipo vecindad, generalmente tambien con comercio y /o talleres, 

muchas de ellas en alquiler, construidas en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del 

XX (Suarez, 2000: 394). 

Las rentas congeladas instauradas en 1948 provocaron el desinteres de sus duefios para hacer 

mejoras de sus inmuebles, lo que llevO al deterioro fisico y social de la zona, al incrementarse el 

numero de habitantes por vivienda, y a la transformacion arquitectOnica y estructural de las 

edificaciones sin un manejo adecuado. 

Lo anterior influyO en el surgimiento, entre 1976 y 1978, de organizaciones sociales del 

Movimiento Urbano Popular, entre ellas la Union Popular Pella Morelos, la Cooperativa Union 

de Palo Alto en Cuajimalpa, el Consejo Representativo de Tepito, la Union de Vecinos de la 

I 

	

	Colonia Guerrero, la AsociaciOn de Inquilinos del Barrio Tepito y la AsociaciOn de Residentes de 

Tlatelolco (Castro, 2000: 75-76), que se oponian al desalojo. Dichas organizaciones facilitaron 

la atenciOn a los damnificados de los sismos de 1985, especialmente en la permanencia de la 

poblaciOn afectada en las zona central y en la elaboraciOn de proyectos alternativos a los 

prototipos ofrecidos en los programas oficiales. 

Alameda Central- Avenida Juarez. 

La zona de la Alameda pertenece al perimetro "B" del Centro Historic° de la Ciudad de Mexico, 

hasta el periodo de transiciOn conservaba la traza original, muestra de ello es la avenida Juarez y ik 
la propia Alameda Central, que se conserva como un lugar de recreaciOn. En torno a ella 

coexistia la poblaciOn de bajos ingresos con la oferta de servicios comerciales, culturales, 

recreativos y de alojamiento con la permanencia del Palacio de Bellas Artes, el Teatro Hidalgo, 

La Pinacoteca Virreinal, los hoteles Regis y Balmi, y el Banco Nacional de Mexico entre otros. 

En la zona sur de la misma destacaba la presencia del Barrio Chino con sus restaurantes, tiendas 

y su cine, que ya son tradicionales. Otra actividad econOmica que reportaba beneficios a la zona 

es la yenta de articulos electricos que abastece al mercado regional y que genera una serie de 

demandas para su funcionamiento, tales como bodegas y estacionamientos. 
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Uno de los aspectos que tienen importancia para entender los cambios dados en el Centro 

HistOrico de la Ciudad de Mexico es el proceso de despoblamiento que se dio a partir de 1970. Se 

calcula que en 20 arios perdi6 mas de la mitad de la poblacion, pasando de 349,062 habitantes 

en 1970 a 189,905 en 1990 (Mercado, 1997: 5), debido al crecimiento negativo de las tasas 

naturales y, en menor medida, a las tasas migratorias. Aunque de manera simultanea se ha 

reportado el incremento del comercio ambulante a causa del desdoblamiento de la generaciOn 

de comerciantes anterior (Programa Parcial Centro Alameda, 2000: 15). 

Paseo de la Reforma. 

Esta gran avenida nos permite reafirmar que en el origen de los corredores se encuentra la traza 

de una vialidad como conector de zonas de importancia econOmica, politica o cultural, que se 

sostiene por la frecuencia de use de la misma, condition que con el tiempo atrae la 

incorporation de usos de mayor jerarquia en la ciudad, complementarios entre ellos, por lo que 

han sido atractivos en distintos periodos histOricos. 

Dicho catheter tiende a modificarse en el caso de Reforma el cual pas6 de ser en su origen un 

paseo que reflejaba la jerarquia politica al comunicar al Castillo de Chapultepec con la 

localization tradicional del gobierno en distintos periodos, al ser una via importante para la 

economia regional que llevaba a otros poblados y areas rurales que abastecian de alimento a la 

ciudad, posteriormente de materias primas para la production artesanal e industrial del centro 

de la ciudad y la comercializacion de sus productos. 

Es asi como la incorporation de nuevas necesidades de la economia ha significado la sustituciOn 

"renovation" de estructuras arquitectOnicas con densidades mayores y el cambio de 

infraestructura con mas capacidad. En el caso del Paseo de la Reforma se conservan las 

caracteristicas de los bulevares parisinos, en cuanto al trazo, dimensiones, tratamiento de las 

glorietas con monumentos que cuentan con significado para la historia de la ciudad; tambien se 

caracteriza porque en ella se ha dado una sustitucion permanente de estructuras arquitectOnicas 

que habian estado sujetas a las decisiones de los propietarios de los predios sin mediar 

reglamentos hasta la decada de los arios 6o. 

En el caso de la colonia Guerrero, que es representativa del centro de la Ciudad de Mexico, se 

dio la concentration de edificios que estaban bajo el regimen de rentas congeladas, y se estima 

que en 1970 mas del 8o% de las viviendas de la colonia Guerrero estaban en renta, la mayoria de 
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ellas en vecindades y departamentos (Suarez Pareyon, 1997), a menudo relacionadas con 

actividades econOmicas en donde abundan talleres de todo tipo y, en especial, los relacionados 

con la mecanica automotriz y la ebanisteria. La relaciOn de renta baja y la vivienda como unidad 

productiva permitiO a los habitantes de esta zona permanecer en su lugar de origen. 

Uno de los elementos que Hew') a la desarticulacion social de los barrios de la ciudad fue la 

introducciOn de ejes viales que separO funciones que tradicionalmente tenian relacion, lo que, 

aunado a la incorporacion de vivienda de ingresos medios, especialmente el conjunto Tlatelolco 

y su proximidad al Paseo de la Reforma, hizo que los costos del suelo se elevaran afectando los 

sectores de menores ingresos y que se diera un proceso de abandono paulatino de la zona que 

acelero por los efectos del sismo de 1985. 

En tanto, el segmento de Chapultepec-Paseo de la Reforma-Zocalo continua siendo un escenario 

recurrente de manifestaciones de partidos, y movimientos sociales urbanos, gremiales y 

estudiantiles, entre otros. 

Polanco. 

La colonia Polanco en este periodo se conserve) como una zona habitacional de ingresos medios 

altos, con comercio en los hordes de la avenida principal Presidente Masarik. La zona siempre 

contO con un buen cuidado del espacio pnblico que desde el punto de vista ambiental cuenta con 

areas jardinadas y es beneficiado por la proximidad al bosque de Chapultepec. Tambien 

culturalmente se ha beneficiado por la concentracion de museos y galerias de la zona. 

Santa Fe. 

Despues de que la zona de Santa Fe fue reconocida como un lugar importante por su calidad 

ambiental dada por vegetacion boscosa, buen clima y la existencia de manantiales de agua de 

buena calidad, del que se abastecio la Ciudad de Mexico a traves del acueducto de la Tlaxpana 

hasta 1852, se transformo en un tiradero de basura a cielo abierto en la segunda mitad del siglo 

XX. 
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Por su composiciOn de suelo, propio de zonas de "piedemonte" (Aguilar, 2000: 35 y Lugo, 2000: 

81) funcion6 como mina de extracciem de materiales petreos de grava y arena desde la epoca 

colonial (Valdes, 1983: 8o-81 y 187). 

Con el tiempo atrajo la instalacion de la cementera Tolteca, la fabrica de asbestos Eureka, 

numerosas fabricas de pisos y comercios de yenta de diversos materiales de construccion que 

durante muchas decadas abastecieron al Valle de Mexico. 

Aunque por los servicios que prestaba era una zona de inter& para el gobierno del Distrito 

Federal y de la iniciativa privada por el aporte a la actividad industrial y comercial, fue hasta los 

alms 70 que Servicios Metropolitanos S. A. (Servimet) realize) un programa que contemplaba la 

regeneraciem ambiental de la zona de Santa Fe. En aquella etapa se compr6 parte de las tierras a 

los antiguos habitantes, a cambio de que estos Ultimos pudieran seguir explotando las minas de 

arena y la cancelaciem de los tiraderos. 

El argumento para desplazar a la poblacion fue que se trataba de una zona altamente peligrosa 

por la vulnerabilidad que representaba el suelo minado y la contaminaciem del mismo, al haber 

sido utilizado por largo tiempo como tiraderos de basura. Todavia en los afios 8o se consideraba 

como una zona no apta para el desarrollo urbano por los altos costos de urbanizaciOn, ya que 

contaba con colinas y lechos de rios ocupados por asentamientos populares hasta esa decada. 

La zona dependia de una sola via de acceso de dos carriles en pesimas condiciones, resultado del 

intenso transit° de transporte pesado y la falta de mantenimiento de la vialidad que comunicaba 

indirectamente con el periferico, a traves de las avenidas Centenario, Rio Mixcoac, Santa Lucia, 

Jalalpa y Vasco de Quiroga, entre otras calles que hasta principios de los afios 8o daban acceso a 

la poblacion del pueblo de Santa Fe, al conjunto de vivienda del Seguro Social y 

mayoritariamente a colonias de bajos ingresos economicos, ubicadas en el borde de rios y presas 

sobre terrenos con fuertes pendientes, en zonas sin infraestructura ni servicios 

asentados sobre areas minadas que no fueron consideradas en forma integral para su atenci6n. 
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3. Conclusiones. 

La etapa de transicion es sorprendentemente corta y su definicion muestra los cambios 

importantes que generaron nuevas interdependencias entre las condiciones socio-

ambientales, cambios economicos y formas de participacion de los organismos 

institucionales. 

Entre ellos destaca la crisis del modelo de substituciOn de importaciones y el cambio de 

politicas del desarrollo industrial que generO desempleo, especialmente para la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de Mexico signific6 un incremento de poblaciOn mientras que se 

registrO una disminucion significativa en el Centro Historic°, por lo que este fue un lugar de 

comercio, y de vivienda en renta para los sectores de menores ingresos y desempleados, que 

sumado a la existencia de las rentas congeladas aceleraron la degradacion por falta de inversion 

en el mantenimiento de las edificaciones y los espacios pUblicos. 

Es el periodo en el que se construye el sistema de planeaciOn urbana en distintos niveles con la 

creaciOn de Instituciones como la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras PUblicas y 

• leyes federales como la Ley General de Asentamientos Humanos en 1976, en el ambito local el 

Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en 1980 en el que se seriala, entre otras 

cosas la tendencia de disminuciOn de la poblacion del Centro Historic°, que se incremento con 

el deterioro causado por los sismos de 1985, que fue de gran importancia para la brisqueda de 

formas novedosas de interacciOn entre las organizaciones sociales y las instituciones priblicas. 

Adicionalmente se manifiesta el interes por la protecciOn del patrimonio cultural con la 

publicaciOn de la declaratoria de Zona de Monumentos del Centro Historic° de la Ciudad de 

Mexico. 

En el caso del corredor urbano CHCM-SF hay un intento de ordenar las funciones de las 

distintas zonas, entre ellas la del comercio en el Centro Historic° en el que se busca la proteccion 

del patrimonio historic°, se incrementa la actividad comercial y bancaria, ademas de la 

elaboraciOn de instrumentos orientados a la regeneraciOn de areas degradadas como los 

tiraderos de Santa Fe y las zonas de minas. 
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PERIOD() DE CONSOLIDACION 

CAPITULO V. 
CONSOLIDACION DEL CORREDOR FINANCIERO Y 

COMERCIAL CENTRO HISTORICO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO — SANTA FE (1982-2005) 

1. Introduccion. 

Esta secciOn expone la etapa que he denominado de consolidaciOnidel corredor urbano Centro 

Historic° de la Ciudad de Mexico-Santa Fe (CUCH-SF) 1982-2005, debido a que es el periodo en 

el que se materializan de manera simultanea dos grandes proyectos urbanos, La Alameda y 

Santa Fe, ademas de megaproyectos unitarios con inversiones privadas y publicas, con una 

destacada participacion del gobierno local como gestor de dicho proceso. 

En este periodo se analizan los cambios de use de suelo y se identifican los instrumentos de 

planeaciOn, financieros y de gestiOn utilizados en los diversos proyectos a lo largo del CUCH-SF. 

Para realizar el analisis, primero se exponen las condiciones generates y comunes a todo el 

corredor y posteriormente se retoman zonas que cuentan con dinamicas diferenciadas a lo largo 

del mismo. 

Por tratarse de una etapa actual, se recurriO a fuentes de informaciOn directa, levantada en 

recorridos y complementada con el testimonio de funcionarios e investigadores con base en la 

realizaciOn de entrevistas a profundidad, ademas del seguimiento de la opinion de autoridades, 

vecinos, inversionistas y especialistas, publicada en diarios como La Jornada, Reforma y Uno 

mas Uno. 

1 El concepto de consolidacion alude a la firmeza y solidez de algo, en este caso de un proceso de 
urbanizacion que esta arraigado en la estructura fisica y formas de vida. 
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2. Condiciones generales del corredor urbano CUCH-SF. 

La intervention actual en diferentes puntos del corredor cuenta con la experiencia de la 

renovation urbana posterior a los sismos de 1985, especialmente lo que tiene que ver con la 

organization social. 

El deterioro de la zona central se evidencio con los efectos de los sismos que dejaron al 

descubierto la falta de mantenimiento de todo tipo de edificaciones, los cambios de use de suelo 

y las alteraciones estructurales sin la asesoria adecuada, influyeron en el desplome parcial o 

total de algunas edificaciones que alojaban vivienda con altas densidades de poblaciOn de 

escasos recursos, comercios, bodegas y talleres diversos dejaron en pocos casos lotes baldios. 

En el caso de la Alameda fueron afectados edificios de comercio-vivienda, hoteles y oficinas, 

entre otros, que al representar altos costos de renovation o rehabilitaciOn, permanecieron 

desocupados desde 1985. 

Los dafios causados por dichos sismos contribuyeron al deterioro de inmuebles antiguos del 

centro de la Ciudad de Mexico, la mayoria en vecindades con hacinamiento, en predios con 

problemas legales relativos a la propiedad y con falta de mantenimiento debido a que muchos de 

ellos estaban en regimen de rentas congeladas. 

El programa de reconstruction de la zona afectada estuvo en gran medida definido por la 

presiOn social, en principio cuando el gobierno local reconocio la existencia de mas de una 

familia en algunas viviendas y despues cuando los damnificados organizados impidieron su 

reubicaciOn en la periferia de la ciudad. 

En el caso de la zona de la Alameda, el desplome de edificios acelero la decision de impulsar 

proyectos con significado social que a la vez impidieran que la poblacion se asentara en predios 

estrategicos, como fue el caso de la Plaza de la Solidaridad, junto a la Alameda Central. 

Desde la decada de los 9o, la participaciOn de la iniciativa privada en la elaboraciOn de 

programas urbanos ligados a megaproyectos se ha convertido en una practica constante, la 

planeacion urbana traditional donde el universo era la ciudad en la que se definian prioridades 

de acuerdo a la problematica, perdiO vigencia, ahora se ha reorientado a un esquema de 

planeaciOn estrategica de corto plazo. 

En el caso de la delegaciOn Cuauhtemoc, se observan las prioridades que marcaron las 

autoridades de la zona en el Programa Operativo Anual para 1996, en el que los recursos se 
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orientaron a "seis proyectos econornicos denominados Centro Historic°, Merced, Alameda, 

Paseo de la Reforma, Nueva Zona Rosa y el Corredor Cultural Alvaro Obregon." para los que "se 

buscarian inversiones privadas nacionales o extranjeras" que serian complementadas con obras 

pnblicas de mantenimiento y mejoramiento (La Jornada, 19 de febrero de 1996). 

Aunque cinco de los seis estan ligados al corredor, destacan tres manzanas de las 64 del 

proyecto Alameda, en las que "se ocuparian mil millones de &dares provenientes de 

inversionistas extranjeros", que representaban casi 20 veces los recursos del Programa 

Operativo Anual (POA) de la Ciudad de Mexico de 1996, "cuyo presupuesto asciende a 451 

millones 666 mil 8o0 pesos." (Vease Tabla 3). 

Tabla 3. Recursos del Programa Operativo Anual 1996 de la 
Ciudad de Mexico. 

Origen de recursos 	 Cantidad en pesos 
Gobierno de la Ciudad de Mexico 
Gasto corriente 	 179,071,100.00 
Gasto de inversion 
	 272,595,700.00 

Total del gobierno de la Ciudad de Mexico 
	 451,666,800.00 

Inversion extranjera (tres manzanas) 
* Cifra en Mares. 
Fuente: La Jornada 19 de febrero de 1996. 

US $ 1000,000,000.00 

 

En este periodo tambien se dieron cambios importantes en la administracion de la Ciudad de 

Mexico, el primero de ellos fue la posibilidad de que la poblaciOn pudiera elegir al jefe de 

gobierno, es decir, qued6 atras la figura del regente de la ciudad que era nombrado directamente 

por el presidente de la repalica y que, por lo tanto, estaba condicionadas sus decisiones. El 

segundo cambio importante fue la propia elecciOn que Bevel a Cuauhternoc Cardenas a ser el 

primer jefe de gobierno de la capital como representante de la izquierda (5 de diciembre de 1997 

al 30 de septiembre de 1999), cargo que dejO a Rosario Robles entre octubre de 1999 y diciembre 

del 2000 con el fin de participar como candidato a la presidencia de la Republica. 

El Partido de la Revoluciem Democratica tambien gang la siguiente elecciOn de jefe de gobierno 

de la Ciudad de Mexico, esta vez con Andres Manuel Lopez Obrador como candidato, quien se 

caracterizO por el impulso de los llamados megaproyectos con apertura a las inversiones 

inmobiliarias de la iniciativa privada, a las que se sumaron recursos pnblicos destinados al 

CUCH-SF y conectores viales como el periferico. 

Otro de los factores de gran importancia fue que en dicha coyuntura el gobierno federal, con 

Vicente Fox a la cabeza, proveniente del sector empresarial, dificilmente criticaria la inversion 
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del sector inmobiliario2, en los grandes proyectos realizados en la Ciudad de Mexico, solo 

cuestionO las decisiones de las autoridades capitalinas, entre las que el caso mas representativo 

fue el del predio expropiado por el gobierno local ubicado en Santa Fe, denominado El Encino, 

en el que la empresa Promotora Internacional Santa Fe demandO al Jefe de Gobierno por no 

haber tornado "las medidas necesarias para permitir el pleno acceso a los predios que seguian 

siendo propiedad de la empresa." (La Jornada, i6 de mayo de 2004 y Reforma, 19 de mayo de 

2oo4Diario Reforma, 18 de enero de 2005), lo que afectaria su aspiraciOn de llegar a ser 

presidente de la Republica). 

IlustraciOn it. Pleito por El Encino. 

Fuente: Diario Reforma, 18 de Enero de 2005. 
Lopez Obrador fue acusado de no detener la construcciOn de una 
calle, a pesar de la orden de un juez. 

En este periodo se da un impulso institucional a la economia de Libre mercado desde el gobierno 

federal, que se formalizO a traves de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 

Unidos y Canada, en el que se establecieron diversos plazos para la apertura de mercados que 

incluyO la implantaciOn del capital financiero, ademas de la comercializaciOn de mercancias y de 

servicio, entre los que se encuentra la participaciOn de capitales externos en el mercado 

inmobiliario como comercializadores e inversionistas. Dicho tratado permite el ingreso temporal 

de personas de negocios, con lo cual "se pretende llevar a cabo el intercambio comercial 

2  Mas aim, la iniciativa privada se ha beneficiado de la competencia de los dos niveles de gobierno en los 
programas de vivienda de inter& social y en el campo de la seguridad social, el sistema de atenciOn 
medica para sectores de bajos ingresos y el apoyo a adultos mayores. 
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cuantioso de bienes y servicios" (TLC. Anexo 1603. Entrada temporal de personas de negocios. 

SecciOn B. Comerciantes e inversionistas, 1994: 242-243). 

Las nuevas condiciones del mercado inmobiliario se manifestaron mas en el mercado 

inmobiliario y en la realizacion de proyectos y obras, que en la transformaciOn de los 

instrumentos de planeaciOn que los permitieran. Se pudo ver que el Programa General de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal (PGDUDF) de 1996 fue actualizado siete aflos despues, 

es decir, en el 2003, momento en el que muchas de las negociaciones de inversion estaban 

acordadas o realizadas. En particular, las Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (Zedec) de 

La Alameda y Santa Fe fueron canceladas en los terminos originales y replanteados como 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 

En el caso de la Zedec Alameda, que fue aprobada y publicada en el Diario Oficial el 17 de enero 

de 1995, se incorporO al Programa Parcial Alameda en 1997 y finalmente en el 2000 formO parte 

del Programa Parcial Centro Alameda, que contO con diversos proyectos, todos ellos con 

inversion publica y privada. 

En el caso de la Zedec Santa Fe, declarado como tal en 1995, tambien se transformo en 

Programa Parcial en 1997 y finalmente fue revisado y aprobado el 12 de septiembre de 2000, sin 

especificacion de su vigencia; al igual que el Proyecto Alameda ha generado a lo largo de su 

desarrollo instrumentos que deben ser evaluados, especialmente la participacion de los 

diferentes sectores en todo el proceso, desde la planeaciOn hasta la operaciOn de los grandes 

proyectos. 

Es decir, despues de haber sido identificadas como zonas especiales que requerian de un control 

de usos de suelo y densidades originadas por su ubicaciOn, por la existencia de patrimonio, o 

debido a su vulnerabilidad ambiental, se regresa a la condiciOn de programas parciales en los 

que los usos de suelo y las densidades son indicativos con limites maximos, en gran parte 

definida por el mercado de suelo. 

En todos los casos se ha dado una constante negociaciOn del gobierno de la ciudad con la 

iniciativa privada, mientras que su relaciOn con el sector social ha sido limitada y conflictiva, de 

acuerdo con los testimonios de las organizaciones sociales de ambas zonas, donde se puede 

observar el control de la participaciOn social. 

En cuanto al financiamiento, los programas se han apoyado en la creacion de fideicomisos que 

administran recursos publicos y privados y que han restringido la participacion de Servicios 

89 



PERIOD() DE CONSOLIDACION: ConsolidaciOn del corredor financiero y comercial CHCM-SF (1982-2005). 

Metropolitanos (Servimet), empresa inmobiliaria del Gobierno del Distrito Federal, que lleva a 

cabo funciones de agente inmobiliario por lo que una de sus funciones es realizar acciones de 

compraventa de predios y proyectos de infraestructura hidraulica entre 1989 y 2001. Dicha 

empresa fue cuestionada por la Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal en 2001, "cuarto alio consecutivo en que esta entidad no present6 rentabilidad, 

e incluso tuvo una rentabilidad negativa." http://www.cij.gob.mx/sectorgobierno/servimet.htm)  

Dicha informacion es importante porque al mismo tiempo se informa que los deudores a largo 

plazo de Servimet son: "American British Cowdray, con 38 millones de pesos; ICA Reichmann 

Santa Fe, 81.9 millones; inmobiliaria Invermexicana, 11.7 millones y Desarrollo Santa Fe, 9.8 

millones" (Vease Tabla 4). 

Se observa una mayor deuda de las compafiias extranjeras y adicionalmente se sefiala la perdida 

en operaciones por 133 millones de pesos en dicho afio. 

Tabla 4. Deudores de Servimet, 2001. 

Instituciones Monto en mdp 

  

American British Cowdray, 	 38.00 

ICA Reichmann Santa Fe, 	 81.90 

inmobiliaria Invermexicana 	 11.70 

Desarrollo Santa Fe 	 9.80 

Total 
	

141.40 

Fuente de informaciOn: Diario Reforma, septiembre de 2003. 

En este periodo se dio un cambio sensible en las actividades productivas y en las caracteristicas 

de la poblacion localizada a lo largo del corredor, que seran sefialadas en el siguiente apartado. 

3. Principales transformaciones en el Centro Historic° de la Ciudad de 

Mexico. 

A pesar de que desde 198o el Centro HistOrico de la Ciudad de Mexico (CHCM), habia sido 

declarado como Zona de Monumentos HistOricos, el 18 de diciembre de 1987 es reconocido 
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como Patrimonio de la Humanidad con el fin de lograr su protecciOn, ya que se habia 

incrementado su deterioro, no solo por los efectos de los sismos, sino tambien por la falta de 

mantenimiento de los inmuebles y el cambio de usos de suelo no siempre apropiados a las 

estructuras arquitectOnicas de los inmuebles, adicionalmente el deterioro tambien se acumulo 

por la existencia de rentas congeladas en viviendas y en general por la poca atenciOn al 

patrimonio urbano-arquitectonico. 

El proyecto Alameda plasmado en el Proyecto de Reordenamiento Urbano dado a conocer en 

1989 originalmente fue planteado por consorcios nacionales y extranjeros, pero no se pudo 

concretar debido a la inconformidad de los vecinos y su reclamo por no ser tomados en cuenta. 

Dicho proyecto impulsado por la inmobiliaria Reichmann consideraba la inversion en 13 

manzanas ubicadas al sur de la avenida Juarez, como parte del programa de revitalizaciOn del 

Centro Historic°, que abarcaba 64 manzanas de la zona sur de la Alameda Central orientadas al 

gran turismo con la edificaciOn de hoteles, comercio y servicios de alto nivel financiero. 

Con el fin de contar con instancias locales que participaran en la elaboraciOn de programas y 

proyectos especificos, en 1990 se crean el Fideicomiso y el Patronato del Centro Historic° de la 

Ciudad de Mexico. 

El inicio de la construcci6n de la primera etapa del Proyecto de Reordenamiento Urbano que 

involucraba 13 manzanas fue anunciada en enero de 1992; sin embargo, debido a la 

inconformidad social, el regente de la ciudad Manuel Camacho Solis y Jorge Gamboa de Buen, 

como coordinador de ReordenaciOn Urbana del Departamento del Distrito Federal (DDF), 

promovieron un convenio entre autoridades, vecinos y comerciantes, en el que se 

comprometieron a trabajar juntos en la regeneraciOn de la zona, a conservar los monumentos 

histOricos y artisticos, y a respetar los derechos inquilinarios, pero que, en el caso de que se 

suscitaran juicios, el DDF apoyaria a las familias para que consiguieran creditos para la 

construcciOn de vivienda. 

Fue hasta enero de 1992 cuando se firma un convenio entre las autoridades y los vecinos, en el 

que acordaron promover la presentaciOn de proyectos de los propietarios de los inmuebles y de 

la iniciativa privada de inversion para reconstruir, remodelar y mejorar en general la zona, por 

medio de la reunion de mesas de trabajo del denominado "Grupo Alameda", que en abril de 

1993 estaba conformado por cinco dependencias del DDF y diversos sectores de la comunidad, 

entre los que destacaba la participaciOn de representantes de la AsociaciOn de comerciantes y 

residentes de la Zona Alameda, que demandaba la construcciOn de al menos 1,500 viviendas 
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para sus agremiados que participaban del comercio informal, mientras que las autoridades 

ofrecian la reubicaciOn de los vecinos del lugar y creditos para la vivienda. 

Paralelamente, los representantes del Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) 

manifestaban su inconformidad porque el proyecto no respetaba a 28 de los 3o monumentos 

artisticos que se ubicaban en las 13 manzanas. (Uno Mas Uno, 18 de enero de 1992). Por otro 

lado, profesores investigadores de la Universidad AutOnoma Metropolitana (UAM) veian la 

regeneraciOn de la Zona Alameda como una alternative para evitar el crecimiento de la mancha 

urbana (Organo Informativo UAM-X, marzo de 1993). 

Fue un alio despues, en abril de 1993, que el despacho del arquitecto Angel Mercado iniciO el 

diagnOstico de la zona que abarcaba 64 manzanas (vease piano 2), entre los que se encontraban 

"15 terrenos baldios, uno semibaldio, 41 estacionamientos de servicio pnblico en lotes baldios, 14 

estacionamientos de servicio privado, 17 inmuebles abandonados y 8o construcciones de muy 

mala calidad; es decir, se esta subutilizando mas del 5o% de la superficie disponible de la zona." 

(Reforma, 29 de octubre de 1994). 

Despues de retrasos por la falta de acuerdo con los vecinos y el INAH, a mediados del mismo 

afio el gobierno del Distrito Federal anuncio que el proyecto de la Plaza Alameda, concebido 

desde 1989, finalmente iniciaria su construccion el siguiente afio sobre el predio en el que se 

encontraba el hotel del Prado antes de los sismos de 1985 y estaria a cargo de la empresa 

mexicana Danhos. Hasta ese momento ya se habia canalizado el 25% de la inversion de 100 

millones de dolares en la compra del terreno, el estudio de mecanica de suelos, calculo 

estructural y la gestion de cambio de use de suelo, ya que con anterioridad no se permitia la 

construccion de hoteles. 

Al mismo tiempo, dicho despacho declare) que en breve presentarian "al DDF el proyecto urbano 

Alameda de mejoramiento para las 13 manzanas que conforman la zona con sus distintos usos" 

(Reforma, 7 de julio de 1994.) y anunciaba que de iniciar en 1995 la obra se desarrollaria en 3o 

meses, mientras que la comercializacion de los mismos se realizaria en los Ultimos 10 meses 

(Reforma, 7 y 24 de julio de 1994). 

La oposicion al proyecto y los retrasos del mismo llevaron a la firma de una nueva carta de 

intenciOn entre el gobierno del Distrito Federal y Reichmann, en el que el primero aportaria el 

40% de suelo para las obras, para lo cual Servimet compro 10 predios en tres manzanas (La 

Jornada, 4 de marzo de 1996). 

• 

a 
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Es hasta 1998, con la llegada de Cuauhtemoc Cardenas al gobierno, que se inicia la elaboracion 

de un Plan Estrategico para la RegeneraciOn y Desarrollo Integral del Centro Historic° de la 

Ciudad de Mexico. En marzo del 2000 se elaboro el Programa para el Desarrollo Integral del 

CHCM, cuyo enfoque fue regulado por cuatro estrategias: rescate de la centralidad, regeneracion 

habitacional, desarrollo economic° y desarrollo social, apoyado en la experiencia adquirida en el 

desde diciembre de 1997 y con la participacion de distintas instituciones nacionales e 

internacionales convocada por el Fideicomiso del Centro Historic°. 

Para dicho fin se solicito la participaciOn de distintas universidades, entre ellas a la Universidad 

Autonoma Metropolitana, en el que participamos como grupo academic° con alumnos del 

Tronco de ConcentraciOn de la carrera de Arquitectura, cuya aportacion fue el Estudio Urbano 

Ambiental de la Zona de la Aguilita, en el Centro Historic°, los resultados fueron mostrados en 

una exposicion que se neve,  a cabo en el Museo de la Ciudad de Mexico. 

Con Rene Coulomb al frente del Fideicomiso del Centro Historic° de la Ciudad de Mexico 

(FCHCM) se realizaron diversos proyectos de conservaciOn, en los que participaron los sectores 

academicos, colegios de profesionistas y organizaciones sociales demandantes de vivienda. Se 

• definieron los poligonos de actuacion para instrumentar la estrategia socio-espacial, entre ellos 

el proyecto de Rehabilitacion de la Plaza Mayor y las calles adyacentes para la recuperaciOn de 

conjuntos patrimoniales, asi como la ampliaciOn y difusiOn de la oferta cultural; tambien 

consideraba el convento de San Francisco con el proyecto de Rescate del Atrio y Claustro y 

finalmente la Alameda donde se destaca la importancia econ6mica de la zona y se propone la 

regulacion del comercio, ademas de impulsar el desarrollo del potencial turistico (FCHCM, 

2000: 19-43). 
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Plano 2. Poligonos de aecion prioritaria propuestos por el FCHCM 
en marzo del 2000. 

Fuente: Programa para el Desarrollo Integral del Centro Hist6rico de la Ciudad de 
Mexico. Fideicomiso del Centro Historic° de la Ciudad de Mexico, Mexico, 2000. 

En su informe de 1998-2000 se da a conocer que en dicho periodo "el FCHCM apoyO la 

realizaciOn de 146 obras, que significaron una inversion de US$ 41, 833, 18o en el proceso de 

revitalizaciOn del Centro HistOrico.", en el que las obras de use comercial significaron el 46%, de 

vivienda el 23%, turismo el 14%, educacion y cultura el 8%, oficinas el 7% y servicios el 2%. 

Tambien se muestra que la actividad econOmica comercial y el turistica fueron las actividades 

con mayor apoyo en 1998 reduciendose hacia el 2000, mientras que en el caso de la vivienda, 

educaciOn y cultura tuvieron mayor apoyo hacia el final del periodo. Otro de los aspectos a 

destacar es la participaciOn de la poblaciOn en la definiciOn de los proyectos. 

A principios de 2003 se neve:, a cabo el remozamiento de Venustiano Carranza, Francisco I. 

Madero y Motolinia, en donde se reparo la infraestructura de drenaje, descargas sanitarian y 

pluviales, asi como tomas domiciliarias, lo que significo una rehabilitaciOn importante que fue 

mas alla de la preocupaciOn sobre la imagen urbana. 

Destaca tambien el cambio en las politicas del FCHCM, que a traves de Margarita Sanchez 

Gabito, a nombre de la directora general Ana Lilia Cepeda, manifesto el interes de crear un 

fondo de inversion inmobiliario que permitiera captar inversiones nacionales y extranjeras para 
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financiar los nuevos proyectos, en los que la primera fase consideraria 4o inmuebles que 

podrian incluir 60o viviendas, con la intencion de "bursatilizarlo" para captar mayores recursos. 

En Isabel la Catoilea se inaugur6 el Centro de Tecnologia Telmex del empresario Carlos Slim, 

quien inform6 haber comprado 3o predios en el Centro Historic°, situacion relevante por ser el 

presidente del Consejo del Centro Historic° de la Ciudad de Mexico. 

Proyecto Alameda. 

A pesar de que la regeneracion urbana de la zona era necesaria para el mejoramiento de las 

condiciones sociales y econ6micas del sitio, el Programa Integral de Regeneraci6n Urbana en la 

parte sur de la Alameda Central fue rechazado por los habitantes. 

Dicho programa abarcaba 64 manzanas en las que se pretendia lograr la saturaci6n y la 

redensificaci6n, para lo cual se proponian 10 proyectos de distintas escalas que servirian como 

detonadores para otras inversiones, la mayoria consideraban mejoramiento de imagen urbana, 

mejoramiento y construccion de vivienda nueva y la construccion de edificios de use mixto, 

remodelaciOn y rehabilitaciOn de equipamiento urbano y espacios pnblicos. 

Al respecto, el arquitecto Roberto Eibenschutz sefialaba que el exit° del proyecto radicaria en 

lograr una verdadera integraciOn social que considerara la "diversidad de usos y el fomento de la 

participaci6n de diferentes grupos sociales dentro de un mismo espacio."3 

3  Mesa redonda: La Regeneraci6n Urbana de la Zona Alameda Central, Ilevada a cabo en el Museo de la 
Ciudad de Mexico en marzo de 1993. 
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Plano 3. Proyecto Alameda 1994. 
Baldios y estacionamientos. 

Simbologia: 

e Estacionamientos 

O Baldios. 

Fuente: Diagnostic° elaborado por el Arq. Angel 
Mercado. Diario Reforma, 29 de octubre de 1994. 

En 1994 se seguia discutiendo cual seria el tipo de intervencion mas adecuada para los 234 

inmuebles patrimoniales (15 catalogados por el INAH, 165 catalogados por el INBA y 54 por el 

DDF). Raul Salas Espindola, subdirector de Licencias, Inspeccion y Registro de la Coordinacion 

Nacional de Monumentos Historicos del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 

consideraba dudosa la aplicacion de criterios usados en otros paises por la empresa Reichmann 

y aseguraba que los inmuebles antiguos deben determinar el use de los contemporaneos y no al 

reves (Reforma, 24 de julio de 1994). 

En un sentido opuesto Jose Daniel Kalach, director de Danhos, firma desarrolladora nacional, 

manifest6 que el proyecto de la Plaza Alameda no habia sido comprendido, que la oposiciOn de 

los vecinos habia sido "tremenda" y que el INAH solo estaba dispuesto a autorizar dos pisos 

(Reforma, 24 julio de 1994). 

Una decada despues de los sismos de 1985, la zona de la Alameda todavia contaba con un alto 

mamero de edificios dafiados que requerian su demolicion, lo que contribuy6 a la disminuciOn 

de la poblacion y de la actividad economica, lo que, a su vez, aument6 la presion para la yenta de 

predios. El gobierno capitalino particip6 con la compra de 10 inmuebles dafiados por los 
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terremotos que, por su grado de afectacion, requerian su demolicion, lo anterior con la idea de 

construir oficinas para dejar de rentar inmuebles, lo que seria su aportacion al nuevo proyecto 

(La Jornada, 4 de marzo de 1996). 

"Esos 10 predios con 6o mil metros cuadrados representan 4o por ciento del suelo que se 

necesita para las obras", aunque en septiembre del mismo alio todavia no se habia 

logrado que todos los vecinos vendieran sus propiedades, por lo que no podia arrancar el 

proyecto. (La Jornada, 8 de septiembre de 1996). 

A finales del 2000, cuando inicia el gobierno de Andres Manuel Lopez Obrador, se presentaban 

diversas quejas, incluso de los habitantes de la zona sur de la Alameda por la inseguridad. 

Aseguraban que se habian elevado los robos en via pnblica, lo que afectaba a los vecinos y la 

afluencia de visitantes, especialmente los fines de semana. 

"Vendedores y visitantes de la Alameda Central acusaron a la policia de estar coludida 

con nifios de la calle, ladrones de la Lagunilla y Tepito, asi como con grupos de gitanas 

que despojan a los paseantes de sus carteras" (Reforma, 19 de noviembre del 2000). 

Fue hasta agosto de 2002 que se inici6 la demolicion de 70 ha. (El Universal, 21 de marzo de 

2005), de los siete inmuebles ubicados en Independencia 37 y 41, Luis Moya 22, Colores 7, 9 y 

13, y Marroqui 8, donde se construy6 posteriormente la Plaza Juarez; el hotel del Prado fue 

sustituido en 2003 por el hotel Sheraton Centro Historic°. 

Al respecto, el coordinador de Planeacion de la CoordinaciOn de Arqueologia del INAH inform6 

que el Fideicomiso del CHCM, Organ° del gobierno del DF encargado de la obra, no les habia 

entregado un informe de trabajo aun cuando ya estaban comenzando las labores de demolicion, 

lo que podria provocar que el INAH emitiera una "suspension precautoria" de labores (Reforma, 

4 de octubre de 2002.). 

Proyectos recientes. 

Despues de haber sido pospuesto el Proyecto Alameda en varias ocasiones y una vez iniciadas las 

obras de la Torre Mayor en 1999, el gobierno de la Ciudad de Mexico compr6 a la empresa 

Reichmann y Sacal varios predios que sumaron 15,000 metros cuadrados en 86 millones de 

pesos (Reforma, 27 de agosto del 2002). En ellos aun permanecian 37 familias en octubre del 

2002 (Reforma, 4 de octubre del 2002), y declarO que recuperaria la inversion con la yenta de 

los predios. 
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Previamente en agosto del 2002 se iniciO el impulso del proyecto de la Plaza Juarez, el cual seria 

la conexiOn de Reforma y el Centro HistOrico, el que se realizaria una inversion de 7o millones 

de pesos que se obtendrian de la yenta de los predios que habia comprado el DDF y donde se 

encontraban los edificios daliados por el sismo, entre ellos los hoteles Del Valle, Prince y 

Alameda. La difusion del proyecto contribuyO al incremento del costo de suelo de 4,237 pesos 

por m2 promedio en el 2000 a 6,579 en el 2002, de acuerdo con un estudio realizado por la 

UNAM (Reforma, 27 de agosto de 2002). 

Ilustracion 12. Megaproyecto Alameda. 

Plaza Juarez que refine use administrativos, comerciales y de vivienda, construida 
con recursos del gobierno de la ciudad. Se inicio en agosto de 2002. 

Entre los proyeews guuernamemates reill1LaCIOS uesLaca Ia riaza J uarez uesarrouaua en una 

superficie de 4,90o M2, en donde se encuentra la restauraciOn del ex Templo de Corpus Christi, 

destinado a ser el Archivo de la Notaria General; la nueva sede de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, y el Tribunal Superior de la Justicia del Distrito Federal, terminados en 2005. 

Entre los proyectos privados se encuentran el conjunto Puerta Alameda, el centro comercial 

Parque Alameda, hotel Fiesta Inn y plaza comercial, y el hotel Sheraton, entre otros. 
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Como se puede observar, el proyecto Alameda elaborado en 1996 no fue materializado, a cambio 

6 arios despues se inicio la demolicion para la construccion de la Plaza Juarez y la Secretaria de 

Relaciones Exteriores en beneficio del gobierno local y federal. Mientras tanto Reichmann conto 

con tiempo suficiente para desarrollar el proyecto y obra de la Torre Mayor (1999- 2002) con los 

mismos inversionistas, que es el edificio mas alto de la ciudad. Tambien destaca el hecho de que 

una vez terminada la Plaza Juarez en 2005 se habia duplicado el precio comercial del suelo de la 

zona. 

Tabla 5. Proyectos de la Zona Sur de la Alameda. 

Proyecto 	 Fecha 	 Superficie 	 Inversion 

Proyecto Alameda 
Acuerdo de criterios 
	

Enero de 1992. 	64 manzanas 
(27 de enero de 1992) 
Reunion de vecinos, 	22 de abril de 
empresarios y autoridades) 1993 

Posible inicio. (Julio de 	Se anuncia que 	13 manzanas 
1994) 	 iniciaria en 1995. 	66,673 m2 constr. 

(100 md) 

Programa integral de 
regeneraciOn urbana. 
Se publica el proyecto. 

Octubre de 1994. Terreno: 25,9291112 

Sup. construida Util: 
166,762 M2 

(10 proyectos, en 805 
predios, distribuidos 
en 64 manzanas) 

PublicaciOn de proyecto 	Octubre de 1996. 	150,0001112 terreno 
(La Jornada 4 de marzo de 
1996) Nuevo acuerdo entre 	 100,0001112 

	
(500 md) 

GDF y Reichmann 	 reciclados. 	 GDF y Reichmann 

Plaza Juarez 
El gobierno de la ciudad 
compra a 
Reichmann y Sacal e inicia 
la demolicion de 
inmuebles. 

Agosto de 2002 

70,0001112 	 En 86 m. p. 

El gobierno de la ciudad 
	

4,900  M2 de la plaza. 	En 70 m. p. 
vende en 	 15,000 m2 de terreno 	comprados con 

anterioridad. 
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Secretaria de Relaciones 	 27,500 M2 Plaza 	 2 mil m. p. 
Exteriores (SRE) y Tribunal 	 Juarez 	 Las dos torres. 
Superior de Justicia del 
Distrito Federal. 	 58,655 m2 de la SRE 
800 departamentos y 	 31,900 m2 de 
comercio, en 22 pisos 	 estacionamiento 

36,240 1112 Tribunal 
Superior de Justicia. 
28,5501112 de 
estacionamiento 

155,345 m2 
Sup. construida en 

Termina la obra en 	2005. 	 total. 

Costo de m2 use 	Marzo 2005. 
comercial 

Oferta de 
inversionistas a 
pequefios 	 $18,000.00 m. n. 
comerciantes. m2 

3,000.00 &Mares 
Precio comercial 	($37,500.00 m. n.) 
m2 

* FINSAT, Silvia Arzate y MCH, 25 de abril de 2007. (forum.skyscraperpage.com) 

Paseo de la Reforma Centro. 

Desde 1998, durante la administraciOn de Cuauhtemoc Cardenas, se realizO la primera 

propuesta de RemodelaciOn de Paseo de la Reforma en colaboraciOn con Jorge Legorreta, 

entonces jefe delegacional, y el arquitecto paisajista Mario Schjetnan, quienes formularon y 

promovieron que el proyecto pudiera financiarse a traves de un fideicomiso formado por 

vecinos, lideres de opinion, las embajadas ubicadas en Paseo de la Reforma, los nuevos 

desarrolladores, los hoteleros y los corporativos de mayor importancia en el pais. 

El proyecto que se desarrollaria sobre Reforma, desde el monumento de la Independencia hasta 

la avenida Juarez, contemplaba el ensanchamiento de las banquetas norte y sur, donde se 

alojarian mOdulos de estar urbanos, con cafeterias al aire libre, kioscos, florerias, estructuras 

para yentas de revistas y libros y sanitarios pablicos. Tambien contemplaba la ocupacion de 

Totes baldios, para lo cual se consideraba necesaria la elaboracion de un "Plan Parcial 

urbanistico del corredor Reforma, con promociOn fiscal para inversionistas en Totes baldios y 

arreglo de fachadas" (Reforma, 13 de junio de 1998). 
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Hasta junio de 1998 algunos sectores estaban dispuestos a hacer aportaciones de caracter 

econ6mico y tecnico para impulsar el proyecto. Ademas, se estaba trabajando en la coordinacion 

de las diferentes areas de gobierno de la ciudad para poder facilitar las inversiones en poco 

tiempo. 

Andres Manuel Lopez Obrador Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico (5 de diciembre de 

2000-29 de julio de 2005), retomo los proyectos impulsados desde la administraciOn del 

Ingeniero Cardenas y pronto impulse) el rescate integral de Reforma. Tan solo entre 2001 y 2005 

la Secretaria de Desarrollo Economic°, registr6 la construccion de"14 proyectos inmobiliarios 

que equivalen a 365,00o metros cuadrados de construccion, entre los que destacan los hoteles 

Fiesta Inn y Sheraton Centro Historic°, asi como la torre Reforma 115, con una inversion total 

de 631.4 MDD en estas obras." (Revista expansion, cnn.com, 28 de febrero de 2007). 

La inversion perblica orientada a la rehabilitacion del Paseo de la Reforma desde 2001 ha tenido 

como objetivo mejorar las condiciones de las inversiones inmobiliarias, ademas de repoblar la 

zona central de la ciudad, para lo cual entre 2001 y 2004 se realizaron programas de 

remodelacion del camellem central con "Los Cubos" para limitar el flujo peatonal, se retire) la 

vegetacion de media altura y arboles antiguos, decision que fue cuestionada por la Secretaria de 

Medio Ambiente del Distrito Federal, con el fin de que el turibirs no tuviera obstaculos en su 

desplazamiento, se sustituyeron pisos y renovaron tuberias de drenaje y agua potable, sistema 

de riego para jardines, se cambiaron las instalaciones de alumbrado, gas natural y telefonia, y se 

limpi6 el mobiliario urbano y monumentos (El Universal, 4 de abril de 2004). 

Para lograr las inversiones del capital financiero fue necesaria la inversion del gobierno local de 

256 millones de pesos para la renovacion de 10 kilometros en repavimentacion, mantenimiento 

de areas verdes, reestructuracion de camellones centrales y nueva iluminacion, —desde la 

glorieta de PetrOleos hasta el centro historico— con lo que se eleve) el precio de suelo de 7,000 

pesos a 20,000 pesos por metro cuadrado; el valor de cada metro tuvo una plusvalia en seis afios 

Tabla 6. Proyectos recientes a lo largo de Paseo de la Reforma Centro. 

AITO 	 PROYECTO 	INFORMACION GRAL 
Remodelacion 	Inversiones privadas de apoyo a actividades financieras y 
de Paseo de la 	comerciales, en donde se mezclan usos de oficinas, 
Reforma. 	hoteles, comercio y nuevos conjuntos de vivienda. La 

mayoria concebidos como conjuntos que les dan cierta 
autosuficiencia para actividades recreativas, de negocios y 
vivienda. 
375.1 millones de pesos.  
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Iniciada en 
marzo 1999/ 
terminada 
en 	junio 
2003. 

Torre 	Mayor 
Reforma 505 
Y 489. 

Corporativos y comercios. 
(300,000 md) ICA Reichmann. 
52 niveles, 6,800 m2 terreno 
74,544 m2 oficinas 
3,0001112 comercio 
107,000m2 
Sup. rentable. * 
Renta de cinco a 10 afios. IXE, Marsh y Deloitte. Ocupan 
una tercera parte. 
*55 pisos, 225.00 m. de altura. 4 sotanos y helipuerto. 

2006 
	

Torre el Angel 
	

Nueva sede del grupo financiero HSBC. 
Reforma 347. 	35 pisos, 12 de estacionamiento. 

Usos mixtos. 

Nov. 2004- 	Torre Libertad, St. Hotel, vivienda y oficinas. 
enero 	de 
	

Regis. 	Reforma 3o niveles. 
2008. 	439. 

Torre 	Sevilla. Vivienda y locales comerciales. 
Reforma 107. 

Iniciada en 
	

Torre Reforma. 	Usos mixtos, 73 niveles (16 de sotano) 
2008 
	

Reforma 483. 

Construido 
	

Hotel Reforma 222. Hotel, vivienda y centro comercial, con mas de 100,000 

en 2007 	 m2. 

Iniciada en 
	

Torre Bancomer, 5o pisos. 
2010 
	

Reforma 506 

En proyecto, 	Reforma 432. 	52 pisos. 
inicia 2011 

Reforma 509 
	

63 pisos 

Termina en 
	

Senado 	de 
	

la Predio que tiene problemas estructurales por las 
2011 
	

Republica. 	condiciones del subsuelo por lo que ha sido cuestionado 
Reforma 135. 	el proceso de compra del predio. 

Reubicacion 
	

del 
Monumento 	a 
Cuauhtemoc. 

*Obra no iniciada. 

de 285%. A los inversionistas se les aplicaron reducciones tributarias sobre nOmina, predial y el 

Impuesto Sobre AdquisiciOn de Inmuebles. 

Antes de dejar la jefatura de gobierno de la Ciudad de Mexico se tenian programados otros 16 

proyectos, que implican una inversion de 1,325 millones de Mares entre ellos la torre St. Regis, 

diseriada por Cesar Pelli, el mismo arquitecto que disefiO las torres Petronas y Reforma 222. 
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Se observa que todas las inversiones inmobiliarias sobre Reforma son torres de usos mixtos que 

combinan comercio oficinas y vivienda de altas densidades. 

Ilustracion 13. Paseo de la Reforma. 

En primer p ano e Ange e a In • epen encia y a costa o • erec o a 
Torre Mayor, que cuenta con oficinas corporativas y comercio, 
desarrollada en 52 niveles. 

Cambios en IC1 I 1 l/61. 0.111t1 r ai- a,iai LIG LLIGnocIll 1 %Jill/ 1.11 ILltall‘J LIG I Mane°. 

Desde 2005 los colonos de Polanco manifestaron su inconformidad por el incumplimiento del 

Programa de la Zona Especial de Desarrollo Controlado (Zedec), y en 2006 solicitaron la 

revision y actualizaciOn del mismo, aprovechando que el 12 de marzo caducaba, ya que 

contenia vacios que permitian irregularidades en la zona. "Por ejemplo, el caso de las torres 
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levantadas en Lamartine, Ruben Dario, Arquimedes y Hegel, zona en la que solo se permitian 

tres niveles." (La CrOnica, 14 de Marzo, 2007). SituaciOn que dejo ver las diferencias entre el 

gobierno delegacional panista y el de la Ciudad de Mexico perredista, quienes defendieron en 

distintos momentos los intereses de los inversionistas que no se sujetaron a las disposiciones del 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano delegacional vigente. 

La organizacion ONU-Habitat Mexico fue contratada por la delegacion Miguel Hidalgo para la 

realizaciOn del diagnostic° urbano de Polanco y en 2008 se le encargO tambien elaborar el 

proceso de revision, modificaciOn y actualizaciOn del Programa Parcial Polanco. "Es un 

compromiso ineludible que sus habitantes cuenten con instrumentos responsables de 

planeacion urbana que no solo contemplen la regulaciOn y actualizaciOn de los usos de suelo y 

las densidades, sino que ademas, contemple todo lo referente a la movilidad, la conservaciOn y 

proteccion del medio ambiente y las areas verdes, asi como la regulaciOn de estacionamientos" 

declararon las autoridades delegacionales en un comunicado (El Universal, 1°. de agosto de 

2008). 

Con el fin de reforzar la actividad economica dicho programa incluye la creaciOn de tres nuevos 

corredores comerciales que involucran predios que actualmente cuentan con uso de suelo 

habitacional: Alejandro Dumas, desde Masarik hasta Ejercito Nacional; Anatole France, de 

Horacio a Ejercito Nacional; y en Julio Verne, de Reforma a Luis G. Urbina. 

Se contempla la apertura de edificios con oficinas, de hasta 10 pisos, sobre Ferrocarril de 

Cuernavaca, desde Esopo hasta Homero, donde actualmente el uso de suelo es habitacional. 

En cuanto a la vialidad y transporte, dicho proyecto propone llevar el transporte public°, 

principalmente el que transita por las avenidas Homero y Horacio, Unicamente por Ejercito 

Nacional, Masarik y Paseo de la Reforma; la construccion de un estacionamiento subterraneo en 

el Parque Lincoln y la construccion de una ciclo pista. Dicho proceso se ha desarrollado desde 

2008 bajo la gestion del PAN, ante "el aviso del inicio de la renovaciOn de este programa urbano, 

durante la gestion de Gabriela Cuevas." 

Los habitantes han mostrado su inconformidad, ante las autoridades de la delegaciOn Miguel 

Hidalgo, por el cambio de uso de suelo, el incremento de densidad y de giros comerciales, por lo 

que han exigido la demostraciOn del impacto urbano en las vialidades de la colonia Polanco, en 

los servicios de suministro de agua, luz, gas, drenaje, en general en infraestructura; ademas 
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solicitaron su participacion en las mesas de trabajo para la revision del Programa Parcial de 

Polanco. 

La incorporaciOn de obras que rebasan lo establecido en el programa Parcial ha unido la 

protesta de las colonias Irrigacion, Granada y Polanco que clausuraron de manera simbolica uno 

de los edificios de mas de 20 niveles, cuando se permitia un maxim() de i8, que es parte de un 

complejo habitacional de lujo que afectara el nivel de servicios en la zona (La Jornada, 1°. de 

marzo, 2009: 32). Los colonos sistematicamente se han manifestado en contra de la 

construccion de grandes plazas comerciales y edificios habitacionales que llevan a cabo los 

grupos Carso y Lar, asi como del paso a desnivel en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejercito 

Nacional. 

"De acuerdo con los vecinos, en diversos predios de la colonia IrrigaciOn se pretende construir 

hasta 6o mil departamentos, ademas de oficinas, centros comerciales y dos museos, lo que 

significa una "invasion de autos y personas", y provocard, afirm6 el lider vecinal Tzintzim 

Carranza Arriaga, un colapso en la dotacion de servicios basicos y severos congestionamientos 

viales." (La Jornada, O. de marzo de 2009) 

Programa Parcial de desarrollo urbano de Santa Fe. 

Los criterios que sirvieron para la expropiacion de los predios a principios de los alms 70, tales 

como el deterioro causado por la explotacion minera y la contaminaci6n generada por los 

tiraderos de basura que buscaban terminar con el peligro y regenerar la zona, cambiaron 

radicalmente a mediados de los afios 8o, cuando Santa Fe se consider6 como una zona de alta 

potencialidad de crecimiento. 

El DDF acordo con los mineros la yenta de sus terrenos a cambio de que aquellos pudieran 

seguir explotando los materiales petreos con que contaba la region. 

Sin embargo, los criterios originates para el desplazamiento de los habitantes perdieron 

vigencia, esto quiere decir que las autoridades decidieron invertir en una urbanizacion orientada 

a usos de suelo rentables, con catheter de "Desarrollo financiero", en donde se ubicarian firmas 

de empresas nacionales e internacionales, un proyecto que fue retomado por Servimet. 

En agosto de 1987 el Plan (Programa) Director para el Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

incorporo la figura legal de Zona Especial de Desarrollo Controlado (Zedec), con el fin de 
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"regular y ordenar el desarrollo de areas que presentan caracteristicas y problematicas 

particulares y que deben ajustarse a una zonificacion y reglamentaciOn de desarrollo controlado, 

considerandolas como espacios dedicados al mejoramiento." (Diario Oficial, ii de enero de 

1995). 

El acuerdo publicado en el Diario Oficial en 1995 en el que se aprueba la normatividad para el 

Programa de Mejoramiento y Rescate de la Zona Especial de Desarrollo Controlado (Zedec) 

Santa Fe anula los acuerdos sobre usos y densidades de junio de 1987 y diciembre de 1989. 

Es importante recordar que la empresa Reichmann promoviO de forma paralela los proyectos de 

la Zona sur de la Alameda Central y Santa Fe, manifestando que el fortalecimiento del proyecto 

podia ofrecer incontables ventajas a la ciudad y al pais y que no representaba una fuente de 

contaminacion para el medio ambiente. 

El gobierno del Distrito Federal expropi6 el resto de los predios considerados en el proyecto y 

con ello se vencio la resistencia de los habitantes del sitio, lo que signific6 el desplazamiento en 

1988 de cerca de 30o familias, entre mineros y pepenadores, llevandolos a unidades 

habitacionales en las colonias Santa Lucia (18o familias) y San Mateo Tlaltenango (7o familias). 

Por otro lado, Fividesu abri6 creditos de vivienda terminada o de autoconstrucci6n para quienes 

los solicitaran. 

Siete afios despues, los pepenadores se enteraron de la existencia de un decreto de 1994 que les 

cedia los derechos del predio Tlayapaca, con una extension de 41 mil 590 metros cuadrados (La 

Jornada, 6 de julio de 1995), por lo que desde entonces iniciaron las gestiones legales para 

obtener las escrituras de propiedad; hasta ese momento aim permanecian en el predio 48o 

familias. 

Es el caso de los desalojados del tiradero de Santa Fe, que sefialaron que "no han tenido la 

seguridad de una vivienda, a pesar del decreto de octubre de ese afio que los acredita como 

propietarios del predio Tlayapaca y del cual el gobierno capitalino no ha querido entregarles sus 

escrituras" (La Jornada, 6 de julio de 1995). En agosto de 1999 dicho predio fue vendido en 97 

millones 958 mil 275 pesos a la empresa Poniente de Santa Fe, un mes antes de la salida del 

ingeniero Cuauhtemoc Cardenas como jefe de Gobierno, por la administraciOn de Servicios 

Metropolitanos (Servimet). 

Es lamentable que esto haya sucedido durante un gobierno de izquierda, ann cuando por esta 

accion fueron sancionados los funcionarios de Servimet "el gobierno del Distrito Federal dej6 de 
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recibir 50 millones 753 mil 726 pesos con 59 centavos, tomando como base que el grupo 

Inverloma ofrecia 148 millones 712 mil pesos con 59 centavos."(Reforma, septiembre de 2003) 

El proyecto Santa Fe dado a conocer en 1995 estaba conformado por complejos corporativos de 

empresas, instalaciones recreativas, areas verdes y zonas de vivienda unifamiliar y plurifamiliar 

y contemplaba, al mismo tiempo, el mejoramiento y ordenamiento urbano de la zona de Jalalpa 

Tlayapaca, en total alrededor de 850 has., lo que generaria 6o,000 empleos permanentes fijos. 

Santa Fe se convirtiO en la primera oferta mexicana conformada como un centro financiero que 

propuso edificios con soluciones integrales que permitirian reducir costos de operacion para 

firmas trasnacionales que buscaban mejorar su imagen, funcionamiento y seguridad. Los 

promotores inmobiliarios Cushman & Wakefield asociados con el Grupo Inmobiliario en 

Mexico, especializados en la identificaciOn, evaluacion, adquisicion, administracion, 

optimizaciOn y disposiciOn de sus activos en bienes, declararon que en 1997 habian logrado 

ingresos espectaculares de 85% mas que en 1996 (Periodic° Nacional de la Industria de la 

ConstrucciOn, julio de 1998). 

Entre los efectos mas evidentes podemos citar que las politicas gubernamentales han apoyado a 

inversionistas y muy poco al resto de los habitantes de la ciudad y se esta observando que este 

gran complejo sirviO de ancla para atraer inversiones en zonas aledafias, especialmente de 

pequefios conjuntos de vivienda de ingresos medios y altos, ademas de edificios de oficinas que 

se benefician de las inversiones pUblicas y del costo menor de los predios. 

Este proyecto ha hecho evidente que hay una saturacion de las vias de acceso en horas pico, lo 

que significa mayores tiempos de recorrido, un aumento del riesgo para los habitantes ubicados 

en las proximidades de las avenidas, que hacen un uso intensivo de transporte pfiblico. Lo 

anterior llevO a una mayor inversion publica en infraestructura que permitiera una accesibilidad 

vehicular mas agil a la zona, en especial porque hay un uso intensivo del automOvil privado. 

La soluciOn de vialidades alternas pasO por una negociaciOn entre gobierno e iniciativa privada, 

que llegO a acuerdos de intercambio en especie y facilidades de urbanizaciOn. Se acordO con el 

gobierno del Distrito Federal la construccion de tres puentes a cargo del Fideicomiso Cumbres 

de Santa Fe, integrado por empresas que tambien construirian viviendas de ingresos altos en 

predios que aim no habian sido ocupados. Los puentes, de 434 metros de longitud y casi 70.00 

m de alto, tuvieron un costo estimado de 70 millones de Mares, por lo cual las compailias 

agrupadas en el fideicomiso recibieron "38 has. que son aim propiedad del gobierno del DF" 

(Reforma, 21 de julio /2003). 
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La construccion de los puentes no terming del todo con el aislamiento de Santa Fe, que quedO 

comunicada con otras zonas que tambien tienen problemas de accesibilidad, pero cuentan con 

una serie de conjuntos habitacionales de ingresos medios y altos, probablemente mas atractivos 

que la avenida Santa Fe. 

Otra parte del proyecto es la ampliacion de la avenida Centenario, que permitird llegar en menor 

tiempo al periferico. Aunque no se han definido los mecanismos para su realizacion, es muy 

probable que se recurra a una nueva negociacion entre la iniciativa privada y el gobierno de la 

Ciudad de Mexico que, a nombre del beneficio social, facilite la compra yenta de inmuebles y las 

condiciones para una pronta consolidacion de lo que probablemente estard orientado a la oferta 

de servicios. 

Estas altas inversiones han incrementado los costos de suelo de lo urbanizado y aim mas de lo 

no urbanizado en Santa Fe, que en julio del 2003 se estimaba en 6o has. Entre los mas 

interesados en concluir el proyecto de ampliacion vial se encuentra la firma Caabsa, que se 

encargo de la construccion de los puentes. 

Entre los elementos pendientes que sera necesario constatar se encuentran el mejoramiento y 

habilitacion de las zonas de reserva ecologica y de areas recreativas, asi como el impacto del 

proyecto ya consolidado sobre los habitantes de zonas inmediatas, entre ellas el Pueblo de Santa 

Fe que requiere de ser protegido como zona patrimonial, y la conservacion de la iglesia, el 

antiguo hospital, la casa de Quiroga, en el que se incorpore el manantial a la vida cotidiana del 

poblado. 

Se puede observar que existen una serie de asentamientos en areas vulnerables, proximas a 

Santa Fe, en el borde de rios y presas, sobre terrenos con fuertes pendientes y donde los 

servicios publicos son irregulares, inmuebles asentados sobre zonas minadas que no han sido 

consideradas en forma integral para su atencion, en contraste con la facilidades que los distintos 

gobiernos han dado a la iniciativa privada involucrada en el proyecto Santa Fe, que contaba con 

condiciones similares. 

Ilustracion 14. Santa Fe y colonias populares vecinas 
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Desde 1998 se suspendiO temporalmente en proyecto de la carretera La Venta-Colegio Militar, a 

causa de las protestas de los comuneros, de los grupos ambientalistas y de los cuestionamientos 

del estudio de impacto ambiental que fue rechazado por el Instituto Nacional de Ecologia, 

ademas porque dicho proyecto no resolveria los problemas de vialidad de la urbe, ya que desde 

su inicio estaba concebido como un libramiento que comunicaria Queretaro, Toluca y 

Cuernavaca (Reforma, 28 de junio de 1998). 

Actualmente se encuentra en proceso de construccion la Supervia que retoma el proyecto 

mencionado, con la protesta de grupos de colonos y ambientalistas que exigen la elaboraciOn del 

estudio de impacto ambiental del proyecto, que de acuerdo a la ley tiene que ser aprobado como 

una condicion para el inicio de la obra. 

La necesidad de concentrar recursos publicos para mejorar la conexiOn de Santa Fe con el resto 

de la ciudad, se ha invertido en la construcciOn de las vias de acceso a Periferico que incluyen 

vias rapidas con puentes, timeles y los segundos pisos. 

En cuanto al proyecto del Centro Financiero y comercial, se observa que el uso de vivienda se 

relaciona parcialmente con la zona de oficinas, por lo que cuenta con poca seguridad en las 

tardes y fines de semana. Sin embargo, en areas de uso habitacional como en el predio La 

Mexicana se autorizO el incremento de densidad, pasando de 1,80o a 8,00o viviendas 

autorizadas por diputados locales, decision que fue impugnada por la AsociaciOn de colonos de 
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Santa Fe (Reforma, 24 de noviembre de 2004), lo que incrementa la demanda de todo tipo de 

servicios. 

Simultaneamente, el use de oficinas tambien se ye afectado por la inexistencia de servicios 

complementarios para cubrir las necesidades de alimentacion y recreacion de costos razonables 

para quienes lo requieren a diario. 

Ilustracion 15. Foto del edificio Calakmul ubicado al frente de 
Puerta Santa Fe. 

Es un edificio de oficinas proyectado por el Arq. Agustin Hernandez, se terming 
de construir en 1996. Centro financiero Santa Fe. 

4. Conclusiones. 

La incorporacion de los centros financieros de La Alameda y Santa Fe, han atraido 

inversiones de apoyo a las actividades financieras y comerciales a lo largo del corredor. 

Lo que promueve la continuidad de oferta de servicios y la posibilidad de acceder a los 

beneficios de la urbanizacion. Tambien han sido una opcion para la modernizacion y 

crecimiento de las empresas que contaban con instalaciones dispersas en zonas de la 

ciudad, con menor calidad de servicios complementarios. 
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Especialmente con la creaciOn de Santa fe se modifico el esquema de crecer solo en conjuntos 

exclusivos fuera de las areas centrales, especialmente con poblaciOn ligada a las actividades 

financieras y comerciales, aunque hasta el momento se cuentan con problemas de accesibilidad, 

de abastecimiento de agua, de falta de servicios para los trabajadores de menores recursos, entre 

otros. 

Las actividades comerciales y financieras han provocado la especulaciOn del suelo, lo que se ha 

convertido en una presiOn para poblacion que vive en las areas inmediatas y para la que aim 

reside en las distintas zonas del corredor, especialmente la que renta, ya que los duelios de bajos 

recursos cuentan con Inas posibilidades de permanecer. Por lo anterior, es necesario disefiar 

alternativas para ambas condiciones. 

En este proceso el agente social mas activo es la iniciativa privada y se observan vacios en la 

definiciOn de responsabilidades de las diferentes instancias del gobierno local para diseriar 

politicas pliblicas que beneficien a la poblaciOn local logrando su arraigo o cuando es necesario 

garantizar su reubicaciOn en mejores condiciones, asi como los criterion de inversion de las 

propias finanzas publicas. 

El principio basic() es que los inversionistas y las autoridades cuentan con informaciOn 

privilegiada que les permite tomar decisiones, adecuar los instrumentos de planeaciOn y gestiOn 

y orientar sus inversiones, comprometiendo los recursos de quienes han vivido en dichas zonas, 

que en muchos casos han estado en ellas por generaciones. 

La creaciOn de Fideicomisos que reciben recursos pliblicos se han auto declarado hasta el 

momento como espacios independientes a las administraciones delegacionales, en especial el 

Fideicomiso Santa Fe se ha reusado a dar informes sobre su estado financiero por lo que es 

urgente revisar los parametros y tiempos de actuaciOn de los fideicomisos. 

En el caso de la Zona Sur de la Alameda, los espacios comerciales, la introducciOn de 

infraestructura y la Plaza Juarez ejerce mayor presiOn para el impulso de nuevos desarrollos, lo 

que afecta a los pequelios comerciantes, ya que las mejoras implican el incremento de la renta 

de los locales comerciales y de los espacios habitacionales. 

El corredor esta conformado por nucleos y zonas y flujos de actividades comerciales, financieras, 

habitacionales, turisticas y recreativas que territorialmente tienden a integrarse como sistemas 

de infraestructura, vialidad y transporte, entre otras, adecuados a los nuevos usos de suelo y 
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densidades, para lo cual han demandado cuantiosos recursos publicos y adecuaciones de 

instrumentos de planeacion de distintas escalas. 

En la zona Polanco y Reforma Lomas, el corredor cuenta con dos alternativas para su recorrido 

que son: Reforma Chapultepec-Lomas, entre Circuito Interior y Paseo de las Palmas, y Polanco-

Palmas, entre Calzada General Mariano Escobedo, Polanco y Paseo de las Palmas, cada una de 

ellas ofrece posibilidades distintas. 

En la zona de Reforma Lomas adquiere una modalidad especial, que se caracteriza por permitir 

un flujo vial con transporte public° y privado, facilitado por la existencia de tres a cinco carriles 

en cada sentido y un control que evita el uso de la via publica como estacionamiento, lo que 

permite una conexion agil con el centro financiero de Santa Fe, ademas de ofrecer actividades 

culturales, recreativas y de servicios turisticos en el tramo de Reforma Chapultepec; y un paisaje 

agradable con un proceso de cambio de uso habitacional a comercial y de servicios en el tramo 

definido como Reforma Lomas. 

La segunda alternativa Polanco-Palmas cuenta con una modalidad que ofrece una alta densidad 

de servicios comerciales exclusivos, dentro de Polanco y que mantiene la estructura original, de 

uso habitacional de ingresos medios, con vias principales, camellones arbolados y dos carriles en 

ambos lados, en donde la avenida Presidente Masarik es la vialidad principal sobre la cual de 

manera intermitente hay vehiculos estacionados en los hordes, por lo que se reduce a un carril 

con cierta fluidez. La continuidad vial de Masarik hacia el poniente es Paseo de Las Palmas que 

funge como columna vertebral de colonias de altos ingresos como Lomas de Chapultepec, 

Tecamachalco y Lomas de Barrilaco. Paseo de las Palmas permite acceder a Paseo de la Reforma 

rumbo a Santa Fe. 

Por lo anterior se concluye que el corredor en las secciones Reforma Chapultepec y Reforma 

Lomas tiene mayores facilidades para el flujo y la conexion con Santa Fe, mientras que la 

seccion de Polanco ofrece servicios bancarios y de comercio exclusivo, para poblaciOn de altos 

ingresos, con un flujo vehicular saturado. 

Desde el punto de vista ambiental, Santa Fe disminuird la superficie de recarga acuifera, ya que 

esta detonando nuevos desarrollos de la zona poniente, incluyendo cafladas, por lo que el 

impacto sobre el medio ambiente puede ser significativo. 
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CAPfTULO VI. 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DEL CORREDOR FINANCIERO 
Y COMERCIAL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO - SANTA FE. 

1. Introduccion. 

A lo largo de este estudio se muestra la necesidad de combinar metodos y tecnicas de la 

investigacion cuantitativa y cualitativa como una forma de conocimiento de la realidad donde se 

puedan reflejar de manera mas amplia y fundamentada las transformaciones historicas que se 

concretan en las condiciones fisicas y sociales que podemos observar actualmente en nuestras 

ciudades. 

El objetivo del presente capitulo es conocer el comportamiento de las variables socioeconomicas 

de la poblacion alojada en el corredor urbano Centro Historic° - Santa Fe (CUCH-SF), a raiz de 

la incorporacion de los distintos programas y proyectos urbanos, con el fin de poder identificar 

su relacion con la reestructuracion fisica del mismo, asi como la transformacion funcional y de 

imagen formal del corredor, para hacer algunas hipotesis que podran ser complementadas con 

la opinion pnblica y la de los funcionarios investigadores, expuesta en el siguiente capitulo. 

Desde el punto de vista estadistico, este apartado presenta el analisis global del corredor urbano 

considerando indicadores de poblacion, de educacion y de vivienda entre 1990 y 2005, tiempo 

en el que se han dado los cambios mas importantes en terminos de movimiento poblacional y 

adicionalmente porque se cuenta con informacion de mayor precision, que involucra los censos 

de poblacion y vivienda de 1990 y 2000, asi como los dos primeros conteos de poblacion 

realizados en 1995 y 2005, que son representativos de las caracteristicas poblacionales del 

corredor a lo largo de los filtimos 25 afios. 

Criterios de seleccion y analisis de zonas. 

Los indicadores seleccionados permiten identificar la relacion entre las condiciones 

socioeconomicas y la movilidad poblacional, en la que se considera el crecimiento de los 
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habitantes y su distribuciOn por edades, ocupaciOn e ingreso de la poblacion economicamente 

activa, nivel educativo y propiedad de la vivienda particular. 

Dichos indicadores son complementados con la information que se considero indispensable de 

acuerdo con las condiciones especificas de cada zona, como por ejemplo el valor del suelo, que 

permite identificar tendencias a futuro. 

De las unidades de analisis. 

El analisis parte de datos de las areas geoestadisticas basicas (AGEBs) articuladas 

funcionalmente al corredor y se agrupan en zonas que comparten condiciones similares en 

cuanto a actividades economicas, densidades de construction y de poblaciOn. 

Las zonas analizadas son: (vease Plano 1.). 

• Centro Zocalo: considera los hordes del &wall) y Francisco I. Madero. 
• Alameda Central: considera el proyecto Alameda. 
• Reforma Central: entre Avenida Juarez y Circuito Interior. 
• Reforma Chapultepec: entre Circuito Interior y Montes Altai 
• Polanco: entre avenida Ejercito Nacional, Campos Eliseos, calzada General Mariano 

Escobedo y Anillo Periferico. 
• Reforma- Lomas- Palmas: entre Montes Altai y carretera federal Mexico — Toluca. 
• Santa Fe: Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe. 

A las tendencias histOricas de cada zona se suman los cambios impulsados por las politicas 

pUblicas, desde la rehabilitation de areas patrimoniales debido a su nuevo papel en la estructura 

urbana, hasta la creation de los nuevos centros financieros para el mercado internacional que 

han contado desde su inicio con una planificaciOn a corto, mediano y largo plazo. En cuanto a la 

division administrativa, el Plan Parcial Santa Fe, antes Zedec, se desarrolla en las delegaciones 

Cuajimalpa y Alvaro Obregon, cuya information estadistica se agrupa en dos y seis AGEBs, 

respectivamente, mientras que para el caso de la delegaciOn Miguel Hidalgo se consideran 33 

AGEBs y 10 en la Cuauhtemoc. 
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2. Zona Centro &teal°. 

Esta zona considera los hordes del Meal° y Francisco I. Madero y forma parte del perimetro "A" 

del Centro Historic° de la Ciudad de Mexico, donde se encuentra parte significativa del 

patrimonio historico: la Plaza del ZOcalo, la representation del gobierno federal y local como el 

Palacio Nacional, el Ayuntamiento de la Ciudad de Mexico y edificios religiosos como la Catedral 

Metropolitana, La Profesa y San Francisco sobre la Avenida Francisco I. Madero, entre otros 

(vease Plano 2). 

Ademas, aloja servicios y equipamiento dirigidos al turismo national y extranjero como el Gran 

Hotel de la Ciudad de Mexico y el Holiday Inn Meal°, y comercios que tambien son una option 

para visitantes y empleados de mayores ingresos de la zona, como restaurantes, cantinas, 

joyerias, Opticas, tiendas de ropa, entre otros, pertenecientes tanto a firmas nacionales como 

extranjeras que se alojan en edificaciones que en su mayoria han sido rehabilitadas para 

adaptarlas a los nuevos usos y a mayores densidades de poblacion; solo en algunos casos se han 

realizado restauraciones. 

Crecimiento de poblacion. 

Lo anterior ha influido en la disminuciOn constante de la poblacion en 15 atios de mas del 65%, 

pasando de 2,801 habitantes en 1990 a 974 en 2005, siendo mas significativo para la zona del 

Meal° de la que salieron casi cuatro quintas partes de la poblacion registrada en 1990, lo 

anterior, como resultado de las presiones ejercidas por el mercado inmobiliario, ya que el use de 

suelo comercial es mas rentable que el habitacional (veanse Tabla 8 y Grafica J„). 

Distribution de poblacion por edades. 

La mayor parte de la poblacion se encuentra entre los 15 y 65 anos. Dicha distribution 

porcentual se increments ligeramente del 65% en 1995 a 68% en el 2005, respectivamente. 

Adernas, se observa que disminuye la poblaciOn de o a 15 alios, de 28% a 24% en el mismo 

periodo, con lo que tiende a bajar el crecimiento natural de la poblacion (yeanse Tabla 9 y 

Grafica 2). 

• 

• 
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Grafica 1. Poblacion 1990-2005, zona Centro Meal°. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en 
Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblaciOn y vivienda 
INEGI 1995 y 2005. 

Grafica 2. Estructura de poblaeion por grupo de edades 
199o-2005 zona Centro Zocalo. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 
1990 y 2000, y Conteos de poblaciOn y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT-Poblacian total, POBoA15-Poblacion de o a 15 afios, POB15A65-
Poblaci6n de 15 a 65 afios, POB65YMAS- PoblaciOn de 65 atios y mas. 

116 	 • 





1990 
173 66 

MMUS 

1400 
1200 
1000 

1168 

760 
800 
600 
400 320240 
200 14 5 

0 

9 ,2 

666 

PERIODO DE CONSOLIDACION: Aspectos socioeconomicos del CUCH-SF. 

Ocupacion e ingreso. 

Entre 1990 y 2005 se dio un incremento de la PEA dedicada al sector de servicios: de 79% paso 

al 88%, y se observa una disminucion del 15% al 9% de PEA incorporada a las actividades de 

transformation presumiblemente en pequeilos talleres (veanse Tabla 10 y Grafica 3). Asimismo, 

es la zona que reporto en ambos censos el mayor tinnier° de poblaciOn que trabajaba por cuenta 

propia. 

Grafica 3. Estructura de la poblacion ocupada segim 
sector de actividad 199o- 2000, zona Centro Zocalo. 

• 

a oc,  0 
	
q 	611 	(1 cg(/ c Oc' 0 

PA 2000 

Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos 
INEGI 1990 y 2000. 
PEAOC- Poblacion econ6micamente activa ocupada. PEAD-
PoblaciOn econOmicamente activa desocupada. POTRACUEP-
PoblaciOn trabajadora por cuenta propia. POSEC2- PoblaciOn 
ocupada en el sector secundario. POSEC3- PoblaciOn ocupada en el 
sector terciario. 

Con relation a los ingresos registrados entre 1990 y el 2000 se puede observar que disminuyo el 

porcentaje de poblacion econOmicamente activa con ingreso menor a un salario minim°, al 

pasar del 31% al 12%. En los dos censos el mayor nUmero de habitantes conto con un ingreso 

entre uno y dos veces el salario minimo, 41% y 4o%, respectivamente, y el que mas aumento en 

este periodo fue el sector con ingresos mayores a 5 vsm, que pas6 de 6% al 24% Manse Tabla ii 

y Grafica 4). 
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Grafica 4. Estructura de la poblacion ocupada segon nivel de 
ingreso mensual 1990- 2000, zona Centro Meal°. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos INECI 1990 
y 2000. 
MiSM- Menor a un salario minim°. 1A2SM- de uno a dos salarios minimos. 
2A5SM- de dos a cinco salarios minimos. 5+SM- Cinco salarios minimos y mas. 

Propiedad de vivienda particular. 

En el 2000 se puede observar que hubo una reduccion de la poblacion (42%) similar a la 

registrada en el numero de viviendas particulares habitadas (4o%), que paso de un total de 701 a 

421. Tambien se redujo el porcentaje de viviendas rentadas, del 69% al 45%, mientras que el 

numero de viviendas habitadas por sus propietarios subio de 31 (4%) a 56 (13%). Con lo anterior 

se concluye que existe un alto porcentaje de viviendas cuyos habitantes declararon no ser 

propietarios ni estar rentando el inmueble que habitan, 189 (27%) en 1990 y 176 viviendas 

(42%) en el 2000 (veanse Tabla 12 y Grafica 5). 
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Grafica 5. Nu hero de viviendas particulares habitadas 
1990-2000, zona Centro Meal°. 
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Fuente de informaci6n: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 
1990 y 2000. 
POBTOT- PoblaciOn total. VIVPAHA- Vivienda particular habitada. 
VIVPAPRO- Vivienda particular propia. VIVPARE- Vivienda particular 
rentada. 

Nivel educativo. 

• Uno de los aspectos que permite que la poblacion pueda incorporarse a las nuevas actividades 

economicas es el grado de instruction educativa. Para el caso de la zona Centro Meal° se 

observa que hay un ligero incremento porcentual de la poblacion analfabeta y de los habitantes 

mayores de i8 alios con instruction superior, ambos de un 1% (veanse Tabla 13 y GrAfica 6). 

Grafica 6. Instruction educativa 1990- 2000, 
zona Centro Zocalo. 

Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos 
INEGI 1990 y 2000. 
POBTOT- Poblacion Total, POBALF- Poblacian alfabeta, POBANA-
Poblacion analfabeta, POMINSUP- PoblaciOn de 18 atios y mks 
con instruction superior. 
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En sintesis. 

La zona del &oral° perdio el 65% de poblacion en 25 arios y tiende a disminuir ligeramente la 

menor de 15 arios. En cuanto a la situation econ6mica, es la zona en la que hay un mayor 

porcentaje de poblacion que trabaja por cuenta propia (27%), una baja de la PEA ocupada en el 

sector secundario de un 15% a un 9%, un incremento importante de los habitantes que cuentan 

con ingresos mayores de 5vsm (del 6% al 24%) y una reduction de la poblacion con ingresos 

menores a un salario minimo (al pasar de 19% a 7%), que muy probablemente es parte de los 

desplazados del area. 

Se observa que casi la mitad de las viviendas habitadas (42%) no son rentadas ni propias, que 

puede tratarse de bienes heredados sin legalization o viviendas prestadas u ocupadas de forma 

irregular. Es importante hater un diagnostico mas fino para el diserio de un programa que apoye 

la regularization de las propiedades, lo que les podria facilitar el acceso a apoyos financieros, 

tecnicos y administrativos para diversos fines, tales como el mejoramiento de la vivienda o 

apoyos productivos. Podemos decir que es bajo el nivel educativo de la poblacion arraigada en el 

sector. 
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3. Zona Alameda Central. 

La zona Alameda Central, ubicada en el perimetro "B" del Centro Historic°, considera dos 

AGEBs pertenecientes a la delegation Cuauhtemoc y esta ocupada por comercios, bodegas y 

vivienda en renta, que en general esta deteriorada por su antigfiedad debido a los efectos de los 

sismos de 1985 y a la falta de mantenimiento de las edificaciones y de los espacios publicos 

(\Tease Plano 3). Aloja el macroproyecto Puerta Alameda que cuenta con usos administrativos, 

comercial y habitacional, cuya intervention ha sido de renovation urbana y arquitectonica. 

Crecimiento de poblacion y distribuci6n por edades. 

Se observa que la poblacion ha disminuido en casi un 27% entre 1990 y 2005 (veanse Tabla 14 y 

Grafica 7). El grupo de edades que disminuyo mas, proporcionalmente, fue el de mayores de 65 

aflos (veanse Tabla 15 y Grafica 8). 

Grafica 7. Poblacion 1990-2005, zona Alameda Central. 
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Fuente de information: elaborado por la autora con base en 
Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblacion y vivienda 
INEGI 1995 y 2005. 
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Grafica 8. Estructura de poblacion por grupo de edades 
1990-2005, zona Alameda Central. 

5000 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

asst 

  

447 

1990 

w 1995 

2000 

2005 

POBTOT 	POBOA 15 	POB15A65 POB65YMAS 

Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 
1990 y 2000, y Conteos de poblacion y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT-Poblacion total, POBoA15-PoblaciOn de o a 15 alms, P01315A65-
PoblaciOn de 15 a 65 alms, POB65YMAS- PoblaciOn de 65 arios y mas. 

Ocupacion ingreso. 

En esta zona credo la poblacion ocupada en las actividades de servicios, al pasar de 81% a 84% 

entre 1990 y el 2000 (veanse Tabla 16 y Grafica 9). Asimismo, se registro un aumento de mas 

del 100% de la poblacion econOmicamente activa con ingresos mayores a 5 vsm, de 9% a 22% 

(veanse Tabla 17 y Grafica 10). El porcentaje de poblacion con un ingreso menor a un salario 

minimo paso del 22% al 8% y se puede observar que buena parte de la poblacion sigui6 

contando con un ingreso entre 1 y 2 vsm, que significaron el 39% y 36% en 1990 y 2000, 

seguidos de los habitantes con ingresos de 2 a 5 vsm (de 31% a 33%, respectivamente). 

Lo anterior permite mostrar que se registraron presiones economicas para la salida de la 

poblacion de menores ingresos y un rapid° incremento de poblacion con ingresos mayores a 5 

vsm. 
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Grafica 9. Estructura de la poblacion ocupada segun 
sector de actividad 1990- 2000, zona Alameda Central. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos 
INEGI 1990 y 2000. 
PEAOC- Poblacion econamicamente activa ocupada. PEAD-
Poblaci6n econamicamente activa desocupada. POTRACUEP-
poblaciOn trabajadora por cuenta propia. POSEC2- PoblaciOn 
ocupada en el sector secundario. POSEC3- PoblaciOn ocupada en el 
sector terciario. 

Grafica 10. Estructura de la poblacion ocupada segon nivel 
de ingreso mensual 1990- 2000, zona Alameda Central. 
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Fuente de informacion: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 
1990 y 2000. 
PEAO- PoblaciOn econOmicamente activa ocupada, MISM- Menor a un 
salario minim°. 1A2SM- de uno a dos salarios mfnimos. 2A5SM- de dos a 
cinco salarios mfnimos. 5+SM- Cinco salarios mfnimos y mas. 
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Vivienda. 

En 1990 habia 1325 viviendas propias habitadas, de las cuales solo 236 estaban ocupadas por 

sus propietarios y 1003 estaban en regimen de renta, lo que hate ver que habia 116 (8%) que no 

eran propias ni rentadas. 

En el periodo analizado bajO la proportion de vivienda rentada de 76% (1003) en 1990 a 6o% 

(613) en el 2000, mientras que subio el numero de viviendas habitadas por sus propietarios de 

206 (16%) a 241 (24%). Ademas, tambien se concluye que tambien se elevO el numero de 

viviendas habitadas que no eran ni propias ni rentadas, de 116 a 165, que representa el 8% y 

16%, respectivamente (veanse Tabla 18 y Grafica 11). 

El incremento de la poblacion que habita sus viviendas es comprensible por la incorporation de 

los nuevos conjuntos habitacionales. Ademas, refleja la percepci6n de que mejoran las 

condiciones de vida de la zona, especialmente la seguridad y el espacio pablico. 

Grafica ii. Nomero de viviendas particulares habitadas 
199o-200o, zona Alameda Central. 
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Fuente de information: elaborado por la autora con base en censos 
INEGI 1990 y 2000. 
VIVPSHA- Vivienda particular habitada. VIVPAPRO- Vivienda particular 
propia. VIVPARE- Vivienda particular rentada. 
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EducaciOn. 

Se mantiene el comportamiento observado en la zona ZOcalo, al aumentar en uno por ciento la 

poblaciOn analfabeta y la mayor a 18 alms con instruction superior (veanse Tabla 19 y Grafica 

12). 

Grafica 12. Instruction educativa 1990- 2000, 
zona Alameda Central. 
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Fuente de information: elaborado por la autora con base en censos 
INEGI 1990 y 2000. 
POBANA- PoblaciOn analfabeta, POBALF- PoblaciOn alfabeta, 
POBIBINSUP- PoblaciOn de 18 afios y mas con instrucci6n 
superior. 

En sintesis. 

El impulso de los distintos proyectos inmobiliarios en la zona y el aumento del precio comercial 

del suelo influyeron de manera significativa en el desplazamiento de los habitantes del lugar, 

quienes han vendido sus propiedades o renunciado a sus derechos como inquilinos. Destacan las 

recientes inversiones en la nueva sede de la Secretaria de Relaciones Exteriores, hoteles de lujo 

como el Melia Reforma, Sheraton Centro Historic° y de conjuntos de vivienda de ingresos 

medios y medios altos, entre los que se encuentra Puerta Alameda, dirigida a poblacion joven o 

familias pequefias ligadas a las actividades economicas del sector terciario. 
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Entre 1990 y 2005 disminuyo la poblacion en un 26.5 %, al pasar de 4,341 a 3,190 habitantes, 

presumiblemente con la salida de poblaciOn originaria del sitio y la incorporation de nuevos 

habitantes, promovido por la oferta de vivienda para poblacion de ingresos medios (\Tease 

Grafica 7). En el area inmediata el Centro Alameda en su conjunto (72 manzanas) la poblaciOn 

disminuyo 52.8% entre 197o y 2000, al pasar de 21,411 a 11,300 habitantes, en el que se suman 

los efectos de los sismos de 1985 y la presion del mercado de suelo de las ultimas dos decadas. 

Tambien se observa que disminuy6 ligeramente la poblacion menor de 15 anos y la mayor a 65 

anos, mientras que el numero de habitantes en edad de trabajar paso del 64% al 67% entre 1990 

y 2005 (\Tease Grafica 8). 

La zona perdio entre 1990 y 2005 mas de la cuarta parte de los habitantes en 15 anos, sin 

embargo, se dio un proceso de repoblamiento con la incorporation de los nuevos conjuntos de 

vivienda y se mantiene como el sector que cuenta con mayor proportion de vivienda en renta, de 

76% en 1990 y 60% en el 2000. En cuanto a las conditions econOmicas, destaca un cambio 

inverso de poblaciOn de menores recursos y de mayores ingresos, con el incremento del 13% de 

los habitantes con ingresos mayores a 5 vsm y una reduction del 14% de poblaciOn con ingresos 

menores a un salario minimo. 

No se advierte una diferencia significativa en el nivel educativo de la poblacion. 
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• 

4. Zona Reforma Central. 

La zona denominada Paseo de la Reforma Central entre Avenida Juarez y Circuito Interior esta 

conformada por cinco AGEBs de la delegacion Cuauhtemoc. Este sector fue transformado por la 

incorporacion de megaproyectos emblematicos como la Torre Mayor, que funcion6 como 

detonador de otras inversiones, entre ellas las tones de la Libertad, la Torre Sevilla, Hamburgo y 

El Angel v Reforma 222, lo que disparo la actividad financiera y comercial (\Tease Plano 4.) 

La zona esta sujeta a una mayor demanda de infraestructura y de transporte public° y privado, 
• 

ya que la poblacion flotante supera en mucho la condici6n anterior. La oferta de oficinas 

ocupadas por empresas de importancia economica global, sumada a la inversion pfiblica, 

impactaron en el precio comercial de suelo, por lo que la poblacion fija disminuyo en el periodo 

analizado, mientras que la flotante creci6 de manera significativa. 

Crecimiento de poblacion. 

r 	Entre 1990 y 2005 el mimero de habitantes disminuy6 en un 26 %, al pasar de 4,306 a 3,174, 

aunque la mayor parte salio entre 1990 y 1995. Por otro lado, la incorporaci6n de la Torre Mayor 

signific6 un incremento de la poblacion flotante de 70,00o personas en una jornada de trabajo, 

es decir, 22 veces mas la poblacion total de la zona. Con la construccion de las nuevas torres 

sefialadas arriba, se observ6 un aumento de los empleados de oficinas y visitantes que Regan por 

diversos intereses, desde relaciones de trabajo, hasta actividades turisticas, principalmente a lo 

largo del dia (\Tease Tabla 20 y Grafica 13). 

Tambien se registr6 un incremento de la poblacion en el rango de o a 15 alios (de 19 a 29%) que 

paso de 839 a 920 habitantes (veanse Tabla 21 y Grafica 14). 
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Grafica 13. Yoblacion 1990- 2005, zona Reforma Central. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos 
INEGI 1990 y 2000; y Conteos de poblacion y vivienda INEGI 1995 
y 2005. 

Grafica 14. Estructura de poblacion por grupo de edades 
1990-2005, zona Reforma Central. 
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Fuente de informacion: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 
1990 y 2000, y Conteos de poblaciOn y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT-PoblaciOn total, POBoA15-Poblacion de o a 15 atios, POB15A65-
Poblacion de 15 a 65 atios, POB65YMAS- PoblaciOn de 65 afios y alas. 

128 





2500 2023 
2000 1636 
1500 

1000 

500 43 29 
277338  27712.9  

0 

1641-450  

1990 
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Empleo ingreso. 

En cuanto a las conditions econOmicas, se observa que disminuyO la poblacion desocupada y la 

ocupada en el sector secundario, mientras que se elevo en 9% la poblacion dedicada a Ios 

servicios (veanse la Tabla 22 y Grafica 15). 

Grafica 15. Estructura de la poblaciOn ocupada segtin 
sector de actividad 199o- 2000, Zona Reforma Central. 
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Fuente de information: Elaborado por la autora con base en Censos 
INEGI 1990 y 2000. 
PEAOC- Poblacion econ6micamente activa ocupada. PEAD-
Poblacion econ6micamente activa desocupada. POTRACUEP-
PoblaciOn trabajadora por cuenta propia. POSEC2- PoblaciOn 
ocupada en el sector secundario. POSEC3- Poblacion ocupada en el 
sector terciario. 

Entre 1990 y 2000 se registro una reduccion de la poblacion con ingresos menores a un salario 

minimo, al pasar del 19% al 7%, en menor proportion se contrajo el numero de habitantes con 

ingresos de 1 a 2 vsm (de 28% a 17%) y de 2 a 5 vsm (de 29% a 22). En este periodo solo crece la 

poblacion de ingresos mayores a 5 vsm, del 25% al 54%, es decir, mas de la mitad de la 

poblacion (veanse Tabla 23 y Grafica 16). 
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PERIODO DE CONSOLIDACION: Aspectos socioecon6micos del CUCH-SF. 

Grafica 16. Estructura de la poblacion ocupada segful nivel 
de ingreso mensual 1990- 2000, zona Reforma Central. 

2500 

Fuente de informaciOn: elaborado por la aurora con base en Censos INEGI 
1990 y 2000. 

MiSM- Menor a un salario minim°. IA2SM- de uno a dos salarios minimos. 
2A5SM- de dos a cinco salarios minimos. 5+SM- Cinco salarios minimos y 
mas. 

Vivienda. 

La disminucion de poblacion de la zona entre 1990 y el 2000 permite ver que se registr6 una 

mayor permanencia proportional de poblacion que habita la vivienda propia, al pasar del 25% al 

31%, mientras que las rentadas disminuyeron de 940 (63%) a 624 (55%). El resto de viviendas 

particulares habitadas no se reportaron como propias ni rentadas, en este caso es probable que 

sean oficinas, pues se trata de espacios con alto precio comercial de suelo (veanse Tabla 24 y 

Grafica 17). 
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Grafica 17. Nitmero de viviendas particulares habitadas 
1990-2000, zona Reforma Central. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos 
INEGI 1990 y 2000. 
VIVPSHA- Vivienda particular habitada. VIVPAPRO- Vivienda 
particular propia. VIVPARE- Vivienda particular rentada. 

Education. 

Se produjo un incremento del 12% en el nnmero de habitantes mayores de 18 anos con 

instruction superior y una reduction del 1% los analfabetas, que probablemente se tratO de la 

poblaciOn que salio de la zona (veanse Tabla 25 y Grafica 18). 

Grafica 18. Instrucchin educativa 1990- 2000, 
zona Reforma Central. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos 
'NEC' 1990 y 2000. 
POBANA- PoblaciOn analfabeta, POBALF- Poblacion alfabeta, 
P01318INSUP- PoblaciOn de 18 atios y alas con instruction superior. 
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En sintesis. 

Es altamente probable que la poblaciOn fija siga disminuyendo por el incremento del costo de 

vida de la zona y la elevation de los costos del suelo, mientras los propietarios obtienen un 

mayor beneficio de la yenta o renta de los inmuebles. La tendencia es a conservar y atraer 

habitantes con mayor instruction educativa, pues casi la mitad (46%) de la poblaciOn cuenta con 

estudios de nivel superior. 

El aumento de la poblacion flotante demanda mas servicios de alimentation y recreation 

dirigida a distintos niveles de ingresos de los empleados y visitantes en general que mantengan 

viva la zona en los fines de semana, ademas del mejoramiento y ampliaciOn del sistema de 

transporte pnblico. 
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fa 

5. Zona Reforma Chapultepec. 

Paseo de la Reforma Chapultepec, entre Circuito Interior y Montes Altai, es una zona con 

predominio cultural, recreativo y de servicios. Ahi se localiza el Parque de Chapultepec, los 

museos de Antropologia, de Arte Moderno, de Arte Contemporaneo Rufino Tamayo, de Historia 

Natural y el Natural de Historia; aloja al Auditorio Nacional y cuenta con oferta de hoteles de 

categoria especial como la Casa Vieja y el W Mexico City, de lujo como el Camino Real. Marriott, 

Nikko y Presidente Intercontinental, ademas de los inquilinos de la casa presidential de Los 

• Pinos. Por ello se deduce que la poblacion flotante esta conformada de una amplia gama de 

usuarios locales, nacionales e internacionales que se encuentran cerca de las areas comerciales y 

financieras, a la vez que disfrutan de actividades recreativas. 

Por contar con el Parque de Chapultepec, esta zona ofrece mejores condiciones ambientales que 

el resto de la ciudad en cuanto a niveles de contamination, humedad del ambiente y de use 

recreativo accesible y baja densidad de poblaciOn. 

Se observo una disminucion de la poblacion de 41% en el periodo analizado, al pasar de 6624 

habitantes en 1990 a 3896 en el 2005 (veanse tabla 26 y grafica 19), ademas de un bajo 

porcentaje de habitantes menores a 15 afios, que paso de 16% a 13%, una cifra inferior que la de 

la delegation Miguel Hidalgo, que en 1990 fue del 26%, lo que permite ver que el crecimiento 

natural de la zona no es significativo (veanse Tabla 27 y Grafica 2o). 

Grafica 19. PoblaciOn 1990-2005, zona Reforma 
Chapultepec. 

Reforma 
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Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos 
INEGI 1990 y 2000. y Conteos de poblacion v vivienda INEGI 1995 
y 2005. 
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Grafica 20. Estructura de poblacion por grupo de edades 
1990-2005, zona Reforma Chapultepec. 
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Puente de informacian: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 
1990 y 2000, y Conteos de poblacion y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT-PoblaciOn total, POBoA15-Poblacion de o a 15 atios, POB15A65-
PoblaciOn de 15 a 65 arms, POB65YMAS- Poblacidn de 65 atios y mas. 

Ocupaciem e ingreso. 

La mayor parte de la poblacion se ocupa en el sector de SCrViCiOS asociados al turismo recreativo 

y de negocios, actividad que aumento entre 1990 y 2000 del 78% al 87% (veanse Tabla 28 y 

Grafica 21). 

Los niveles de ingreso de la poblacion se modificaron sensiblemente: mientras que en 1990 

habia mas poblacion (34%) con ingresos entre una y dos veces el salario minimo mensual, el 

censo del 2000 registro un incremento de los habitantes, con mas de 5 vsm, al pasar de 28% al 

72%, tratandose posiblemente de poblacion nueva, ya que en ninneros absolutos paso de 937 

hab. en 1990 a 3772 en el ario 2000. Simultaneamente fue desplazada la poblacion con ingreso 

menor a un salario minimo, que pasO de 497 (15%) a 112 hab. (2%) en el mismo periodo (veanse 

Tabla 29 y Grafica 22). 
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PERIODO DE CONSOLIDACION: Aspectos socioecon6micos del CUCH-SF. 

Grafica 21. Estructura de la poblacion ocupada segfm sector 
de actividad 1990- 2000, zona Reforma Chapultepec. 

• 

Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en censos 
INEGI 1990 y 2000. 
PEAOC- PoblaciOn econ6micamente activa ocupada. PEAD- Poblacion 
econ6micamente activa desocupada. POTRACUEP- Poblacian 
trabajadora por cuenta propia. POSEC2- Poblacion ocupada en el sector 
secundario. POSEC3- Poblacian ocupada en el sector terciario. 

Grafica 22. Estructura de la poblacion ocupada segiin nivel de 
ingreso mensual 1990- 2000, zona Reforma Chapultepec. 
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Vivienda. 

La disminucion de poblacion de la zona entre 1990 y el 2000 permite ver que hay una mayor 

permanencia de poblacion que habita la vivienda propia, que paso de 922 (55%) a 963 (58%) 

viviendas, en tanto que las rentadas disminuyeron proporcionalmente, de 587 (35%) a 516 

(31%). El resto de las viviendas particulares habitadas (11%) no se reportaron como propias ni 

rentadas, en este caso, al igual que en Reforma Central, es probable que se tratara de oficinas, 

pues son espacios con alto precio comercial de suelo (veanse Tabla 30 y Grafica 23). 

Nivel educativo. 

En el periodo de 1990 a 2000 se observ6 un crecimiento de poblacion mayor de 18 aflos con 

instruction superior, que paso del 32% al 46%, Esto muestra que hay una permanencia e 

incorporation de poblacion con mayor nivel educativo para el desempelio de actividades de 

servicio. Al mismo tiempo, se registro la salida de poblacion analfabeta, que se redujo de 126 

hab. a 59 hab., es decir, de dos a uno por ciento (veanse Tabla 31 y Grafica 24). 

Grafica 23. Ntimero de viviendas particulares habitadas 
1990-2000, zona Reforma Chapultepec. 

1 800 

1 600 

1 400 

1 200 

1 000 

800 

600 

400 

200 

0 

 

VIVPAHA VIVPAPRO VIVPARE 

1 990 

*2 000 

Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos 
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Grafica 24. Instruction educativa 1990- 2000, 
zona Reforma Chapultepec. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos 
INEGI 1990 y 2000. 
POBANA- Poblacian analfabeta, POBALF- Poblacian alfabeta, 
POMINSUP- Poblacion de 18 atios y mas con instruccion 
superior. 

• 

En sintesis. 

La zona de Reforma Chapultepec perdi6 en 15 afios el 41% de la poblacion, de 6624 habitantes 

se redujo a 3896, de los cuales en el 2005 el 87% se dedicaba a actividades de servicios 

comerciales, turisticas y administrativas. 

En el afio 2000 aumento significativamente la poblacion con mas de 5 vsm, al pasar del 28% al 

72%, al parecer poblacion nueva, ya que en nUmeros absolutos subio de 937 hab. a 3,772, • 
asociado al incremento de poblacion mayor de 18 alios con instruccion superior (de 32% al 

46%). Simultaneamente fue desplazada parte de la poblacion con ingresos menores a un salario 

minimo, que pas() de 497 hab. (15%) a 112 hab. (2%) entre 1990 y 2000, asi como de aquella con 

ingresos entre 1 y 2 vsm, que se redujo de 1,185 a 704 habitantes. Ademas, se registr6 un 

incremento de la poblacion que habita la vivienda particular propia, de 922 (55%) a 963 (58%) 

viviendas, mientras que la rentada disminuyo de 587 (35%) a 516 (31%). El recto de viviendas 

particulares (11%) se habitan sin ser propias ni rentadas. 
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6. Zona Polanco. 

Actualmente Polanco es una de las zonas residenciales y comerciales mas exclusivas de la 

Ciudad de Mexico que se integra por seis colonias: Los Morales section Palmas, Los Morales 

section Alameda, Del Bosque, Polanco Reforma, Polanco Bosque de Chapultepec y Chapultepec 

Morales. Los limites de Polanco son: al Norte con la Avenida Ejercito Nacional Mexicano, al sur 

con cl Pasco de la Reforma, al Este con la Calzada General Mariano Escobedo y al Oeste con el 

Periferico Boulevard Manuel Avila Camacho. (\Tease Plano 6) 

Los cambios surgidos del impulso al corredor urbano CHCM-SF estimularon el incremento de 

comercio exclusivo, accesible a la poblacion de altos recursos de la zona de Polanco y las Lomas. 

A finales de los arios 90 se acentua la inversion inmobiliaria, especialmente sobre la avenida 

Presidente Masarik en donde se establecieron galerias de arte, hoteles exclusivos, boutiques, 

restaurantes, bancos y corporativos que incrementan la llegada diaria de poblacion flotante, 

situation que es una gran preocupacion para los habitantes de la zona que han respondido con 

una mayor y mejor organization de residentes con representation ante las autoridades, 

especialmente en la definition del Programa Parcial de Polanco y los medios para el seguimiento 

de su aplicacion. 

La imagen urbana tiene grandes contrastes, la zona comercial que satura las calles con 

permanente circulation de vehiculos y peatones, distinta a la zona habitacional en donde se 

escucha el repicar de las herramientas empleadas en la remodelacion y ampliacion de un gran 

nUmero de inmuebles, algunos de ellos con anuncios de "se renta", a la vez que las calles se 

perciben desoladas, con vehiculos estacionados en los hordes, presumiblemente de los que 

trabajan y visitan la zona ya que los inmuebles comerciales ubicados en Presidente Masarik, a 

decir de los colonos, no cuentan con estacionamiento suficiente. Tambien se observa un gran 

mantenimiento de los espacios palicos como son las calles, camellones ajardinados y plazas 

que conservan la vegetation que enmarca las vialidades. 

Al norte de Masarik las edificaciones conservan una altura homogenea en donde predominan 

los tres pisos y un estilo funcionalista, en muchos de ellos el tercer piso se muestra como una 

ampliacion, en pocos casos improvisada; mientras que al sur se conservan edificaciones con 

estilo colonial californiano a lo largo de la Avenida Julio Verne y Campos Eliseos, y otras cuantas 

construidas alrededor del Parque Lincoln y la avenida 
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Horatio, algunas de ellas adaptadas a distintos giros comerciales. Sobre Campos Eliseos y al 

poniente de Polanco cerca de periferico se encuentran edificios de gran altura, al que se han 

incorporado recientemente las torres de Residencial del Bosque Uno y Dos, el corporativo Coca 

Cola, el hotel Marriot y el centro comercial Moliere 222, ademas en la zona comercial destacan 

Plaza Moliere, Pabellon Polanco y Plaza Polanco. 

Por la imposibilidad de incorporar mas comercio y el evidente alto costo de la zona, actualmente 

se esta desarrollando el "Nuevo Polanco" al norte de avenida Ejercito Nacional, en las colonias 

• Granada e Irrigation en las que ya hay altas inversiones inmobiliarias, entre ellas la plaza 

comercial Antara, en donde se tiene la presencia de las grandes cadenas comerciales. En dicha 

zona tambien se encuentran empresas del sector plablico como Pemex Exploration y 

ProducciOn, Pemex Gas y Petroquimica, ambas de la Secretaria de Energia, y oficinas del 

Instituto Nacional de MigraciOn. De la antigua zona industrial aim se cuenta con servicio de 

carga ferroviaria para la empresa procesadora de trigo y harinas Elizondo. 

Las nuevas edificaciones cercanas a Paseo de la Reforma y a Periferico tienden a ser altas, pues 

superan los 100 metros, como es el caso de los edificios como el Hotel Nikko Mexico 142m, 
• 

	

	
Presidente Inter Continental Hotel (130m), Residencial del Bosque 2 (128m), Residencial del 

Bosque 1 (128m), Torre Reforma II (117m) y Hotel JW Marriott (112m) y el Hotel W Mexico 

(109m). 

Al encontrarse en las proximidades del parque de Chapultepec, la vegetation tiene cierta 

continuidad en el borde de las calles, camellones y plazas, por lo que cuenta con un microclima 

agradable, que visualmente se contamina por el gran numero de anuncios comerciales. Tambien 

esta pr6xima a la zona de museos siendo este uno de los principales atractivos culturales para 

los habitantes de un sitio que durante muchos alios fue predominantemente habitacional. 

• En cuanto a las condiciones socioeconOmicas, entre 1990 y 2005 se observo una disminucion de 

la poblacion de 23.4o%, al pasar de 31,076 habitantes en 1990 a 23,803 en el 2005 (veanse 

Tabla 32 y Grafica 25), ademas de un incremento porcentual de habitantes menores a 15 arios, 

que pas6 de 20.45% a 22.21%, aun cuando esta cifra sigue siendo inferior que la de la delegaciOn 

Miguel Hidalgo, que en 1990 fue del 26%, lo que permite ver que el crecimiento natural de la 

zona no es significativo (veanse Tabla 33 y Grafica 26). 
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Grafica 25. Poblacion 1990-2005, zona Polanco. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos 
INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblacion y vivienda INEGI 1995 y 
2005. 

Grafica 26. Estructura de poblacion por grupo de edades 
1990-2005, zona Polanco. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 
1990 y 2000, y Conteos de poblacion y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT-Poblaci6n total, POBoM.5-Poblacion de o a 15 albs, P01315A65-
Poblaci6n de 15 a 65 atios, POB65YMAS- PoblaciOn de 65 atios y mas. 

• 

140 



PERIODO DE CONSOLIDACION: Aspectos socioeconOmicos del CUCH-SF. 
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Oeupacion e ingreso. 

La mayor parte de la poblacion se ocupa en el sector de servicios asociados al comercio, 

actividad que aumentO significativamente entre 1990 y 2000 pasando del 77% al 87% 

respectivamente (veanse Tabla 34 y Grafica 27) 

Los niveles de ingreso de la poblacion se modificaron sensiblemente: mientras que en 1990 

habia mas poblacion (33%) con ingresos entre una y dos veces el salario minimo mensual, en el 

• censo del 2000 se registro un incremento de los habitantes con mas de 5 vsm, al pasar de 33% al 

53%, es decir, mas de la mitad de la poblacion. 

Simultaneamente tambien hubo una reduction de poblacion con ingresos menores a dos 

salarios minimos que pas() de 53% al 30% de la poblacion economicamente ocupada. De manera 

inversa, la poblacion con ingresos mayores a cinco veces el salario minimo past() del 33% al 53% 

(veanse Tabla 35 y Grafica 28). 

• 

Grafica 27. Estructura de la poblacion ocupada segue 
sector de actividad 1990- 2000, zona Polanco. 
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Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 
1990 y 2000. 
PEAOC- Poblacion econOmicamente activa ocupada. PEAD- Poblacion 
econOmicamente activa desocupada. POTRACUEP- PoblaciOn trabajadora 
por cuenta propia. POSEC2- Poblacion ocupada en el sector secundario. 
POSEC3- Poblacion ocupada en el sector terciario. 
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PERIODO DE CONSOLIDACION: Aspectos socioecon6micos del CUCH-SF. 

Grafica 28. Estructura de la poblacion ocupada segim nivel de 
ingreso mensual 1990- 2000, zona Polanco. 
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Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 
1990 y 2000. 
PEAO- Poblacion econ6micamente activa ocupada, MiSM- Menor a tin 
salario minimo. 1A2SM- de uno a dos salarios minimos. 2A5SM- de dos a 
cinco salarios minimos. 5+SM- Cinco salarios minimos y mas. 

Vivienda. 

Se observa una gran estabilidad en la disminucion de poblaciOn de la zona entre 1990 y el 2000, similar a 

la disminucion de la vivienda particular habitada, tanto propia como rentada. Manse Tabla 36 y Grafica 

29). 

Grafica 29. Numero de viviendas particulares habitadas 
1990-2000, zona Polanco. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 
y 2000. 
VIVPAHA- Vivienda particular habitada. VIVPAPRO- Vivienda particular 
propia. VIVPARE- Vivienda particular rentada. 
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PERIOD() DE CONSOLIDACION: Aspectos socioecon6micos del CUCH-SF. 

Nivel educativo. 

En el periodo de 1990 a 2000 se observo un crecimiento de poblacion mayor de 18 afios con 

instruction superior, que paso del 33% al 42%, Esto muestra que hay una permanencia e 

incorporation de poblacion con mayor nivel educativo para el desempefio de actividades de 

servicios. Al mismo tiempo, se registro la disminucion en un 50% de poblacion analfabeta, que 

se redujo de 545 a 239 habitantes (vease Tabla 37 y Grafica 30). 

Grafica 3o. Instruction educativa 1990- 2000, zona Polanco. 
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Fuente de information: Elaborado por la autora con base en Censos INEGI 
1990 y 2000. 
POBANA- Poblacion analfabeta, POBALF- Poblad& alfabeta, POMBINSUP-
Poblacion de 18 alms y Inas con instruccion superior. 

En sintesis. 

En Polanco se da una disminucion de poblacion entre 1990 y 2005 del 24%, del cual, el 15% se 

dio en los primeros cinco afios del periodo, situation que se repite en todos los rangos de edad. 

En cuanto a la ocupacion de la pea, hay una disminucion del 6% de la poblacion ocupada en el 

sector secundario, mientras que se da un incremento del 9% de la poblacion ubicada en el sector 

de servicios y un aumento del 3% de la poblacion que trabaja por cuenta propia. Tambien existe 

un incremento del 10% de la poblaciOn mayor de 18 afios con instruction superior; 

simultaneamente se dio un incremento del 2o% de poblacion con Inas de cinco veces el salario 

minimo, que significa el 53% de la poblacion. 

' 20364 
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PERIODO DE CONSOLIDACION: Aspectos socioecon6micos del CUCH-SF. 

7. Zona Reforma Lomas-Palmas. 

La zona de Reforma Lomas, correspondiente a Lomas de Chapultepec, originalmente 

denominada Chapultepec Heights, entre Montes Altai y la carretera federal Mexico -- Toluca, se 

caracteriza por ser una zona en la que se conservan los rasgos del uso habitacional de tipo 

unifamiliar de alto nivel de ingresos, con arquitectura de estilo colonial californiano, que se 

replico en otra escala entre la poblacion de clase media como la colonia Roma, Narvarte, del 

Valle y Tacubaya. Son predios en su mayoria con superficies que van de los 500 a los 2000m2 de 

terreno, aunque algunos pasan de 7000 M2, y entre 700 y woo m2 de construcci6n, aunque en 

algunos casos cuentan con mas de 3000 m2. 

En los Ultimos 20 afios se inicio un cambio lento de uso de los inmuebles, en el que se conservan 

las construcciones y se hacen adecuaciones para oficinas, restaurantes y comercios. Tambien 

comenzo una renovation fisica en los hordes del Periferico, donde se concentran bancos y 

comercios entre Paseo de la Reforma y Montes Urales, y es altamente probable que este cambio 

continue hasta Montes Altai, debido a su proximidad con la zona comercial de la calle Prado 

Norte. 

En dicho contexto, cada vez son mas frecuentes los anuncios de yenta y renta de propiedades 

que en 2004 oscilaban entre 2000 y 2500 Mares por metro cuadrado de terreno, incluyendo la 

superficie construida (vease Tabla 38). 

Paseo de las Palmas es una alternativa para comunicar Polanco con Palmas y Las Lomas sin 

tener que desplazarse por Reforma. En las proximidades de periferico se han construido 

edificios de gran altura que alojan comercio y oficinas de diversas empresas que empiezan a 

mezclarse con el uso habitacional a partir de Monte Tabor, continuar sobre Paseo Palmas es una 

opci6n para llegar de nuevo a Paseo de la Reforma hacia Santa Fe y la carretera a Toluca. Dicha 

alternativa es mas viable para los habitantes de la zona ya que para los vehiculos que vienen de 

Reforma centro es dificil el transit° por Polanco, si la finalidad es llegar de nuevo a Reforma. 
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PERIOD() DE CONSOLIDACION: Aspectos socioeconomicos del CUCH-SF. 

Tabla 38. Valor de inmuebles por rangos de superficie 2004 y 2009, en 
Lomas de Chapultepec. 

No. 	CARACTE- SUPERFICIE SUPERFICIE 	COSTO 	PRECIO 

	

INMUEBLE RISTICAS PREDIO CONSTRUIDA TOTAL 	 M2 

	

'Mares 	'Wares 

Mas 	de 
1,500.00 	m2 
de t. 

No. de 
recamaras. 

2004 	1 5 7,500.00 3,000.00 	12,500,000.00 1,666.70 
2 6 5,667.00 3,124.00 	12,000,000.00 1,600.00 

3 4 1,571.00 1,749.00 	5,000,000.00 3,182.69 

4 6 1,600.00 1,200.00 	5,000,000.00 3,125.00 

5 4 1,571.00 4749.00 	4,700,000.00 2,991.73 
Promedio. 2,513.22 

2004 

411 2009 	1 5 1,720.00 1,050.00 	1,850,000.00 1,075.58 

Entre 1000.00 
y 1500.00 m2 
de t. 
2004 	1 4 1,323.00 1,197.00 	3,500,000.00 2,645.50 

2 4 1,300.00 1,100.00 	3,000,000.00 2,307.69 

3 4 1090.00 900.00 	2,500,000.00 2,293.58 

4 4 1,500.00 800.00 	2,500,000.00 1,666.67 

5 4 1,000.00 900.00 	2,000,000.00 2,000.00 
Promedio. 2,182.69 
2004 

2009 	1 7 1,360.00 1,300.00 	4750,000.00 1,286.76 

Entre 500.00 y 
1000.00 m2 de 

• t. 
2004 	1 3 910.00 750.00 	2,000,000.00 2,197.80 

2 4 870.00 830.00 	2,000,000.00 2,298.85 

3 8 700.00 690.00 	1,500,000.00 2,142.86 

4 3 640.00 760.00 	1,200,000.00 1,875.00 

5 4 540.00 380.00 	790,000.00 1,462.96 
Promedio. 1,995.49 

2004 
2009 	1 3 538.00 503.00 	870,000.00 1,617.10 

Puente de information: Revista, Metros cnbicos.com, Julio de 2004 yjulio de 2009. 
* Precio en d6lares. 
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PERIODO DE CONSOLIDACION: Aspectos socioeconOmicos del CUCH-SF. 

Crecimiento de poblacion. 

La zona tuvo una perdida del 17% de la poblacion entre 1995 y 2005, al pasar de 37,449 

habitantes en 1995 a 30,941 en 2005 (veanse Tabla 39 y Grafica 31), y no se registrO mucha 

diferencia en la distribution por edades (veanse Tabla 4o y Grafica 31), lo que muestra el arraigo 

de la poblaciOn al sitio. 

Tambien se observa que a pesar de que ha disminuido la poblacion, se ha incrementado el 27% 

de nilios menores de 15 arios, lo que hate pensar que hay arraigo de la poblacion al sitio. 

Grafica 31. Poblacion 1990-2005, zona 
Reforma Lomas- Palmas. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos 
INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblacion y vivienda INEGI 
1995 y 2005. 

Grafica 32. Estructura de poblacion por grupo de 
edades 1990-2005, zona Reforma Lomas- Palmas. 

POBTOT POBOAI5 POB15A65 POB65YMAS 

Fuente de informacion: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 
1990 y 2000, y Conteos de poblacion y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT-Poblacion total, POB0A15-Poblacion de 0 a 15 afios, POB15A65-
Poblacion de 15 a 65 aflos, POB65YMAS- Poblacion de 65 aiios y mas. 
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PERIODO DE CONSOLIDACION: Aspectos socioecon6micos del CUCH-SF. 

4 

Ocupacion e ingreso. 

Se registro un incremento de la poblacion dedicada a los servicios, que pas6 del 78% en 1990 al 

86% en el 2000 (veanse Tabla 41 y Grafica 33), asi como de los habitantes con ingresos mayores 

a 5 vsm, de 30 a 48% (veanse Tabla 42 y Grafica 34). 

Si se comparan dos viviendas, una en Lomas de Chapultepec y la otra en Santa Fe, con 

caracteristicas similares en cuanto a superficie, sin hater la desagregacion del valor de terreno y 

de la construction, ni de otros criterios como el estado de conservation, se observa que los 

costos por metro cuadrado son ligeramente mas altos en Santa Fe (vease Tabla 43), lo que deja 
• 

ver que para los habitantes de las Lomas de Chapultepec sus propiedades tienen mayor valor por 

la ubicacion, por la conservation del uso habitacional con baja densidad y la conservation de la 

imagen urbana; mientras que para los inversionistas los predios grandes con alta densidad de 

construction tienen un alto valor potential como uso comercial. 

En el escenario de la aprobaci6n del incremento de la densidad de construction, lo que 

implicaria una renovation de la zona, los propietarios de los predios contarian con una 

M 	rentabilidad muy alta, producto de la yenta o renta de oficinas y servicios. En este caso, la 

inversion de recursos publicos con sistemas de infraestructura comUn seria muy alta, por lo que 

convendria la incorporation de sistemas autosuficientes, desde el punto de vista energetic°, de 

agua y de tratamiento de desechos, con el fin de no saturar la infraestructura actual. 

La permanencia de la poblacion posiblemente tenga que ver con la privacidad y seguridad con 

que se cuenta desde la fundacion de las Lomas de Chapultepec y las Palmas, la primera iniciada 

en los afios 30 del siglo XX y que ha dado lugar a un estilo de vida particular. 

i 
	 Tabla 43. Precio de suelo 2005. Zona Reforma Lomas-Santa Fe. 

UBICACION CARACTE- SUPERFICIE SUPERFICIE 	COSTO 	PRECIO M2 

INMUEBLE RISTICAS PREDIO CONSTRUIDA TOTAL Mares 

&dares 

Reforma Lomas 	3 recamaras 
	

640.00 	 760.00 	1,200,000.00 
	1,875.00 

Santa Fe 	3 recamaras 	561.00 	 625.00 	1,300,000.00 
	2,317.27 

Fuente de informaci6n: Revista Metros cubicos.com, No. 62, agosto de 2005. 
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PERIODO DE CONSOLIDACION: Aspectos socioeconomicos del CUCH-SF. 

Grafica33. Estructura de la poblacion ocupada segen sector 
de actividad 1990- 2000, zona Reforma Lomas- Palmas. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos 
INEGI 1990 y 2000. 
PEAOC- Poblacion econOrnicamente activa ocupada. PEAD-
Poblacion econornicamente activa desocupada. POTRACUEP-
Poblacion trabajadora por cuenta propia. POSEC2- PoblaciOn 
ocupada en el sector secundario. POSEC3- Poblacion ocupada en el 
sector terciario. 

Vivienda. 

En el periodo analizado se registr6 una reduction del niunero de viviendas particulares 

habitadas, al pasar de 7,85o en 1990 a 7,552 en el 2000. Las viviendas habitadas por sus 

propietarios aumentaron (72% a 77%), mientras que las rentadas bajaron (19% a 16%). Lo 

anterior sugiere que hay arraigo de los propietarios de los inmuebles al sitio. Tambien se 

contrajo en la misma proportion el porcentaje de inmuebles que no son propias ni rentadas, 

pasando del 9% (674 viviendas) en 1990 al 7% (442) en el 2000 (veanse Tabla 44 y Grafica 35). 

Instruction educativa. 

El nivel de instruction educativa es alto, ya que paso del 37% en 1990 al 43% en el 2000 de la 

poblacion mayor de 18 alios que cuenta con instruction superior (veanse Tabla 45 y Grafica 36). 
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PERIODO DE CONSOLIDACION: Aspectos socioeconamicos del CUCH-SF. 

Grafica 34. Estructura de la poblacion ocupada segim nivel de 
ingreso mensual 1990- 2000, zona Reforma Lomas- Palmas. 
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Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 
1990 y 2000. MiSM- Menor a un salario minim°. 1A2SM- de uno a dos 
salarios mfnimos. 2A5SM- de dos a cinco salarios mfnimos. 5+SM- Cinco 
salarios mfnimos y mas. 

Grafica 35. Ntimero de viviendas particulares habitadas 
1990-200o, zona Reforma Lomas- Palmas. 
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Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos 
INEGI 1990 y 2000. 
VIVPAHA- Vivienda particular habitada. VIVPAPRO- Vivienda 
particular propia. VIVPARE- Vivienda pat licular rentada. 
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PERIODO DE CONSOLIDACION: Aspectos socioeconomicos del CUCH-SF. 

Grafica 36. Instruction educativa 1990- 2000, 
zona Reforma Lomas- Palmas. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en 
Censos INEGI 1990 y 2000. 
POBANA- Poblacian analfabeta, POBISINSUP- Poblacion de 18 
afios y Inas con instrucciOn superior. 

En sintesis. 

La zona registro una perdida de poblacion pequefia, pero constante entre 1990 y 2005, al pasar 

de 37,449 a 30,941 habitantes, y conservO la distribution de la poblacion por edades. Ademas, se 

observo que cada vez son mas las viviendas habitadas por sus propietarios, de 72% a 77%, y una 

baja de viviendas rentadas de 19% a 16%, lo que muestra un arraigo de la poblaciOn al sitio. 

Ademas, subio la poblacion dedicada a los servicios, que pas() del 78% al 86% entre 1990 y 

2000, y de los habitantes con ingresos mayores a 5 vsm (30% al 48%). En el mismo sentido, el 

nivel de instrucciOn educativa es alto, ya que los mayores de 18 afios que cuentan con 

instrucciOn superior aumentaron de 37% en 1990 al 43% en el 2000. 
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PERIODO DE CONSOLIDACION: Aspectos socioeconOmicos del CUCH-SF. 

8. Zona Santa Fe. 

Es una zona que fue creada como un desarrollo financiero y comercial que actualmente aloja a la 

representaci6n de diversas empresas nacionales y extranjeras, instituciones bancarias y de 

education superior privadas, que tuvo origen en su incorporation en el Programa General del 

Programa Director de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de 

la Federation y en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal los dias 16 y 3o de 

julio de 1987, y en la denominaci6n de Zedec Santa Fe en los Programas Parciales 

Delegacionales de Alvaro Obregon y Cuajimalpa el 28 de agosto de 1987. 

El proyecto urbano limita la mezcla de usos de suelo habitacional y no cuenta con una oferta de 

servicios de comercio y restaurantes para los empleados de ingresos medios y bajos, por lo que 

estan surgiendo una serie de comercios ambulantes en los alrecledores de la zona y en las 

colonias populares pr6ximas. 

Esta zona colinda con el pueblo viejo de Santa Fe que, como se menciono arriba, es un 

asentamiento que tiene origen en el siglo XVI, y la zona militar que se encuentra al nororiente 

• del mismo, asentamientos que en un futuro se observan con mayor permanencia (veanse Pianos 

8 y 8'). 

Crecimiento de poblacion. 

Es la Unica zona que registra un crecimiento de poblacion de 19.2% en el periodo, aunque de 

forma mas acentuada entre 1990 y 1995, de casi un 60% (veanse Tabla 46 y Grafica 37), y un 

incremento de los habitantes entre 15 y 65 alios como resultado de la reciente concentration de 

fuentes de empleo, la oferta de bienes inmuebles, la introduction de infraestructura y de 

equipamiento escolar (veanse Tabla 47 y Grafica 38). 
vt. 
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PERIODO DE CONSOLIDACION: Aspectos socioecon6micos del CUCH-SF. 

Grafica 37. Crecimiento de poblacion 1990-2005, 
zona Santa Fe. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en 
Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblaciOn y vivienda 
INEGI 1995 y 2005. 

Grafica 38. Estructura de poblacion por grupo de edades 
1990-2005, zona Santa Fe. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 
1990 y 2000, y Conteos de poblacion y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT-Poblacion total, POBoA15-Poblacion de o a 15 afios, P01315A65-
PoblaciOn de 15 a 65 afios, POB65YMAS- Poblacion de 65 afios y mas. 
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Ocupacitin e ingreso. 

En el censo del 2000 se registr6 el 64% de poblacion economicamente activa ocupada en el 

sector terciario (veanse Tabla 48 y Grafica 39) y la mayoria dijo contar con un ingreso entre 1 y 2 

vsm (46% en 1990 y 38% en el 200o). Mayor incremento reporto el sector que cuenta con un 

ingreso de mas de 5 vsm, que paso del 14% al 28% de la PEA entre 1990 y 2000 (veanse Tabla 

49 y Grafica 40). 

Grafica 39. Estructura de la poblacion ocupada segfin 
sector de actividad 1990- 2000, zona Santa Fe. 
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Fuente de information: elaborado por la autora con base en 
Censos INEGI 1990 y 2000. 
PEAOC- Poblacion economicamente activa ocupada. PEAD-
Poblacion economicamente activa desocupada. POTRACUEP-
Poblacian trabajadora por cuenta propia. POSEC2- PoblaciOn 
ocupada en el sector secundario. 
POSEC3- PoblaciOn ocupada en el sector terciario. 

Grafica 40. Estructura de la poblacion ocupada segim nivel 
de ingreso mensual 1990- 2000, zona Santa Fe. 
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Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 
1990 y 2000. 
PEAO- PoblaciOn economicamente activa ocupada. M1SM- Menor a un 
salario minim°. 1A2SM- de uno a dos salarios minimos. 2A5SM- de dos a 
cinco salarios minimos. 5+SM- Cinco salarios minimos y mas. 
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PERIODO DE CONSOLIDACION: Aspectos socioeconOmicos del CUCH-SF. 

Vivienda. 

En 1990 habian 2,969 viviendas particulares habitadas, de las cuales 432 (15%) eran rentadas y 

2,001 (67%) estaban habitadas por sus propietarios, lo que hate ver que existian 72 (18%) que 

no eran propias ni rentadas. 

En el 2000 se dio un incremento (de casi el 100%) del numero de viviendas particulares 

habitadas, al pasar de 2,969 a 5,506 de las cuales 959 eran rentadas (17%) y 4,044 (73%) 

estaban habitadas por sus propietarios, de lo cual se concluye que 503 viviendas (10%) no eran 

ni propias ni rentadas (veanse Tabla 50 y Grafica 41). 

Grafica 41. Nurnero de viviendas particulares habitadas 
1990-2000, zona Santa Fe. 

Fuente de information: elaborado por la autora con base en censos 
INEGI 1990 y 2000. 
VIVPSHA- Vivienda particular habitada. VIVPAPRO- Vivienda particular 
propia. VIVPARE- Vivienda particular rentada. 

Instruction educativa. 

En el caso de Santa Fe entre los arios 1990 y 2000 se registro un incremento de los habitantes 

mayores de 18 alms con instruction superior, que pasaron de 16% a 22%, y paralelamente se 

produjo una reducciein de la poblacion analfabeta paso del 7 al 5% (veanse Tabla 51 y Grafica 

42). 
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Grafica 42. Instruction educativa 1990- 2000, 
zona Santa Fe. 
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Fuente de informaci6n: elaborado por la autora con base en censos 
INEGI 1990 y 2000. 
POBANA- PoblaciOn analfabeta, P01318INSUP- Poblacion de 18 
afios y mas con instruction superior. 

En sintesis. 

La poblacion de la zona de Santa Fe crecio con rapidez entre 1990 y 2005, al pasar de 15,003 a 

31,92o habitantes, como resultado de la participation de los inversionistas y de las gestiones del 

gobierno local. Destaca el porcentaje de poblacion menor de 15 afios, que Paso de 34% al 30%, y 

un increment° significativo de los habitantes mayores de 18 afios con instruction superior, lo 

que muestra la incorporaciOn de familias jovenes que demandaran equipamiento de education y 

recreation. 

En cuanto a las condiciones economicas, se observo que el 74% de la poblacion 

economicamente ocupada se ubican en el sector terciario y que la mayor parte de la poblacion 

contaba con un ingreso entre uno y dos salarios minimos (46% en 1990 y 38% en el 2000). Lo 

anterior se ha modificado con la rapida ocupaci6n de las zonas habitacionales, situation que se 

podra ver en los datos del censo de 2010. 

• 

• 

• 
155 



PERIODO DE CONSOLIDACION: Aspectos socioeconomicos del CUCH-SF. 

9. Poblacion empleada en las unidades economicas localizadas 

en el CUCH-SF. 

Con el fin de poder conocer cuales han sido los principales cambios en la oferta de empleo en el 

corredor, y con ello parte de los motivos de su reestructuracion economica, se realize) la 

comparacion de las condiciones registradas en los Censos Economicos de 1994 y 2004 

elaborados por INEGI, en especial los rubros de poblacion ocupada en las unidades economicas 

de manufactura, comercio y servicios localizadas en cada una de las zonas del corredor. 

Para su analisis de consideraron los cambios en la recopilacion y sistematizaciem de la 

informaciem, en el que para el 2004 se utilize el Sistema de Clasificacion Industrial de America 

del Norte (SCIAN), mientras que en el caso de 1994 se use la Clasificacion Mexicana de 

Actividades y Productos (CMAP) empleada desde 1981 (INEGI, 2004: 3), entre las que varia la 

agrupacion de las ramas en los sectores econ6micos. 

Lo anterior permite identificar la relation temporal entre incorporation de megaproyectos y el 

desplazamiento de actividades productivas previas y el nuevo esquema de concentration de 

fuentes de empleo. 

La representaci6n de la informacion se realize) con ArcView con el fin de mostrar los cambios en 

la distribution de la actividad economica y el numero de empleados en las distintas zonas del 

corredor y se eligio el metodo de clasificacion de tortes naturales con siete clases o rangos, con el 

fin de poder establecer una comparacion indirecta. 

En terminos generales se puede observar que de los tres sectores analizados el de menor 

crecimiento fue el de manufactura con una tasa de crecimiento del 13%, que pas6 de 7,930 

empleados en 1994 a 8,946 trabajadores en 2004.1a mayor parte de ellos se concentraban entre 

el Meal° e Insurgentes al sur de Paseo de la Reforma que concentraban entre 1,300 y 1,800 

empleados; mientras se observa una mayor distribution espacial de las unidades economicas 

entre las que destacan las zonas del Meal°, Polanco y Reforma Chapultepec (vease Plano 9). 

Se puede ver que la Zona del Zocalo aun cuando conserva el mayor mimero de empleados en 

ambos censos, en 1994 se encuentra en un rango entre 1600 y 1800 empleados en manufactura, 

mientras que en el 2004 la misma zona se ubico en un rango entre 729 y 850 empleados, la 

poblacion empleada, en terminos absolutos, disminuyo mas del 5o%, similar a los encontrado 

en areas cercanas al periferico en Palmas y Lomas de Chapultepec y en las colonias populares 

• 

a 

• 
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cercanas a Santa Fe. Los sectores que tuvieron mayor incremento de empleados fueron el de 

servicios con un 53% y comercio con un 62%. En estos casos el patron de distribution espacial es 

similar, excepto en el incremento esperado de Santa Fe y el de las colonias cercanas al sur de 

Paseo de la Reforma (veanse Planos lo y ii). 

En el caso del comercio hubo un incremento del 62% de la poblacion empleada a lo largo del 

corredor pasando de 32,424 en 1994 a 51,958 en el 2004. La mayor concentration de empleados 

en 1994 se da en el Zomba, la Alameda y parte de Polanco; mientras que en el 2004 se puede 

• observar que el ZOcalo conserva su importancia comercial (entre 5 242 y 6 115 empleados) y se 

da un sensible incremento en Polanco (entre 5,242 y 6,115) y Santa Fe (entre 3,495 y 4,367). 

Finalmente en el caso de la poblacion ocupada en servicios se observa que es la actividad que 

cuenta con una mayor distribution espacial a lo largo del corredor, con exception de Las Lomas 

de Chapultepec. 

Tabla 52. Milner° de empleados por sectores economicos, 
• CUCH-SF 1994-2004. 

Sectores 
economicos/ 

Poblacion 
ocupada 

Poblacion 
ocupada 

Razon de 
crecimiento 

Poblacion 1994 2004 % 
Manufactura 7,930  8,946  13 

Servicios 81,099 153,319 89 

Comercio 32,424 51,958  6o 

Total en el 
periodo 

123,453 214,223 74 
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Fuente de information: Censos Economicos de 1994 y 2004 elaborados por INEGI. 
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Lo anterior confirma que la poblaciOn que saliO de las zonas Zocalo y Alameda ademas de ser las 

de mas bajos recursos, estaba asociada a la actividad manufacturera de la zona. 

La zona de Reforma-Lomas-Palmas registra el mas bajo ntimero de empleados por lo que se 

conserva el use habitacional y la buena calidad de los espacios pfiblicos, que aloja a la poblaciOn 

de mas altos ingresos. 

10. Influencia del CUCH-SF en el crecimiento y la 

reestructuracion de la ciudad. 

El incremento de fuentes de empleo y de poblacion demanda vialidad y transporte adecuado y 

suficiente, los gobiernos locales han materializado obras tendientes a mejorar la movilidad de la 

poblacion que wive y trabaja a lo largo del corredor, pero especialmente a la de Santa Fe. 

La construction de vialidades que agilicen el transit° vehicular en la Ciudad de Mexico ha tenido 

un impulso continuo a partir de los gobiernos de izquierda, el primero de ellos la construction 

del segundo piso del periferico fue proyectado y construido, en una primera etapa, durante la 

administraciOn de Andres Manuel Lopez Obrador. 

Actualmente el proyecto de la Supervia, aun cuando ha contado con oposicion de la poblaciOn, 

ha continuado la obra que pretenden incrementar la comunicaciOn hacia el sur con el tramo de 

San Jeronimo a Luis Cabrera, y al norte hacia el Toreo de Cuatro Caminos, ubicado en el 

municipio de Naucalpan, Estado de Mexico. La principal protesta es porque hasta el momento 

no se ha presentado el estudio de impacto ambiental por lo que no se demuestra cuales son las 

condiciones de vulnerabilidad, los riesgos surgidos durante la obra y la operation, asi como 

cuales serian las medidas de mitigation y responsabilidades de los inversionistas y el gobierno 

local, ya que atraviesa por areas naturales Parque Tarango y La Loma, que son fragiles por 

tratarse de barrancas que estan perdiendo sus cualidades naturales, por lo que son de gran 

importancia para la recarga acuifera de la ciudad (Romero y Castro, 2011). 

Con la incorporation de los Grandes proyectos urbanos se ha destinado una gran cantidad de 

recursos publicos tendientes a mejorar la conexion con el resto de la ciudad, que ha demandado 

la construction de nuevas vialidades y la renovation de algunas existentes. 
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En el caso de Santa Fe se ha usado la modalidad del pago a empresas constructoras de 

vialidades, con predios pertenecientes al gobierno de la ciudad, ubicados en el borde del CUCF-

SF, lo que significa no solo el alto valor que tenian por su ubicaciOn, sino el incremento de la 

plusvalia que han obtenido por la introduccion del sistema de puentes y taneles construidos por 

ellos mismos y utilizados solo por el transporte privado. 

Aun cuando el estudio de origen destino no demuestra la relacion entre la poblacion que va a 

Santa Fe por diversos motivos hacia el sur de la Ciudad, San Jeronimo Luis Cabrera, se sigue 

impulsando una obra sin que el gobierno local asuma la responsabilidad de cumplir y hacer 

cumplir los requisitos previos a la construcciOn de las obras pnblicas y privadas. 

Entre los efectos de la construccion de la Supervia se pueden observar la perdida de parques y 

areas verdes de use recreativo, y el crecimiento de la mancha urbana hacia el poniente de la 

ciudad lo que ejerce mayores presiones de ocupacion de usos urbanos sobre las barrancas; 

ademas de que sera costosa para los habitantes de menores ingresos, por lo que beneficiaria en 

mayor medida al transporte privado. 

• En el proceso de conformaciOn del CUCH-SF destaca la presencia constante de proyectos que no 

son aceptados por la poblacion afectada directamente, por especialistas e incluso autoridades 

federales y ONGs que han hecho sefialamientos sobre el incumplimiento de los instrumentos 

legales y normativos que deben cubrir los distintos proyectos. 

• 

• 
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11. CONCLUSIONES DE LOS ASPECTOS SOCIOECONOMICOS. 

Las zonas al interior del corredor han tenido distintas dinamicas, se puede observar que seis de 

ellas perdieron poblacion entre 1990 y 2005 siendo las mas criticas el Zocalo (65%) y Reforma 

Chapultepec (41%), la zona con la menor perdida de poblacion fue Reforma Lomas- Palmas 

(17%) lo que muestra una mayor estabilidad de la poblacion. El mayor porcentaje de poblacion 

menor de 15 alms se ubica en Santa Fe (3o%), Reforma Lomas- Palmas (30%) y Reforma Central 

(29%) lo que muestra que se estan incorporando familias jewenes. 

Aun cuando en todo el corredor hay un incremento de poblacion ubicada en el sector de 

servicios, esta se encuentra en mayor proporciem en el Meal° el 88% presumiblemente por el 

comercio y servicios turisticos y en Reforma Central en 89% en la que hay una gran actividad 

financiera y comercial. 

En 1990 la mayor parte de la poblacion del corredor declare, contar con un ingreso entre uno y 

dos vsm, encontrandose en mayor proporcion en el Zocalo (41%). Para el ario 2000 esto cambio 

radicalmente, en especial a lo largo de Reforma en donde se concentra el 68% de la poblacion 

economicamente ocupada, exceptuando Reforma Central. 

Santa Fe es la (mica zona que registro un incremento de poblacion del 19%, debido a que se trata 

de un nuevo desarrollo y a la vez es la que cuenta con un alto porcentaje de poblacion joven de 0 

a 15 arios (3o), lo que permite ver que estan llegando familias jovenes presumiblemente ligadas 

a las actividades economicas de la zona, ya que es el que tambien cuenta con un menor 

porcentaje de poblacion de mas de 65 arios. 

En el alio 2000 se observa una gran homogeneidad a lo largo del corredor en cuanto a la 

poblacion dedicada a actividades de servicios que esta entre el 86 y 89%, el caso de Santa Fe 

reporta el 73%. 

Adicionalmente, se puede observar que Reforma Chapultepec y Polanco son las zonas que 

registraron la menor proporciem de nirios entre o y 15 arios en el 2000 de 13% y 22% 

respectivamente, ario en el que reportaron mas ancianos (15%). 

En el periodo 1990-2000 Reforma cuenta con el mayor porcentaje de poblacion mayor de 18 

arios con estudios superiores. En el caso de Reforma Central, paso del 34% al 46%: en Reforma 

Chapultepec, del 32% a146%, Polanco del 33% a142% y en Reforma Lomas, del 38% al 45%. 
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Se observa un aumento de mas del 5o% de la poblacion con ingresos mayores de cinco veces el 

salario minimo en el periodo de 199o- 2000, siendo mas drastic° el cambio en la zona Meal°, 

en donde paso del 6% al 24%. 

Los ingresos mas altos del corredor (mas de 5 vsm) en el 2000 se dieron a lo largo de Reforma: 

Chapultepec 72%, Central 54%, Polanco 53% y Lomas 48%, con lo que se muestra que hasta el 

momento existe una fuerte relacion entre nivel educativo e ingreso. 

Reforma Lomas es el sector que ha perdido menos poblacion (8%), quedando al final del 

periodo con 23,555 habitantes, y a igual que Santa Fe, tiene la mayor proporcion de nifios entre 

0 y 15 anos (30%), incluso mas que en la delegacion Miguel Hidalgo en su conjunto (26%). 

Tambien es la zona que cuenta con un mayor nOmero de propietarios que habitan sus 

inmuebles, lo que muestra un mayor arraigo de la poblacion al lugar con una estructura familiar. 

La propiedad de la vivienda es un indicador de la capacidad econOmica de las familias, que 

registra cambios en los periodos de crisis economica. En Mexico fue motivo de la implantacion 

del programa de Rentas Congeladas, que se elaboro con el fin de reducir presiones sociales hacia 

los empleadores y el gobierno. Otro elemento que hace que las familias opten por la propiedad 

privada de sus viviendas es el poder contar con un patrimonio, adernas del deseo de arraigo al 

sitio. En particular, en las areas centrales de la ciudad han predominado los inmuebles en renta, 

en espacios que resultaron de la subdivision de viviendas antiguas, y en zonas en donde se 

concentran vecindades construidas para familias de escasos recursos. 

Lo anterior se refleja en los datos de los ultimos censos. Aun cuando solo se muestra la situaciOn 

de la vivienda particular, se observa que la zona con un mayor nOmero de viviendas en renta es 

el sector Alameda (76% y 6o% entre 1990 y 200o), mientras que la zona con menos viviendas 

rentadas es la de Reforma Lomas (17%) y Santa Fe (21%) en el alio 2000. 

En terminos generales se puede decir que desde Reforma Chapultepec hasta Santa Fe, hay un 

predominio de poblacion que habita vivienda particular, y entre el Meal° y Reforma central 

predomina la vivienda en renta. 

Los propietarios de mayores ingresos no solo buscan conservar el lugar de residencia y un estilo 

de vida en una zona exclusiva, sino la inversion en una zona en la que las propiedades tenderan 

a elevar su valor comercial. 
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La zona de Reforma Lomas es una de las que se encuentra en la disyuntiva de conservar la 

calidad de vida por estar en una zona habitacional de ingresos altos, de baja densidad, con areas 

verdes pnblicas bien conservadas, o aceptar el cambio de uso de suelo, ya que como se vio arriba 

las propiedades han tendido a bajar su precio comercial. Lo que redefinira su nuevo papel en la 

ciudad y en el corredor. 

El cambio de uso de suelo habitacional a comercial o servicios permitiria a los propietarios 

obtener una renta alta, dada su excelente ubicacion (la parte media del corredor) y su 

homogeneidad en cuanto a densidades de construction, de poblaciOn y de imagen urbana, que 

de conservarse requeriria de una adecuada normatividad y supervision permanente de su 

cumplimiento. Ademas, porque los inmuebles de la zona podrian ser catalogados como 

patrimonio artistico y por su antigiledad requieren de mantenimiento, a pesar de tener buena 

calidad de construction. 

El cambio de uso de suelo y el incremento de densidades tienen desventajas; la primera 

relacionada con la presiOn que se puede ejercer sobre el resto de las zonas habitacionales de 

Lomas de Chapultepec y de Lomas Reforma para que una modificaciOn, y la perdida por parte 

de la historia arquitectonica de nuestra ciudad, por ser una de las pocas zonas que conservan 

dicha homogeneidad. 

En cuanto a la posibilidad de recuperation de inversiones inmobiliarias, actualmente existe una 

sobreoferta con los inmuebles incorporados recientemente en la zona Reforma Centro, donde el 

gobierno local ha invertido en la introduction de infraestructura, vialidad, transporte e imagen 

urbana. 

Tambien es deseable que se definan limites inflexibles de densidad de poblacion y de 

construction en la zona y en sus bordes, con el fin de que las inversiones pnblicas efectivamente 

sean suficientes a mediano y largo plazo. 

• 

• 
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CAPiTULO VII. 

GESTION DEL DESARROLLO URBANO EN PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DEL CORREDOR. 

1. Introduction. 

La gesti6n que involucra una serie de instrumentos de planeacion, administrativos, legales y 

financieros tiene como principal objetivo facilitar el proceso de materialization de proyectos 

econ6micos y sociales, tanto institucionales como los impulsados por la sociedad organizada. 

Los instrumentos de gesti6n son el eslabon final en la cadena de las politicas estatales que se 

perfilan desde la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y las distintas leyes 

federales, estatales y municipales; las politicas gubernamentales que se concretan en leyes que, 

por su naturaleza, requieren de la adecuaciOn a las condiciones de cada entidad, en las que se 

disefian y aprueban los reglamentos de las leyes y en las que se especifican derechos, 

obligaciones y sanciones para su cumplimiento. 

• Los programas de desarrollo urbano como instrumento normativo se orientan por politicas 

publicas, cuya funcion es definir la zonificacion primaria y secundaria, los usos, destinos y 

reservas del suelo, segfin sea el caso, con los que se rigen los predios y sus construcciones. 

En esta cadena los instrumentos para la gestion de proyectos urbanos especificos son los que 

pueden ofrecer mayor viabilidad a los mismos o convertirse en un obstaculo para la aplicacion 

de la normatividad y para concretar las inversiones pfiblicas, privadas y sociales. 

La gestiOn urbana requiere de una serie de instrumentos legales, administrativos, financieros y 

de participation social, dirigidos a la materializaciOn de programas y proyectos urbanos. En el 

caso del Corredor urbano Centro Historic° de la Ciudad de Mexico-Santa Fe, entre los 

r 

	

	instrumentos de planeacion destaca el plan para la Regeneraci6n y el Desarrollo integral del 

Centro Historic° y recientemente los Programas Parciales de Centro Alameda (GODF, 2000) y 

el de Santa Fe, que han incursionado en la puesta en practica de instrumentos ya existentes. 

Las politicas publicas se han actualizado con el fin de poder institucionalizar la participation de 

los sectores pnblico, privado y social. Esto se puede observar en las modificaciones a los 

programas de desarrollo urbano de distintos niveles, impulsadas por la presion social sobre los 

gobiernos locales, no solo por la experiencia directa de los habitantes organizados de las 
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ciudades, sino tambien por un mayor conocimiento, por parte de la sociedad y de autoridades, 

de lo que esta sucediendo en otros sitios del mundo; podriamos decir que es uno de los 

elementos que conforman la cultura urbana. En ese sentido, la actualizaciOn de los instrumentos 

de planeaciOn ligada a lo urbano es un reconocimiento institutional de las problematicas 

econ6micas, sociales y politicas percibidas por los habitantes de las ciudades que en ocasiones 

incorporan las formas de solution que surgen en la cotidianidad. 

Si partimos de que los gobiernos locales de la Ciudad de Mexico reciben permanentemente la 

presiOn de grupos de los sectores publico, privado y social, con el fin de influir en la definition y 

materialization de programas y con mayor frecuencia proyectos urbanos para obtener mayores 

beneficios en sus inversiones o gasto publico, tendriamos que considerar que existen diversos 

proyectos de ciudad que tendrian que ser considerados en la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, que tiene la posibilidad real de aprobar dichos programas, incluida la instrumentation 

de lo que considers como su proyecto de ciudad o sus proyectos en la ciudad. 

La pregunta es .si en el sistema econOmico actual cabe la posibilidad de atender las necesidades 

basicas de los habitantes de las ciudades como prioritarias, considerando que los recursos no 

solo se reducen a la obtencion de ganancias, sino que tambien tiene importancia la capacidad 

del medio, para su reproduction, en este caso la ciudad o sus partes? y Zsi se reconoce y alienta 

el desarrollo de la capacidad de organizaciOn social para conocer y ejercer los derechos y 

obligaciones que dan los instrumentos legales, financieros y administrativos, especialmente de 

acceso a la information, a lo largo del proceso de gestiOn de planes, programas y proyectos? 

Una de las conclusiones que se puede anticipar es que las politicas publicas que confluyen en la 

problematica urbana, aun cuando estan disefladas para cubrir las necesidades de todos los 

sectores sociales, ofrecen mayores beneficios a proyectos urbanos de corto plazo, los que a la vez 

influyen en el rediseflo de todo tipo de instrumentos para la elaboration, aprobaciOn y 

materialization de futuros planes urbanos. 

Las politicas publicas asociadas a problematicas urbanas socialmente relevantes podrian tener 

mayores posibilidades de concretarse si participaran en el proceso instancias publicas, privadas 

y sociales, pueden lograr consensos y decidir en beneficio de las mayorias de la ciudad, con 

mayor claridad sobre las implicaciones y responsabilidades surgidas de las normas y 

reglamentos, asi como del reconocimiento de las practicas sociales tradicionales, como una via 

para lograr mayor factibilidad de los programas y proyectos de zonas urbanas. 
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La participation de los distintos sectores de la sociedad con el conocimiento de los instrumentos 

juridicos, tecnicos y financieros que rigen su actuation, de acuerdo con lo establecido en los 

articulos 25 (sobre el papel del Estado) y 26 (sobre la planeacion democratica) de la 

Constitution, podrian ayudar a reducir los niveles de corrupci6n a lo largo de todo el proceso de 

la gestiOn urbana. Por supuesto, con la claridad de que generalmente los intereses de los actores 

en un mismo territorio pueden ser diferentes e incluso opuestos, por lo que influye la voluntad 

politica de las autoridades y la capacidad de negotiation politica y econ6mica de quienes 

habitan el corredor o quienes promueven los programas y proyectos. 

2. Gesti6n juridico-administrativa. 

Uno de los medios para modificar los instrumentos de planeaciOn que estan previstos en la Ley y 

Reglamento de Desarrollo Urbano es la actualization de los programas parciales de desarrollo 

urbano, lo que permite hacer ajustes o cambios. En el caso del Corredor urbano Centro 

HistOrico Santa Fe, destacan tres hechos: 

El primero tiene que ver con el establecimiento de convenios con la iniciativa privada, en 

especial con la participaci6n de capital extranjero en zonas estrategicas como el proyecto de la 

Alameda Central, en el que la dificultad de acuerdos con los habitantes de la zona prolongaron 

los tiempos previstos originalmente, hasta el punto de optar por otro proyecto. Por un lado, la 

empresa Reichmann movie. sus inversiones al Paseo de la Reforma con la construction de la 

Torre Mayor, mientras que el gobierno de Andres Manuel Lopez Obrador reformul6 el proyecto 

convenido, convirtiendolo en un conjunto urbano que renne inversiones locales y federates, con 

la reubicaciOn de la sede de la Secretaria de Relaciones Exteriores, hoteles, conjuntos de 

vivienda, asi como el mejoramiento de la Alameda Central y de la imagen urbana de la Avenida 

Juarez y Francisco I. Madero. 

El segundo hecho fue la construction del megaproyecto denominado Torre Mayor, ubicada en 

Paseo de la Reforma No. 505 en la colonia Cuauhtemoc, entre las calles Rio Rodano y Rio Elba, 

donde se ubicaba el tine Chapultepec. Se trata del edificio mas alto del pais, continua con la 

tradition de concentrar importantes actividades economicas y es una muestra de los cambios de 

la cultura urbana internacional. Como se menciona arriba, fue construido por la firma 

canadiense Reichmann International, que ha sido una desarrolladora de importantes proyectos 

inmobiliarios en diversas ciudades del mundo. 
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Los cambios en la normatividad de la zonificacion secundaria del Distrito Federal permitieron la 

incorporation de densidades de construccion nunca antes vistas en nuestra ciudad, en este caso 

un edificio corporativo de 225 metros de altura, con 132,792 m2 de construccion distribuidos en 

55 pisos sobre el nivel de calle y cuatro subterraneos. Dicha torre se inserta en un contexto en el 

que las edificaciones eran notablemente menos densas. 

La aprobacion de dicho proyecto se concreto sin la presentaci6n del estudio de impacto 

ambiental, requisito para la aprobaci6n de la licencia de construccion, lo que llev6 a la clausura 

de la obra por parte de la Secretaria de Medio Ambiente sin que se detuviera la obra'. 

La materialization de dicho megaproyecto dej6 el antecedente de todo tipo de instrumentos para 

la incorporation de otros como el de Reforma 222, ubicado frente el Angel de la Independencia 

y en el que se aloja la sede del The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). 

El tercer hecho fueron las modificaciones de los planes parciales de desarrollo urbano, con la 

urgencia de modificar significativamente los usos de suelo permitidos y las densidades de 

poblacion que llevaron, en el caso del programa de la "Zona de Desarrollo Controlado de Santa 

Fe" (Zedec Santa Fe), a la denomination de "Programa Parcial Santa Fe", en el que se 

modificaron las condiciones que rigen las areas de valor ambiental, especialmente el porcentaje 

de los usos de suelo y la superficie que podra ser desplantada y construida en los predios. 

Las zonas especiales de desarrollo controlado son "herramientas para el control del usos de 

suelo, que se derivan de los criterion de reordenacion urbana y protection ecologica" y son un 

instrumento fisico espacial, cuyo objetivo es ejercer "un control mas especifico, bien sea para su 

mejoramiento, protection, conservation o fomento, y corresponde al establecimiento de 

perimetros sensibles hacia cuyo interior conviene dar un tratamiento espacial a sus 

componentes de suelo, infraestructura y construcciones." 

En tanto, los programas parciales son "instrumentos normativos de ordenamiento territorial a 

travel de la zonificacion secundaria que determinan los usos, destinos y reservas de suelo a que 

podran dedicarse o no los predios y sus construcciones" (GDF, 1987: 117). 

En el caso de la Zedec Santa Fe, el rapido crecimiento y consolidation como centro financiero y 

comercial y su "potential de crecimiento"2 influy6 en las areas inmediatas, que fueron 

Entrevista realizada a la Lic. Ileana Villalobos Estrada, subprocuradora de Medio Ambiente. 

2 Aim cuando se trata de una zona de recarga acuifera y de contar con areas consideradas de protection 
ecologica. 
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estimuladas para su redensificaciOn con la introduction de vias de comunicaciOn agiles hacia la 

zona sur de la ciudad. Tambien se convirtiO en un punto de atraccion que promueve la 

conurbation con mas municipios del Estado de Mexico, especialmente sobre la Cuenca del 

Lerma. El hecho de que su ubicaciOn plantea problemas de altos costos de urbanizaciOn por la 

topografia, por ser una zona minada que exige un mejoramiento especial del terreno, previo a 

una obra y especialmente por la dificultad de abastecimiento de agua, todos ellos no han sido un 

freno para la aprobacion de grandes obras. 

Las limitaciones que habia para el capital inmobiliario en la zona se rompieron, ya que con la 

figura del Plan Parcial Santa Fe se concede el derecho de dominio de la propiedad privada de 

elegir entre los distintos usos de suelo permitidos, con mayor densidad, y se abre la posibilidad 

de incorporar el "Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo" que le permite 

convenir el intercambio de densidad de construction entre distintos predios, con lo que se 

incrementa aim mas la plusvalia con apoyo de las grandes inversiones publicas. 

En el cambio de Zedec a Plan Parcial de Santa Fe participO como responsable la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que se apoy6 en la "Comision de solicitudes de 

modificaciOn e inconformidades de Programas Parciales" con la participation de representantes 

del sector pahco y privado, incluida la Asociacion de Colonos Zedec Santa Fe, A. C. 

En el caso del perimetro "A" del Centro Historic°, en el Programa para el Desarrollo Integral del 

Centro Historic° de la Ciudad de Mexico (PDICHCM) elaborado en el 2000 se consideraron 

instrumentos de gestion de catheter politico administrativo, tecnico y de catheter fiscal y 

financiero, con el fin dar mas factibilidad a los distintos proyectos propuestos. 

Entre los instrumentos de catheter juridico-administrativos destaca la simplificaciOn de la 

estructura de gobierno con autoridad, recursos y responsabilidades bien definidas, aspecto de 

suma importancia que contribuyo a la elaboration de metodologias de trabajo no desarrolladas 

hasta ese momento. El PDICHCM proponia que el Consejo del Centro Historic° ejerciera la 

coordination de las instancias federates y locales que ya habian mostrado conflictos de intereses, 

especialmente entre el INAH y el gobierno de la ciudad en el caso de la demoliciOn de 

patrimonio historic° y artistico en la zona de la Alameda Central. 

Tambien planteaba que el Fideicomiso del Centro Historic° constituyera un fondo para 

implementar acciones sobre inmuebles que requirieran ser rehabilitados y que se convirtieran 

en proyectos demostrativos frente a propietarios, inquilinos e inversionistas. Dicho fondo le 
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permitiria contar con proyectos mas factibles para las inversiones pUblicas y privadas, en ese 

sentido podria convertirse en un articulador fundamental de las distintas iniciativas. 

En cuanto a los instrumentos de catheter tecnico, el Fideicomiso se constituyO en una instancia 

que ofrecia asesoria tecnica de promotion y de gestiOn a propietarios, inquilinos e 

inversionistas. Se creO una mesa de proyectos que unia a las distintas instancias de gobierno, 

con el fin de agilizar y facilitar el otorgamiento de licencias y permisos en el Centro Historic°. 

Tambien sugeria convenios para la actualizaciOn de catalogos de inmuebles histOricos y 

artisticos, con instituciones de educaciOn superior para que realizaran diversos estudios y 

apoyaran el proceso de regeneraciOn que contemplaba el programa. Ademas, preveia la 

participaciOn de instituciones internacionales que brindaran asesoria y recursos econornicos. 

Entre los instrumentos de catheter financiero figuraban los estimulos fiscales a la inversion 

publica, privada y social, con el fin de alentar el mercado inmobiliario, la conservation del 

patrimonio construido y la obra nueva, la construction de vivienda de interes social y vivienda 

popular, asi como proyectos que estimularan la actividad economica. 

Finalmente, en el PDICHCM se propusieron convenios con institutos federales y locales de 

vivienda, con las secretarias de Turismo y Trabajo y con instituciones de desarrollo social para 

establecer mecanismos para la generation de alternativas de empleo para la poblacion indigena 

y migrante, asi como con organismos pUblicos y privados con programas de apoyo a la poblaciOn 

vulnerable. 

La Zedec Alameda cuyo, objetivo era el Mejoramiento y Rescate de la Zona que ocupaba 13 

manzanas, fue aprobada en enero de 1995 y aun cuando ya contaba con propuestas de inversion 

de capitales internacionales, pas() a formar parte dos arios despues, en julio de 1997, del 

Programa Parcial Centro Alameda, que estaba constituido por 72 manzanas. 

3. Gestion econOmico-financiera. 

Para el caso del Distrito Federal, se observa que las adecuaciones de la Ley de Desarrollo Urbano 

local tienden a institucionalizar la mayor participacion de los diferentes sectores de la poblaciOn, 

lo que se puede ver en las reformas que se incorporaron entre 1996 hasta 2004, especialmente 

en la ejecucion de los Programas y proyectos en los Poligonos de actuation. 

Uno de los instrumentos de planeacion que han tenido mayor influencia en la materialization de 

los programas parciales es la forma de participacion de grupos de distintos sectores de la 
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sociedad para la realizaciOn de proyectos y obras urbanas. Aunque la actuacion social, privada y 

por cooperation estuvo considerada en Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (Titulo 

quinto, Capitulo II. Articulos 53-57) y su Reglamento originalmente publicado en 1996 (Titulo 

cuarto, Capitulo I. Articulo 29), en las reformas realizadas en 1999 y 2004 se ampliaron 

substancialmente. 

El reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal define con claridad la 

responsabilidad de la Seduvi como representante del gobierno local y los objetivos generales de 

dicha actuation: 

"El establecimiento de sistemas de actuacion tendra por objeto articular la action de los 

sectores pnblicos, social y privado para la realizaciOn de proyectos urbanos y obras. Los 

sistemas de actuation podran ser privados, sociales y por cooperation, pudiendose llevar 

a cabo en un ambito de aplicaciOn o en un poligono de actuacion. La autoridad 

competente podra promover estos sistemas de actuation, para cumplir con los objetivos 

y politicas de los programas." (Capitulo II, Articulo. 113). 

Para la participaciOn de grupos sociales en la gestion y ejecuciOn de proyectos de mejoramiento 

urbano en poligonos de actuation selialados en los programas generales y parciales de 

desarrollo urbano, se requiere de un convenio de concertacion entre las organizaciones sociales 

y la Seduvi. 

En el Corredor urbano Centro historic° de la Ciudad de Mexico-Santa Fe destaca el impulso del 

sistema de actuation por cooperaci6n que dio pie a la creation del Fideicomiso de la Zona de 

Desarrollo Controlado de Santa Fe, fundado en un convenio de concertacion entre la Seduvi y la 

Asociacion de Colonos Zedec Santa Fe, A. C. 

Este tipo de sistema de actuacion supone la generaciOn de beneficios al entomb urbano, por lo 

cual el convenio entre dependencias del sector public° y los propietarios de los inmuebles 

acuerdan las "obligaciones de los particulares y las acciones de la Administration, asi como el 

destino de las aportaciones y recursos de los participantes, en terminos de lo que establezca la 

legislacion aplicable." (DOF, 1976: RLDU Art.117). 

Se han definido sistemas de actuacion con el fin de obtener beneficios directos en el entomb 

urbano. El sistema de actuacion social tiene como objetivo la gestiOn y ejecuciOn de proyectos de 

mejoramiento urbano, mientras que la privada tiene por objeto la gestion y ejecuci6n de obras y 

proyectos por los propietarios de los predios. Ademas, se puede constituir un fideicomiso o 
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asociacion privada para que las aportaciones y recursos economicos cumplan estrictamente sus 

fines en beneficio del desarrollo urbano del Distrito Federal. 

La actuation por cooperation articula la action del sector public° y privado en la realization de 

proyectos urbanos y obras. Se pueden celebrar pactos de concertacion con otras dependencias 

gubernamentales y los propietarios de los inmuebles, en los que se definan las obligaciones de 

los particulares y las acciones de la Administration Priblica, asi como el destino de las 

aportaciones y recursos de los participantes, en terminos de lo que establezca la legislation 

aplicable (\Tease Capitulo II de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal). 

Tambien se ha incorporado la participation social y privada como parte de los instrumentos de 

planeaciem y concertacion con los diferentes agentes e impulsado las politicas y estrategias del 

desarrollo urbano en el Distrito Federal, a traves de las instancias de representation vecinal 

donde se pueden realizar planteamientos y observaciones relacionadas con la problematica 

urbana de la unidad territorial a la que pertenezcan, mediante la consulta priblica para la 

elaboration de los Programas Delegacionales y Parciales, modificaciones y cambios de use de 

suelo en talleres de participation ciudadana. 

La gestiOn del desarrollo del Programa Parcial de Santa Fe fue impulsada principalmente por la 

Asociacion de Colonos Zedec Santa Fe, A. C., fundada en 1994 y conformada por los primeros 

inversionistas de la zona: Automotriz Hermer, S. A. de C. V., Banca Serfin, S. A. de C. V., 

Impulsora Corporativa de Inmuebles, S. A. de C. V., Corporativo Opcion Santa Fe II, S. A. de C. 

V., Universidad Iberoamericana, A. C., Parque Santa Fe, S. A. de C. V., Inmuebles Hogar, S. A. 

de C. V. y la Hewlett Packard de Mexico, S. A. de C. V. 

Actualmente, dicha agrupacion cuenta con mas de 50 socios, entre los que se encuentran 

empresas, instituciones educativas, desarrollos habitacionales y centros comerciales, se 

constituye con representantes legales de las compariias y propietarios de los inmuebles con 

personal de tiempo completo para la gestiem de las diversas necesidades, y representa individual 

y colectivamente a sus miembros ante instituciones particulares y autoridades de distintos 

ambitos. Ademas, cuenta con un programa de seguimiento de las principales acciones de 

mantenimiento y mejoramiento del espacio paha) como el reencarpetamiento, vialidad, 

alumbrado y seguridad. 

La Asociacion de Colonos Zedec Santa Fe promovio la creation del Fideicomiso Colonos de 

Santa Fe, constituido el 23 de febrero de 2004, en el que se establecieron las bases de 

colaboraciem y las condiciones bajo las cuales el gobierno del Distrito Federal realizaria 
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aportaciones de recursos, que en este caso se establecio un porcentaje del impuesto predial que 

es revisado por un comite tecnico3. Las autoridades locales se comprometieron a proporcionar 

las facilidades administrativas para el tramite y obtencion de permisos y licencias para llevar a 

cabo las obras, mientras que la agrupacion prometiO "dotar de servicios publicos y realizar obras 

de urbanization y mejora para el area urbana de Santa Fe, procurando que los colonos ester' al 

corriente en el pago del impuesto predial." (CreaciOn del Fideicomiso Colonos de Santa Fe, 

2004.). 

Lo anterior implicaba que el sector contara con "una autoadministraciOn privada, dirigida por la 

AsociaciOn de Colonos Santa Fe, por lo que la zona no es ninguna delegaciOn." 

El Comite Tecnico del Fideicomiso autorizO en marzo de 2004 la primera entrega de recursos a 

la Asociaci6n de Colonos Zedec Santa Fe, A. C, para continuar los proyectos de rehabilitaciOn del 

area urbana, que consideraban bacheo de las vialidades principales y la conservation de areas 

verdes, entre otros. 

En el programa de intervention previsto por la organizaci6n se encuentran los proyectos de 

rehabilitacion4 de pavimentos, reconstruction de vialidades, mantenimiento de alumbrado, 

bahias para la red de transporte publico (Salvador Argaz y Tamaulipas), reductores de 

velocidad, construction de un par vial, cambio de sentido de parte de la avenida Vasco de 

Quiroga en la glorieta Televisa, mantenimiento de arbolado urbano y de areas verdes. 

4. Gestion de usos de suelo. 

En el caso de la orientation de usos de suelo, el Fideicomiso tambien tiene un gran peso, ya que 

representa la posibilidad de incrementar la plusvalia a las inversiones previas promoviendo 

aquellas que son compatibles y mostrando a los inversionistas y propietarios de los predios las 

posibilidades del desarrollo corporativo. 

3  Los montos son un porcentaje del impuesto predial, sujetos a revision y aprobacion expresa por parte del 
comite tecnico, maxima autoridad del fideicomiso y fideicomisario, integrado por siete miembros, de los 
cuales cuatro son designados por la asociaci6n y los tres restantes por el gobierno del Distrito Federal. Las 
decisiones son tomadas por mayoria y al menos 1 voto del Gobierno del Distrito Federal, con voto de 
calidad del presidente en caso de empate y de forma extraordinaria las veces que sean necesarias. 

4 http://www.colonossantafe.com/obras_vialidades.html  
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Tabla 59. Estudio de densidad actual y potencial de Santa Fe, 2008. 

Unidades 
	

Existente 	 Potential 

No. 	 No. 	 Total a 
	0/0  

absoluto 	 absoluto 
	

futuro 

Personas 220,740 * 56 174,967 44 395,707 100 

Autos 142,826 * 53 126,318 47 269,144 100 

M2 construidos 3,648,846 45 4,435,000  55 8,083,846 100 

* Considera poblacion fija y flotante. Elaborado por el Fideicomiso Santa Fe. 

Se puede observar que el cambio de Zedec a Plan Parcial de Santa Fe les permitio incrementar 

entre 1997 y 2000 la densidad de poblaciOn y los usos de suelo, situation que podra ser estimada 

con los resultados del Censo de 2010. 

La importancia economica de las inversiones inmobiliarias, "sumadas" a las atribuciones que se 

le dieron al Fideicomiso Santa Fe, dejan ver la tendencia de que se sigan realizando 

adecuaciones al ahora Plan Parcial Santa Fe, con el fin de incrementar su potencial economico. 

Sobre su compromiso, la asociacion sostiene que ha sumado esfuerzos junto con las autoridades 

para que el crecimiento y desarrollo sea organizado y amigable con el medio ambiente, sin 

descuidar la seguridad de la zona, las areas verdes, culturales y de esparcimiento. 

Recientemente, los vecinos de Santa Fe promovieron la construction del "Parque Bicentenario 

Santa Fe", de caracter recreativo con servicios comunitarios, en el actual Parque Prados de la 

Montana que se encuentra en proceso de reparation debido al riesgo que representa la 

production de gases por la acumulacion de residuos del antiguo tiradero, lo anterior ante la 

posibilidad de que sea destinado a un nuevo desarrollo inmobiliario (Reforma, 30 de octubre de 

2009), aunque en el programa partial vigente se conserva como area verde. 
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240,000 m2 MALIDAD REHABILITADA 

SIMBOLOGIA 
TRABAJOS TERMINADOS 
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- EN PROCESO DE REHABILITACION 
140,000 m2  
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Plano 3. RehabilitaciOn de pavimentos 

5. Gestion ambiental y vulnerabilidad. 

La gestion ambiental para abatir la contamination de aire es parte de un programa que 

involucra a toda la ciudad, del que el corredor se ha beneficiado adicionalmente con el 

mejoramiento de las vias, incluidas aquellas que cruzan el corredor -como es el caso de la 

avenida Insurgentes-, y el transporte pablico, con la introducciOn de autobuses con mayor 

capacidad, entre otras medidas. 

Sin embargo, Santa Fe destaca de nuevo, ya que es parte de una zona en la que se da la recarga 

acuifera que alimenta el Valle de Mexico, que actualmente cuenta con problemas para el 

abastecimiento de agua potable y que no se advierte ninguna norma sobre la obligatoriedad de 

incorporar sistemas alternativos colectivos o individuales que cubran sus necesidades. 

Por otro lado, el crecimiento de la poblacion asentada en Santa Fe y se area de influencia, 

significa una mayor demanda de infraestructura, especialmente para el abastecimiento de agua. 

Al respecto, el crecimiento urbano se dirige a las fuentes de abastecimiento proximas de la 
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Cuenca del Lerma, que la pone en condiciones de ventaja sobre las zonas del oriente de la 

Ciudad de Mexico como la delegation Iztapalapa, que ha sido marginada de las mejoras que se 

han realizado en otras partes de la capital. 

Otro aspecto relevante de las condiciones especiales de Santa Fe es la existencia de zonas 

minadas que la hacen vulnerable y que ya han sido la razor' de hundimientos de edificaciones y 

de la desestabilizacion de suelo de areas de la carretera a Toluca. 

En las areas populares tambien se han registrado hundimientos y derrumbes, lo que hate 

necesario contemplar mecanismos que permitan garantizar la seguridad de las construcciones y 

de sus habitantes a largo plazo, aun cuando el Reglamento de Construction de la Ciudad de 

Mexico marca como obligatoria la presentaciOn de memorias de calculo estructural que 

garanticen la estabilidad de las edificaciones, haciendo explicita la responsabilidad de quienes 

construyen y las obligaciones del gobierno local, que ya ha realizado obras de mejoramiento 

para el desarrollo urbano e inyectado concreto en zonas minadas. Asimismo, deberian 

presentarse alternativas para las posibles implicaciones que pueden surgir por la desviaciOn del 

rio Tacubaya. 

6. Gestion informativa y de difusion. 

La participaciOn activa y consciente en la solution de problemas urbanos parte del acceso a la 

informaciOn como un derecho ciudadano, pero este tambien debe estar estimulado por 

programas institucionales de difusion de los avances de los programas y proyectos en distintos 

ambitos, asi como del desarrollo de mecanismos para el conocimiento de la percepciOn de la 

poblaciOn sobre la problematica urbana que ayuden a mitigar la vulnerabilidad social y a 

orientar la asignacion de las inversiones publicas. En el caso del corredor, la informaciOn 

oportuna puede generar espacios de negociaciOn en donde el gobierno local funja como 

mediador de intereses del sector social y con ello se pueda dar mayor factibilidad a los 

proyectos, con la participacion de la sociedad organizada. 

Entre las propuestas ciudadanas mas recurrentes que se corresponden con el nivel de 

planeaciOn en la ciudad fueron: 

• Detener el avance de los asentamientos humanos irregulares, 

I 

0 

176 	 0 



PERIODO DE CONSOLIDACION: Gestion del desarrollo urbano en programas y proyectos del Corredor. 

• controlar los procesos de urbanization en el suelo de conservation para preservar los 

recursos naturales e impulsar la reactivation economica en estas areas, 

• resguardar la identidad de los poblados rurales, las colonias, barrios y pueblos 

tradicionales; 

• ampliar la propuesta de los corredores turisticos a otras areas de la ciudad; 

• reducir o impedir la construccion de unidades habitacionales masivas, sobre todo en 

zonas de riesgo, y 

• revisar las Programas Parciales de Desarrollo Urbano vigentes. 

Adicionalmente se emitio el Bando Dos que impedia la construccion de conjuntos habitacionales 

fuera de las delegaciones centrales. 

Como se puede observar el caso de Santa Fe fue la exception en casi todos los aspectos, como 

esta descrito arriba. 

7. Conclusion. 

Los instrumentos de gestion son la parte del proceso de planeacion urbana mas dinamica, ya 

que se van adecuando al cambio de intereses de los sectores pfiblicos y sociales principalmente, 

a la vez que tienden a la privatization de la propia gestion, es decir, que los grupos de la 

sociedad, sobre todo de la iniciativa privada, se convierten en los administradores de porciones 

del territorio y estan en condiciones de ejercer presion para aprobar acciones que cubren sus 

intereses econ6micos, dejando de lado y postergando las disposiciones de orden public° e 

interes social, lo que puede resultar en una mayor profundidad de la fractura de relaciones de 

todo tipo con las zonas adyacentes. 

Por lo anterior, es determinante el sistema de actuation que se define para la ejecucion de los 

proyectos urbanos especificos y la jerarquia que se les asigne: especiales, que generalmente 

cuentan con inversiones del sector public° y privado, estrategicos, en los que depende en gran 

parte del regimen de tenencia de la tierra, o urbanos, que involucra espacios pliblicos. En todos 

ellos predomina el sistema de actuation por cooperation, que permite "celebrar convenios de 

concertacion con otras dependencias de la Administration y los propietarios de los inmuebles 

en los que se definan las obligaciones de los particulares y las acciones de la AdministraciOn, asi 
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como el destino de las aportaciones y recursos de los participantes, en terminos de lo que 

establezca la legislation aplicable." (GODF, 2000 y LGDU, Art. 117). 

Como se puede observar, la actuation por cooperation es la que tiene mas potential para 

contender con los problemas urbanos, pero tambien es la que puede provocar una mayor 

desintegraci6n de zonas de la ciudad, especialmente cuando se opta por la asignacion de 

recursos publicos a sectores de altos recursos, en los que ya estan las inversiones de capital 

extranjero previstas en el Tratado de Libre Comercio. 

En un futuro proximo podriamos ver la expansion del corredor hasta el municipio mexiquense 

de Lerma con la reproducciOn de zonas conurbadas relativamente autonomas pertenecientes a 

delegaciones del Distrito Federal y municipios del Estado de Mexico. 
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CAPiTULO VIII. 

FUNCIONARIOS E INVESTIGADORES OPINAN SOBRE EL 
IMPULSO A MEGAPROYECTOS Y A CENTROS FINANCIEROS 

Y COMERCIALES EN EL CUCH-SF. 

Introduction. 

El conocimiento de los procesos de incorporation de los grandes proyectos urbanos no depende 

solo de la consulta y analisis de investigaciones previas, documentos oficiales o de la observation 

directa de las transformaciones socio-territoriales para arribar a su comprension teorica, 

tambien es importante indagar sobre aquellos hechos que no son parte de los registros oficiales, 

es decir, de la puesta en practica de las politicas publicas y de la intervention de actores 

especificos, por lo que he optado por la entrevista a profundidad como parte de la metodologia 

de aproximacion al conocimiento de la etapa de transition y consolidation del corredor. 

Uno de los objetivos de la universidad pUblica es el desarrollo del conocimiento cientifico en 
M 

	

	
beneficio de la sociedad en su conjunto, sin embargo, hasta el momento ha sido poco usual la 

incorporation directa de academicos investigadores en los gobiernos locales para desarrollar y 

poner a prueba resultados de investigation con cierta profundidad, donde se involucren 

conocimientos cientificos desde los ambitos naturales y culturales, en una perspectiva mas 

amplia, que rebase los esquemas institucionales de negotiation entre las instancias 

gubernamentales y las agrupaciones sociales e inversionistas, como parte de la llamada 

planeacion democratica. 

Por lo anterior, es importante indagar de forma directa sobre las experiencias de los academicos 

investigadores que han estado relacionados con los procesos de los grandes proyectos urbanos 

• impulsados en la Ciudad de Mexico, ya sea como autoridades, consultores, asesores o miembros 

de agrupaciones profesionales u organizaciones no gubernamentales. 

El objetivo es mostrar algunos de los criterios que han sido considerados para la toma de 

decisiones, identificando aciertos y problemas que desde su punto de vista han surgido a lo largo 

del proceso. 

Asi, se exponen los puntos de vista de los profesores investigadores Roberto Eibenschutz, Juan 

Felipe Ordofiez e Ileana Villalobos quienes se distinguen por su practica profesional y 
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academica, que han enriquecido la actualization de la formation de nuevos cuadros 

profesionales ya que cuentan con una relation permanente con la actividad profesional que les 

permite incorporar una vision que va mas alla de quienes solo ven a los desarrollos urbano y 

megaproyectos como una "soluciOn a los problemas de la ciudad", como una inversion 

econOmicamente viable o politicamente rentable. 

El objetivo del presente apartado es mostrar la aproximaciOn al disefio de la estrategia de 

recoleccion de datos, en especial de informaciOn cualitativa que tiene que ver con la toma de 

decisiones, por parte de las autoridades, en la transformaciOn de zonas urbanas consolidadas, 

que permitan entender los espacios y tiempos en los que las decisiones son discrecionales. 

Esta section consta de tres partes, la primera tiene que ver con la definiciOn del problema que 

hace necesario el analisis cualitativo; en la segunda se muestran los criterios de elaboraciOn de la 

entrevista como base de la investigation cualitativa, en la que se describe la funcion de las 

entrevistas en general y la entrevista a profundidad en particular que se muestra en el Anexo I, 

con el fin de que pueda ser consultada por los interesados y que, a la vez, permita una lectura 

con mayor continuidad. La tercera parte expone los resultados obtenidos y conclusiones. 

ICual es el problema? 

Los proyectos de intervention urbana impulsados en la Ciudad de Mexico en las Ultimas dos 

decadas han tenido oposicion, especialmente por parte de la poblaciOn asentada en los sitios 

intervenidos, que se ha visto excluida del proceso de elaboraciOn de nuevos desarrollos urbanos 

y de los beneficios previstos. 

La comprension de los procesos de intervention y transformation de las zonas consolidadas 

requiere del conocimiento de los diversos antecedentes de su origen, de los instrumentos de 

planeaciOn urbana a traves de los planes parciales y proyectos urbanos concretos, ademas de la 

accesibilidad del resto de instrumentos econOmicos, juridicos y administrativos, entre otros por 

parte de los distintos sectores sociales. De estos procesos de elaboraciOn de proyectos de 

renovation y rehabilitation urbana, es importante reconocer las diversas formas de 

participaciOn de los actores involucrados: gobierno, inversionistas y organizaciones sociales en 

la toma de decisiones sobre que hater, donde y cuando, en especial las decisiones que tienen que 

ver con el beneficio de la poblaciOn local y los compromisos del gobierno de la ciudad 

relacionados con la inversion publica. 
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Con el fin de conocer con mayor profundidad dicho proceso y con ello estar en condiciones de 

identificar con mas claridad los elementos de mayor peso en la obtencion de beneficios para la 

poblacion que wive el corredor y cuales son aquellos factores que actualmente se manifiestan 

como problemas graves y los que potencialmente pueden generar conflicto en el futuro, se opto 

por la realizaciOn de entrevistas a profundidad a informantes representativos, que ayudaron a 

identificar los aciertos, y los problemas y los vacios en la operation de los procedimientos 

establecidos. 

Integration del Corredor urbano Centro Historico-Santa Fe. 

Si bien es necesario considerar en su conjunto los nuevos desarrollos urbanos y los llamados 

megaproyectos, se requiere observar los procesos de cambios y permanencias que a raiz de la 

proteccion del Centro historic° de la Ciudad de Mexico como Zona de Monumentos HistOricos 

(DOF, ii de abril, 198o), a la que se suma la afectacion generada por los sismos de 1985 y de la 

publicaciOn de las declaratorias de protecciOn y mejoramiento de zonas de importancia 

ambiental y finalmente de la creation de zonas especiales de desarrollo controlado. Ademas del 

cambio de las interrelaciones con la economia mundial y los procesos generados por la 

incorporaciOn de un partido de izquierda al gobierno local, que implicaron una nueva forma de 

abordar la problematica de la ciudad con independencia del gobierno federal, entre otros el 

impulso a la consolidation del corredor urbano Centro Historico-Santa Fe que compite con la 

oferta de servicios localizados en otras ciudades del pais como Guadalajara y Monterrey. 

La descentralizacion de las principales actividades ofrecidas en el Centro Historic° de la ciudad 

tales como las administrativas, financieras y culturales, que inici6 desde los alios 5o, dio paso a 

una mayor intensidad de uso comercial formal e informal, sin un control sobre las adecuaciones 

urbanas ni sobre la adaptaciOn de los inmuebles que en la mayoria de los casos contaban con 

estructuras que originalmente tenian uso habitacional pasO a ser mixto, conformado por • 
vivienda en plantas altas y comercio y bodegas en planta baja. 

El Centro Historic° deteriorado, con poblaciOn de bajos ingresos que habitaba en casas 

rentadas, dej6 de ser un atractivo para los inversionistas locales y extranjeros. En el 

prevalecieron zonas deterioradas como la Merced que sobrevivio a pesat _de la intention de 

descentralizar la actividad comercial de catheter regional y local con la construction de la 

Central de abastos en la delegaciOn Iztapalapa. 
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La falta de inversion en el mejoramiento urbano se agravO despues de los sismos de 1985, 

especialmente en la zona de la Alameda que mantuvo durante easi dos decadas inmuebles 

afectados y deshabitados que dificultaron las actividades tradicionales de comercio y turistico-

culturales ubicadas a lo largo del Barrio Chino Juarez, Tacuba, Cinco de Mayo, Francisco I. 

Madero, Guatemala y Moneda, ademas de Balderas, Pino Suarez y Lazar° Cardenas, que ofrecen 

servicios atractivos como museos, restaurantes, bares y cantinas, hoteles, bancos, librerias, 

templos, jardines y plazas 'Apneas; asi como comercio especializado, la mayoria concentrados 

entre Tacuba, Fray Servando Teresa de Mier, Pino Suarez y Bucareli. 

Los grandes proyectos urbanos y los megaproyectos se concibieron como parte de la 

"competitividad entre ciudades y metropolis, y entre las metropolis de importancia mundial", 

de acuerdo con Juan Felipe Ordofiez, quien considera que Santa Fe juega el papel mas 

importante en la Ciudad de Mexico, por lo que resulta un sitio atractivo para los inversionistas, 

para el gobierno local y para las instituciones de educaciOn superior que estan formando a los 

nuevos profesionistas. 

"Las ciudades tienen como motor fundamental la actividad econOmica y en el caso de la 

Ciudad de Mexico las nuevas inversiones en los Ultimos 15 afios se han ido de la industria 

a los servicios y las centralidades de servicios en la ciudades son muy importantes. En el 

caso del Centro Historic° de la Ciudad de Mexico, que es la centralidad por excelencia, 

nos dedicamos durante 4o afios a matarlo, le sacamos la universidad, los bancos, le 

sacamos todo lo que era centralidad", afirmO Ordofiez. 

El proyecto Santa Fe consider6 que las actividades financieras demandan poco contacto con 

poblaciOn abierta, tal vez pensando en la exclusividad de usos y usuarios, y considerando que las 

tecnologias digitales le permitirian cierta independencia con el resto de la ciudad, por lo que no 

requieren estar en un sitio centric° y transitado, que son criterios opuestos a etapas anteriores 

en las que las actividades bancarias y comerciales se ubicaron en el Centro Historic° de la 

Ciudad de Mexico y el Paseo de la Reforma. 

En ese sentido, en el desarrollo de Santa Fe, inversionistas nacionales y extranjeros privados y 

autoridades del gobierno local optaron por un aislamiento del resto de la ciudad, lo que deja ver 

que el proyecto original ofrecia exclusividad para quienes trabajan y viven ahi, con criterios de 

bUsqueda de seguridad relativos, logrados por su poca accesibilidad vial relacionada con la 

topografia del poniente de la urbe y la ausencia de transporte pUblico, sumados a la falta de 

mezcla de use habitacional y la desapariciOn de vivienda popular de su entomb visible, lo que ha 
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6 
estimulado la demanda de suelo en sus areas inmediatas y con ello el incremento de su costo. 

Dicha condition con el tiempo ha demandado la construction de vialidades que permitan el 

desplazamiento de la poblaciOn hacia otras zonas de la ciudad debido a que las actuales calles y 

avenidas como Constituyentes, Observatorio, Paseo de la Reforma y Vasco de Quiroga estan 

saturadas. 

En la actualidad observamos un reacomodo de funciones urbanas, especialmente impulsado por 

la transformaciOn de la actividad industrial, el ingreso de capitales extranjeros y el decidido 

impulso al sector inmobiliario en las delegaciones centrales que se desarrollan paralelamente a 

la caida del poder adquisitivo de la poblaciOn de bajos ingresos, acentuada por el desempleo y 

subempleo, dando como resultado un mayor contraste social de acceso a vivienda, servicios, 

seguridad social y empleo, que para el corredor significa el cierre de actividades manufactureras 

y de pequefio comercio, con ello la salida de poblaciOn de menores ingresos. 

En torno al Proyecto de la zona Sur de la Alameda Central. 

En cuanto al origen del proyecto de la zona sur de la Alameda Central, tiene que ver en una 

• primera etapa como parte de la estrategia integral de protection del patrimonio historic° y 

cultural del Centro Historic° de la Ciudad de Mexico, y posteriormente con las afectaciones 

causadas por los sismos de 1985 que dejO un gran niimero de edificios dafiados que 

permanecieron durante muchos afios deshabitados, lo que incremento el interes de rescatar este 

sector, por su ubicaciOn y con ello su potencialidad como zona de transition y continuidad 

comercial, cultural y recreativa. 

Entre los muchos proyectos y esfuerzos que se han planteado para la zona, desde el punto de 

vista del Arq. OrdOfiez, 

"el mas interesante y completo es el que desarrollO Angel Mercado, porque era un 

proyecto integral que planteaba no solo rescatar el frente de la Alameda y ver la cuestiOn 

sino que involucraba una zona mas amplia que llegaba a la Ciudadela y toda 

una franja bastante deteriorada, muy centrica, muy bien comunicada y todavia con una 

poblacion significativa. La intention era rescatar todo esto y utilizar la construction de 

nuevos inmuebles para hacer una intervention integral y poder incorporar o arraigar a la 

poblacion de la zona, pero en mejores condiciones." 
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El otro proyecto que se elaboro posteriormente y que a pesar del apoyo institucional no lleg6 a 

su realization fue el de Reichmann y Asociados, que jug6 un papel importante en la elevation de 

los costos de suelo en el mercado inmobiliario, incluso cuando su principal promotor finalmente 

decidio concentrar su inversion en la Torre Mayor, ubicada sobre Reforma lo que reforzo la 

continuidad de funciones del corredor comercial y financiero Centro Historic° de la Ciudad de 

Mexico-Santa Fe. 

En opinion de Roberto Eibenschutz, 

"esta sucediendo lo que suele pasar en estos proyectos tan ambiciosos, en los que 

permanece la parte del negocio inmobiliario, que es lo que se esta desarrollando con 

cierta rapidez." 

Podemos destacar la incorporation de servicios de apoyo a la administration pfiblica y al 

turismo vacacional y de negocios con la apertura de hoteles de cinco estrellas que ofrecen cada 

vez mas instalaciones para la realization de cursos, seminarios y congresos que han tenido alta 

demanda por parte de la iniciativa privada y por instituciones publicas al encontrarse en un area 

comercial y culturalmente atractiva. Roberto Eibenschutz sefiala: 

"Entre los proyectos mas importantes que han promovido las inversiones y selialan el 

punto de arranque real fueron el hotel que sustituyo al del Prado, (...) que se afect6 en el 

sismo, esa inversion fue el detonador en la Ultima etapa. A partir de ahi con esta 

Administration se logro rescatar esta vieja idea de meter alguna instancia federal que 

capitalizara el proyecto y que le permitiera desarrollar todo lo demas. El logro mas 

importante es el rescate de la iglesita de Corpus Christi, que es una maravilla que estaba 

realmente muy daiiada, y a punto de venirse abajo. 

El otro proyecto interesante es el traslado del museo de Arte Popular al viejo edificio de 

los bomberos, que es un edificio extralio, art deco, raro pero parece que se esta haciendo 

un buen rescate del asunto. Entonces si hay cosas interesantes, para mi es un espacio 

muy importante para la ciudad y que bueno qucse este rescatando de alguna manera." 

Es importante destacar que el proyecto elaborado por Reichmann fue promovido y aprobado 

por el gobierno del Distrito Federal, especificamente durante la administration de Cuauhtemoc 

Cardenas, y que de hecho existi6 un convenio entre empresa y gobierno local, lo que le daria 

cierta continuidad a las inversiones que aseguraran beneficios mutuos. Dicho convenio se 

cance16 al dificultarse la posibilidad de contar con el 10o por ciento de la tierra por lo que se 
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promovi6 la reubicaciOn de la Secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno federal y la 

incorporation del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal creado en 1997, el mismo 

ano que se era:, la Jefatura de Gobierno elegida por el voto ciudadano, que sustituy6 la figura de 

Regente de la Ciudad que era nombrada por el presidente; de forma complementaria el Archivo 

General de Notarias y el museo de la Tolerancia de la comunidad judia. 

Esa fue la raz6n por lo que se exonerO a Reichmann de la obligation de invertir en la zona, 

situacion que tiene raiz en la protesta de los habitantes y del personal del INAH expuesta ante la 

opinion publica a traves de la prensa escrita, lo que justifico el incumplimiento de los tiempos 

inicialmente considerados para materializar el proyecto, a pesar de que dicha compafiia 

aseguraba contar con la propiedad de los inmuebles. 

Proyecto Santa Fe. 

El proyecto urbano de Santa Fe es resultado de intervenciones estatales, desde el cierre de la 

actividad minera y de los basureros, hasta el impulso a la construction del Centro financiero y 

comercial. Santa Fe. 

La expropiacion de los predios contaminados que fueron de gran importancia para la ciudad, 

tenia como objetivo terminar con la contamination y regenerar ambientalmente la zona, pero a 

finales de los alms 8o se tome) en la posibilidad de impulsar un nuevo desarrollo urbano con 

servicios financieros y comerciales de alto nivel, alternativos al Centro HistOrico y al Paseo de la 

Reforma. 

A lo anterior se suma el crecimiento de la ciudad desarrollo hacia el poniente de las Lomas de 

Chapultepec "Interlomas", en las decadas de los 8o y 9o, destinado a poblaciOn de altos 

ingresos, que fue impulsado por el gobierno del Estado de Mexico. Con la consolidation del 

proyecto de Santa Fe pronto se ha visto que parte de la poblacion que ahi trabaja prefiere vivir 

en los poblados ubicados hacia Toluca en los que recientemente se han construido 

fraccionamientos de alto nivel con todos los servicios que podrian tener en la Ciudad de Mexico 

en ambientes menos contaminados y sin el trafico vehicular de horas pico. 

Otro fenomeno metropolitano es el incremento de la demanda de vuelos aereos generados por 

las actividades comercial y financiera del poniente de la ciudad de Mexico y el incremento de la 

actividad industrial de Toluca, situaci6n que ha dado mayor importancia a su aeropuerto 

internacional. Adquiri6 mayor importancia por la cancelacion del proyecto de reubicacion del 
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aeropuerto internacional de la Ciudad de Mexico al municipio de Texcoco, estado de Mexico, 

debido a la inconformidad de los ejidatarios de San Salvador Atenco. 

Los ejidatarios se opusieron a dicho proyecto y reclamaron la conservation del use de suelo 

agricola, no solo por la incorporaci6n de la terminal aerea, sino tambien por los desarrollos 

habitacionales proyectados en su entorno, ademas de los altos costos de mantenimiento por el 

tipo de suelo, que se caracteriza por ser inundable y salitroso. 

Dicho proyecto se cancelo definitivamente en la administraci6n del Partido de la Revolution 

Democratica (PRD), que planed y realizO obras de ampliacion del aeropuerto existente en el 

Distrito Federal. 

Desde el mandato presidential de Carlos Salinas de Gortari, la regencia de Manuel Camacho 

Solis con la participation de Jorge Gamboa de Buen en la Direcci6n General de Desarrollo 

Urbano, se vio la posibilidad de hacer un nuevo desarrollo que modernizara la ciudad y que 

pudiera ser atractivo para la inversion inmobiliaria extranjera, convirtiendose este Ultimo el 

promotor principal. 

Al respecto Juan Felipe Ord6fiez dice que se buscaron: 

"inversionistas por todo el mundo para que invirtieran capital inmobiliario en la Ciudad 

de Mexico y uno de ellos fue Reichmann, ofrecieron condiciones muy ventajosas para 

que invirtiera en la Cuidad de Mexico y entonces Reichmann se asoci6 con el gobierno de 

la ciudad para desarrollar unos terrenos muy grandes en Santa Fe, se Ilamaba El pasaje 

Santa Fe, con un proyecto muy interesante, ademas de la Torre Mayor en Reforma y en 

la Alameda el Programa Alameda. El mantenia alli una asociacion de un 33% en los 

terrenos (...) convenidos para el desarrollo de la ciudad, para transformar la ciudad y ese 

corredor que es Zocalo-Santa Fe. Bueno, se explica por que (se impuls6) uno primero y 

luego otro, porque el dinero no abundada para hacer los tres al mismo tiempo, y si los 

hacen al mismo tiempo compiten, entonces no los venden y son del mismo duefio, si lo 

hicieras estarias loco." 

Por el tipo de inversiones pUblicas y privadas, ademas de las formas y ritmo de ocupacion, el 

proyecto puede ser considerado, como bien lo seriala Juan Felipe Ordofiez: 

"Es un negocio inmobiliario del gobierno de la ciudad, pues eso explica por que se fueron 

aceleradamente. Ahi hubo toda una historia interesante, pero para resumirtela en cierto 

momento el Estado de Mexico creo otra centralidad en Interlomas y le empez6 a 
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competir a Santa Fe, por lo que llegaron al acuerdo de que Interlomas no se iba a 

desarrollar hasta que Santa Fe no prendiera bien, entonces se mato Interlomas para que 

Santa Fe pudiera vender a los precios que estaba vendiendo, ya ahorita Interlomas 

quedo liberado, ya conviven los dos, pero primero fue uno y luego fue otro." 

En cuanto a la conception general del proyecto Santa Fe como centro financiero es posible 

cuando inversionistas y gobierno local llegan a acuerdos, mas atin cuando se trata de proyectos 

pensados a corto plazo, y se esti dispuesto a enfrentar los problemas sociales. Al respecto Juan 

Felipe Ordofiez opina que: 

"Transformar basureros en la zona mas rica de la ciudad requiere gente con mucha 

vision, romper una inertia de arranque muy importante y (asumir) un riesgo, ese es el 

tipo de decisiones que toman los estadistas, de decir bueno hay aqui un riesgo que hay 

que asumir, pero es una oportunidad que se puede aprovechar. " 

En este caso se trata de una zona que pas() de ser para revertir el deterioro ecologic°, a ser una 

zona para el crecimiento urbano, inicialmente como Zona Especial de Desarrollo Controlado 

(Zedec) hasta 1987 y posteriormente con una normatividad que permitio liberar lo antes 

controlado, los usos de suelo y las densidades con el cambio de Zedec a Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano de Santa Fe en 1995. (DO, enero de 1995) 

Para Roberto Eibenschutz, el proyecto encierra dos situaciones que determinan su 

transformaciOn: 

"Se puede considerar como el mejor ejemplo que hay en este pais de lo que puede hacer 

la gente con vision de conjunto, con imaginaci6n y creatividad, a la vez que su situation 

anterior representaba lo peor que podia tener la ciudad, las minas y toda la historia de 

los basureros del poniente de la ciudad, con importantes problemas ambientales, 

economicos y de poder." 

En cuanto a la localizacion del proyecto, Roberto Eibenshuts opina que: 

"En dicha situation, la vision de entender la localizaciOn que posee ese lugar y la 

posibilidades que tendria para hacer un nuevo desarrollo y la decision de transformar 

radicalmente lo anterior en otro tipo de desarrollo es genial, me parece que es muy 

importante, es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas, si hay una vision de largo 

plazo y un conocimiento de que pasa en la ciudad." 
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En relation al diserio urbano Juan Felipe Ordoriez opina que el proyecto ignor6 las 

caracteristicas del medio ambiente natural y la cultura urbana de nuestras ciudades. 

"El error fue que lo haya hecho un arquitecto, aunque yo prometi no hablar mal de los 

arquitectos, pero hay especialidades y en este caso los disefiadores copiaron un modelo y 

lo pusieron y les import() muy poquito el terreno donde se estaba haciendo, entonces mas 

bien borraron el piano y dibujaron su piano, borraron el terreno y pusieron lo que les 

gusto de otra cuidad y lo pusieron ahi y obviamente es un modelo de zonificacion pura, 

donde cada uso esta en un terreno especial y no se mezclan. No hay peatones, es similar a 

una ciudad norteamericana, en donde todo es en automovil y todo es verde alrededor de 

los edificios, y cada edificio es una escultura monumental y eso va muy bonito con el ego 

del arquitecto y no con la idea de hacer ciudad, deshacer ciudad y hacer centralidad. El 

esquema de Santa Fe (...) no es hacer centralidad, es hacer un super negocio 

inmobiliario." 

En el mismo sentido Roberto Eibenschutz considera que "es un proyecto innecesariamente 

elitista y, ademas, innecesariamente especializado." 

"Es decir, una zona en donde tienes puros edificios de oficinas, Unicamente sedes de 

grandes empresas, de centros comerciales y esto, sin vivienda; pasa lo que pasa en el 

Centro Historic°. Si vas a Santa Fe a las ocho de la noche, es un desierto y es muy 

peligroso y eso es un defecto del proyecto. 

Ya hay algUn proyecto de vivienda que estan tratando de desarrollar, y es probable que 

eso compense un poco, pero de todos modos yo creo que buena parte del dalio ya esta 

hecho, porque hay una zona muy densa en donde no hay mas que edificios corporativos y 

oficinas, y es lo suficientemente grande como para que el hecho de que haya vivienda en 

otra zona no le afecte, no van a interactuar. Creo que es un defecto grande y que le quita 

posibilidades al proyecto, que pudo haber sido muy interesante." 

En torno a la conception del proyecto en su interior, se vuelve a la zonificacion especializada de 

funciones urbanas que experiencias locales e incluso extranjeras nos han demostrado que 

generan problemas sociales y econOmicos. Santa Fe es un sitio que se torna peligroso fuera de 

las horas de oficina y no ofrece, a quienes ahi trabajan cotidianamente, diversos servicios como 

restaurantes de distintos gustos y bolsillos, por lo que se hace necesario el uso del auto para 

poder desplazarse a lugares proximos. 
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Los conjuntos de vivienda ademas de marcar fisicamente su separaciOn con el resto de las 

funciones, cuenta con una serie de servicios en su interior que les dan cierta independencia del 

resto de la ciudad, cuentan con areas jardinadas, comercio, albercas, gimnasio y servicios 

personales como esteticas, entre otros, que resuelven las necesidades cotidianas de los 

habitantes del nuevo desarrollo de Santa Fe. 

Desde el punto de vista economic°, la zonificacion especializada con edificios triple A limita el 

uso de la infraestructura como agua, luz y drenaje, que se complica por el alto costo de 

urbanizaciOn que signific6 su construcciOn, y los servicios, especialmente el mantenimiento de la 

via publica y areas con jardines que se usan solo en dias y horas habiles, son costosos para la 

ciudad. 

Es inevitable cuestionarnos si dichos problemas de deterioro ambiental, de falta de ingresos 

adicionales del gobierno local, la posibilidad de generar fuentes de empleo y la posibilidad de 

control del crecimiento de la ciudad con la aplicaciOn del Bando Dos, simplemente 

desaparecieron al concretarse el proyecto o fueron sustituidos por otros, como la disminucion de 

superficie de recarga acuiferos, que no se restringen solo al proyecto original de Santa Fe, sino 

que se incrementan por la urbanizaciOn de grandes areas naturales y la renovation de zonas de 

vivienda popular que se ocupan para el desarrollo de conjuntos habitacionales de ingresos 

medios y altos, permitido y financiado de diversas maneras por el gobierno local. 

Por otro lado, Ileana Villalobos pone el acento en las posibilidades reales de abastecimiento de 

agua: 

"Santa Fe fue considerado de alguna manera autosuficiente, por la gran extension, el tipo 

de inmuebles que se han venido construyendo ahi, se considero desde el inicio la 

construcci6n de su planta de tratamiento, determinadas especificaciones para el uso del 

agua tanto en los inmuebles como en las areas verdes, etc. Pero a lo largo del tiempo, 

lamentablemente hemos visto como ese tipo de situaciones no se ha logrado, hasta la 

fecha tienen sevetos problemas de urbanizaciOn de la zona, al no incluir la realizaciOn de 

estas novedades que tenia el proyecto como era el manejo y aprovechamiento 

sustentable del agua. 

En terminus de la captacion de agua pluvial esta probado que en toda la ciudad se filtra el 

agua, se va al acuifero, pero que las imica zona que vale la pena proteger en materia de su 

recarga es el poniente y el sur de la ciudad, el Ajusco, pero las zonas centrales, solo 

189 



PERIODO DE CONSOLIDACION: Funcionarios e investigadores opinan sobre el impulso a megaproyectos. 

a 
ayudan a evitar los hundimientos, pero realmente lo que se capta es un minimo, lo que 

necesitamos es la recarga del acuifero en esa zona." 

Lo anterior podria mitigarse si se garantizaran medidas que contribuyan a no rebasar la 

capacidad de carga de la region poniente con acuerdos interestatales y multisectoriales para su 

cumplimiento, situation que en la mayoria de las ocasiones es definida por el mercado 

inmobiliario de la tierra con el apoyo de la autoridad, situation que se hace evidente en la 

opini6n publica. 

	

El desarrollo inmobiliario de Santa Fe tuvo sus origenes en la expropiacion. Al respecto, Roberto 	• 

Eibenschutz opina y critica al gobierno: 

"se le quite) la tierra a los pobres para hater el negocio de los ricos es discutible, es decir, 

se expropi6, se pag6 en funcion de la ley establecida y los originales propietarios 

aceptaron. Volvieron a invadir, volvieron y volvieron a indemnizar y hay como dos o tres 

vueltas de jaloneos, pero la intention del proyecto era eso, era tener un espacio para 

capitalizar al gobierno. Entonces no tiene nada de malo ni criticable que se abra un 

espacio al desarrollo y que se venda, mi critica seria que lo han vendido barato, se pudo 

	

haber vendido mucho mas caro que la tierra original ya urbanizada, pues el negocio esta 
	

• 

con los intermediarios que compran barato y venden caro." 

En este sentido, aun cuando hubo una serie de decisiones que no mantuvieron una continuidad 

desde el punto de vista politico, los intereses econornicos de la iniciativa privada y del gobierno 

de la ciudad se han ido adaptando a las circunstancias, con acuerdos entre ambos sectores, 

orientados a conseguir la mayor ganancia. Por lo anterior, los proyectos del corredor y de la zona 

poniente de la ciudad contaron con el apoyo de las autoridades respectivas en tiempo 

diferenciados, con el fin de que el incremento de la oferta no impactara negativamente en la 

oferta y el costo del suelo, ni en los tiempos de recuperation de las inversiones. 

En relation a la participaciOn del gobierno de la Ciudad de Mexico, es una de las pocas 

experiencias en las que participa como promotor e inversionista en un desarrollo urbano de alto 

nivel economic°, visto como un proyecto integral a desarrollarse en corto tiempo, es decir, las 

formas tradicionales previas para la incorporaci6n de nuevas areas fueron: 

• A traves de fraccionamientos para poblacion de ingresos medios y altos, impulsados por 

inmobiliarias con recursos propios. 

• Con la autorizacion de conjuntos habitacionales de organismos del sector pUblico. 
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• Y con la intervention del gobierno local para la regularization de zonas urbanas en 

proceso de consolidation, generalmente areas con poblacion de bajos ingresos en 

sectores perifericos, en los que la participation del gobierno capitalino se centre, 

principalmente en la regularization de la tenencia de la tierra y en la introduction o 

mejoramiento de infraestructura y vialidad. 

Por tal razon, la promotion de los proyectos de infraestructura urbana, como el segundo piso del 

periferico que preveia su concesion al sector privado tuvo oposici6n, retraso en su realization y 

cambios a la funcion original que permitia la obtenci6n de recursos. Pero en el fondo se 

cuestiona la legitimidad que tiene el gobierno de hacer negocios con los recursos y bienes 

considerados tradicionalmente como publicos, ademas de la diferenciacion en cuanto a los 

beneficios obtenidos por los habitantes de los diferentes segmentos. Al respecto, Roberto 

Eibenschutz opina que: 

"Si el gobierno participara un poco mas alla en lo que es el desarrollo inmobiliario, si 

tuviera una proportion mayor de las inversiones, estaria teniendo mayores ingresos para 

el gobierno, para las miles de cosas en las que tiene que gastar, entonces eso como 

instrumento de desarrollo en manos del gobierno me parece que es muy interesante y 

que de ninguna manera es criticable, en estos terminos, ni por el lado de los neoliberales 

que dicen que por que el gobierno, ieso no le toca al gobierno!, ni en el otro extremo de 

envolverse en la bandera y decir, is estos pobrecitos les quitaron la tierra y ahora esta 

haciendo el gobierno negocio!. (...) Yo parto de la idea de que el gobierno puede hacer 

negocio y captar recursos para invertir en lo que se requiere." 

Juan Felipe Ordofiez coincide con la idea de que el gobierno local cuente y promueva los 

instrumentos para intervenir como inversionista inmobiliario y con ello obtener ganancias que 

formen parte de los recursos pilblicos con la creation de Servicios Metropolitanos, 

originalmente del Departamento del Distrito Federal (Servimet), y dice que: 

"Servimet es una empresa publica, pero es una empresa S.A. del gobierno o sea que 

funciona como empresa, esti hecha para ganar dinero, nada mas que es dinero para el 

gobierno. Esto es un instrumento muy interesante, y en Mexico este tipo de cosas nos 

dan un terror terrible, en otros paises ese tipo de instrumentos se usa con mucha 

frecuencia y han tenido mucho exit°, yo creo que eso es muy importante como decision, 

lo otro, lo de la Alameda es bastante menor, y es mucho mas traditional, ahi el sismo 
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obligo a hacer algo y fue bastante lenta la respuesta y poco eficiente, en fin, pero se esta 

haciendo, esta saliendo, pero se perdio esta segunda parte, de integrar el desarrollo de 

todo el resto de la ciudad". 

En el impulso del proyecto de Santa Fe destaca la poca informacion ofrecida a la poblacion, en 

general, sobre el caracter del proyecto y tipo de las obras, asi como de las inversiones palicas 

autorizadas para ese fin, que incluso neve, a limitar legalmente el acceso a la informacion, lo que 

dificulta la integration social de las nuevas condiciones que enfrenta el crecimiento y 

transformation de la Ciudad de Mexico, que pasa por el acuerdo, desacuerdo y el diserio o 

rediserio de las formas de participaciOn de la sociedad en proyectos que le afectan. 

La participacion de la poblacion informada podria ayudar a prever algunos problemas surgidos 

en el proceso, asi como las soluciones y compromisos que asumen y respaldos que pueden 

esperar para resolver conflictos tales como la insuficiencia de la infraestructura vial y el manejo 

de las areas exteriores, entre otros. 

En cuanto al diseilo urbano la puesta en marcha ha evidenciado problemas que se habian 

presentado en otros sitios, Roberto Eibenschutz opina que: 

"Santa Fe ha dado la oportunidad de hacer diseno urbano y se perdio totalmente. Ahi 

tambien es curioso si yes los edificios en particular, pues hay una especie de rosario de 

buena arquitectura: esta Teodoro, Legorreta y Agustin Hernandez, y sus edificios no son 

malos, pero el conjunto es terrible. Es un buen ejemplo de los limites de la gente, para mi 

Legorreta es si no el mejor, es uno de los dos o tres mejores arquitectos que hay en este 

pais y en muchos alms y es una gente muy respetable y muy capaz como arquitecto. Le 

dieron a Ricardo Legorreta el diseflo urbano y de eso no sabe y el resultado es muy triste. 

Hay una inversion gigantesca y hay talento a nivel de cada uno de los edificios, pero el 

resultado, digamos que no hay una idea de conjunto, no hay proyecto de ciudad, no hay 

una riqueza urbana y ambiental que se podria haber tenido." 

Como proyecto se perdi6 la oportunidad de contar con un disefio urbano que ofreciera mayores 

beneficios ambientales y sociales, como el use del espacio publico, y la consideration de criterios 

ambientales, como por ejemplo la incorporaci6n del rio Tacubaya, no solo como parte del 

sistema hidrologico de la cuenca del Valle de Mexico, sino tambien a las funciones urbanas de 

recreation, mas alla de la imagen del paisaje o de la obligation de incorporar el concepto de la 

sustentabilidad ambiental. Para Juan Felipe Ordofiez, subyace otro problema: 

• 

Y 

• 
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"El rio Tacubaya es todavia superficial, pero le cambiaron todo el cauce, algim dia se los 

va a cobrar la naturaleza; un dia va a reconocer su cauce. Ahora que terminen de 

desazolvar las presas, el agua va a reconocer el cauce y va a pasar, pero hay otros que les 

ha ido peor; el ingeniero Buenrostro todavia no perdona esa afrenta que el hicieron a la 

ciudad en Santa Fe y por eso en este caso hay una contradiction dentro de la 

administration pnblica, pero bueno son pecados al medio natural, donde con muy poca 

prevision de sustentabilidad el proyecto de Santa Fe no toma parte del medio natural; yo 

creo que el proyecto lo hicieron arquitectos y no urbanistas, en el fondo fue un proyecto 

implantado en Irving, California." 

En el mismo sentido Roberto Eibenschutz seriala que: 

Tambien se puede observar que la vegetation no fue considerada en el diserio urbano a lo 

largo de los espacios pliblicos, se opt() por definir grandes areas verdes sobre rellenos 

sanitarios (...) y que supuestamente se han rescatado para parques y bueno ahi un siglo 

de estos los arboles van a crecer y a la mejor esos espacios van a ser importantes en 

terminos de espacio verde, pero a nivel urbano no hay arbolado, no hay conciencia de 

esto." 

Transformation de Paseo de la Reforma 

Paseo de la Reforma desde su origen en 1864 fue trazada para lograr una comunicacion directa 

entre el castillo de Chapultepec, como asiento del poder imperial, y la Ciudad de Mexico. Dicha 

vialidad con destacada jerarquia mejorO el acceso a haciendas y ranchos agropecuarios, que de 

acuerdo a cronistas de la epoca como Calderon de la Barca, 184o-1842, tambien eran 

frecuentados por la existencia de un buen clima, que invitO a la poblacion aristocrata de la epoca 

a contar con casas de fin de semana. 

Lo anterior influyo para que durante el porfiriato se crearan nuevas colonias en el horde 

poniente de la ciudad como la Juarez en 1898, orientada para las clases altas en la que tambien 

se alojaron embajadas de otros paises en Mexico, situation que de acuerdo a algunos autores 

llevO al desplazamiento del centro de la ciudad, de la Plaza Mayor al cruce de Paseo de la 

Reforma y avenida Juarez (Morales, 1988). 

Destaca tambien la incorporation de terrenos agricolas al desarrollo urbano con la creation de 

las Lomas de Chapultepec a partir de 193o, que surge como un fraccionamiento necesario por la 
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presiOn del incremento del comercio y la manufactura que crecia en el centro de la ciudad, el 

cual redujo la calidad de vida de sus habitantes. 

El uso habitacional a lo largo de Paseo de la Reforma fue desplazado paulatinamente por 

oficinas publicas y privadas, estimulado por la introducciOn del periferico que unia a la ciudad 

con la zona industrial de Naucalpan, estado de Mexico. Tambien se incorporaron servicios 

turisticos, culturales, comerciales y bancarios que han mostrado en todo momento una 

expresiOn de modernidad, no solo de la Ciudad de Mexico, sino tambien del pais, por lo que se 

puede considerar que la renovation urbana que se realiza en la actualidad, es una expresion mas 

de su tendencia histOrica. 

La integration del centro financiero de Santa Fe al poniente de la ciudad significa para Paseo de 

la Reforma un quiebre en la velocidad de cambio de usos de suelo, de movilidad de habitantes, 

de renovation de inmuebles, de incremento del costo de suelo y por lo tanto de la 

transformation de la imagen urbana con la participaciOn de inversiones del gobierno local. En el 

contexto de la ciudad ha influido en la reestructuraciOn de las vialidades urbanas y regionales y 

la redistribuciOn de las actividades comerciales y financieras. 

Como se puede observar, la transformaciOn de los border de Paseo de la Reforma han 

manifestado los procesos de modernization de la ciudad y del pais. En ese sentido, Roberto 

Eibenshuts considera que no es logic() que los habitantes de Reforma poniente, Las Lomas de 

Chapultepec y Polanco, rechacen el cambio de usos de suelo y el incremento de densidades de 

poblaciOn y construction: 

"A mi me extrafian mucho estas posiciones de los que viven en la zona y pretender 

mantener el uso residencial original que sus abuelitos hate sesenta alms les prometieron. 

La ciudad esta viva y tiene que it cambiando, de lo que nunca he oido que proteste esta 

gente es de que el valor de su tierra ha subido 20 0 30 veces de lo que valia antes, eso no 

quieren modificarlo, pero quieren seguir teniendo el privilegio de vivir en una casona, en 

una zona que ahora ya esta en el centro de la ciudad y que es super accesible y 

privilegiada con todas las inversiones que se han dado en su alrededor, y gozar de su 

tranquilidad residencial, al mismo tiempo que disfrutan de la plusvalia general de la 

ciudad, es absolutamente imposible (sic)." 

El incremento del precio comercial del suelo, es una de las primeras manifestaciones que se 

presentan cuando se anuncian nuevos desarrollos urbanos o megaproyectos proyectos. En el 

• 

1 
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caso del proyecto de reubicacion del aeropuerto de la Ciudad de Mexico, a Texcoco, aun cuando 

finalmente no fue aprobado, en el sitio se inicio el fraccionamiento y yenta de suelo, a pesar de 

que los especialistas manifestaron los problemas de inundaciones recurrentes que harian 

inviable dicho proyecto y principalmente por que los habitantes dieron a conocer su 

inconformidad. 

En el caso del corredor urbano CHCMSF lo significativo es la presencia de los mismos 

inversionistas en los proyectos de mayor importancia econOmica, es decir, la promociOn de cada 

uno de ellos significa el incremento potencial del precio en el resto de sus inversiones. 

Otra de sus caracteristicas es que se trata de desarrolladores inmobiliarios con presencia 

internacional que, en el caso de Reichmann, fueron invitados a invertir en la ciudad por las 

autoridades locales y que a partir de los convenios para la inversion, inicialmente en la Alameda, 

influyeron fuertemente en el mercado de suelo con la inversion en Reforma de la Torre Mayor, 

que se concreto por la mayor ganancia en el menor tiempo, y no fue econOmica o politicamente 

necesario cumplir con el convenio previo, que incluso consideraba promesas de compra de suelo 

a los habitantes del sitio. Al respecto, Juan Felipe OrdOilez dice que: 

"iNo! Reichmann es mas listo que todos los demas, dijo donde convenga. El capital es 

mucho mas listo porque no puso ni un centavo. Dijo: voy a poner dinero, ustedes denme 

los terrenos, no dijo ni cuando, ni estaba condicionado. Entonces, el gobierno de 

Cuauhtemoc Cardenas reconociO que estaban perdiendo dinero porque tenian terrenos 

comprometidos y no se habian desarrollado, o rompemos el coinpromiso o exigimos que 

se construyan las obras previstas en uno de los proyectos, porque en realidad es un 

patrimonio de la ciudad, y entonces se le apreto muy fuerte a Reichmann para que 

decidiera si lo iba hater o no y decidi6 quedarse con la Torre Mayor." 

Con la liberation de los predios, se facilito una de las decisiones politicas mas importantes del 

gobierno de Andres Manuel Lopez Obrador, la construction de la sede de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores (SRE), conio un acto de negociaci6n y acuerdo entre el gobierno local y 

federal, que incorporo la sede del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), el 

Archivo General de Notarias en la iglesia de Corpus Christi y el Museo de la Tolerancia, los 

predios restantes que formaban parte del proyecto se vendieron a otros desarrolladores, quienes 

tuvieron apoyo del gobierno local. Decision importante por la carga politica y simbOlica de dicho 

proyecto dado que se trataba del un gobierno de izquierda, y dificil porque AMLO enfrentaba 
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una demanda legal por la violation de derechos de propiedad privada debido a la construction 

de una vialidad de acceso al hospital ABC en Santa Fe. 

La integraciOn del corredor plantea la necesidad de prever y orientar roles diferenciados para el 

apoyo a las distintas funciones de quienes habitan, trabajan y transitan por ahi, con el fin de 

coordinar las inversiones pablicas y privadas. 

Al respecto, Roberto Eibenschutz seriala que: 

"Paseo de la Reforma tiene todavia un catheter residencial y mantiene un poco el tipo de 

uso que se tenia anteriormente, que aunque ya es la parte mas cercana a periferico en 

donde hay muchos bancos y una serie de cosas, pero bueno, ahi habria que pensar que le 

conviene a la ciudad. Es decir, que esperamos de eso, hay una zona muy bonita, todo el 

Paseo de la Reforma es maravilloso, pero esta parte donde se abre, donde esta el Parque 

Villa Reforma, ahi hay de paramento a paramento, al menos 150 metros de section, a lo 

mejor to lo sabes mejor, pero digamos que esta bien ese corredor, debe mantenerse como 

una zona de vivienda residencial, unifamiliar y nada mas. Si hay muchas embajadas, por 

ejemplo, y estos otros usos que han combatido mucho, pero que ahi estan algunos 

restoranes, algunos bancos y muchas oficinas." 

Las edificaciones ubicadas sobre Paseo de Reforma y sus areas inmediatas han tendido a ser 

abandonadas como uso habitacional, debido a la presencia de flujos de vehiculos y personas 

atraidas por el comercio, las actividades culturales y por la existencia de oficinas que demandan 

servicios complementarios. Por la alta demanda de servicios de quienes trabajan en la zona, en 

los nitimos 20 ailos se ha dando un proceso de adaptation thpida y constante de estructuras 

habitacionales a oficinas, restaurants y cafeterias a dos o tres calles del Paseo de la Reforma. 

En cuanto a la importancia ambiental de paseo de la Reforma y su intervention como via 

Ileana Villalobos nos dice que: 

"La intervention que se hizo en el camellon, haz de saber que segun la ley de 

salvaguarda del patrimonio urbanistico y arquitectonico de la ciudad, hay 

determinadas vialidades primarias como el Paseo de la Reforma o la avenida de los 

Insurgentes que son consideradas por esa ley como espacios publicos monumentales, o 

sea, la ley les da un estatus diferente a cualquier otra vialidad o espacio abierto que hay 

en la ciudad, en particular entonces esa ley obliga a que todos los elementos de esa 
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vialidad, de ese paseo, sean preservados, cuidados, etcetera. Lo que to podria decir es que 

las afectaciones que se hicieron en un tramo muy importante del Paseo, para poder 

introducir por ejemplo la novedad del Turibns que permitiera tener estas rutas del paseo 

turistico implicO que se afectara practicamente la mayor parte de la vegetaciOn del Paseo, 

en donde predominan arboles que tambien son considerados por esa ley y por la Ley 

Ambiental del Distrito Federal como arboles que forman parte de los monumentos 

histOricos de la Ciudad, como, bueno no hay muchos ahuehuetes ahi, pero hay Alamos y 

sicomoros que en especial este Ultimo es un arbol extrario que debiO haberse protegido." 

El caso de Reforma Poniente es distinto, se trata de una zona en la que sus habitantes se niegan 

a su transformaciOn. En opinion de Roberto Eibenschutz, 

"Reforma es, sin duda, la avenida mas atractiva, mas interesante de este pais y a 

lo mejor le sumas muchos de America Latina, que hay que hacer con ello, i.dejarlo a la 

inertia, es decir, lo que ha pasado en otras zonas y que esta pasando ya en Las Lomas y 

sobre Paseo de la Reforma es que ya el tipo de uso no es compatible con la ciudad, los 

millonarios que vivian sobre Paseo de la Reforma ya no estan a gusto, primero porque ya 

los hijos se casaron, la casa les queda grande, es una monserga, son casas viejas que 

cuestan mucho mantenimiento y es muy latoso. La gente ya no esta a gusto, hay mucho 

ruido, muchos coches, ya los nietos ya no pueden salir a pasear a la banqueta, entonces 

ya no quieren mantener esas casas, pero quien va a rentar una casa de esas como 

vivienda. Nadie les da permiso de hacer edificios." 

El abandono de las Lomas de Chapultepec por las razones antes expuestas hate que dicha zona, 

con amplias areas verdes en la via publica, infraestructura y vialidad sean subutilizadas, ya que a 

diferencia de las delegaciones centrales, se trata de una colonia poco transitada por habitantes 

de otras partes de la ciudad en la que actualmente predomina el uso habitacional, con baja 

densidad de poblacion y de construction. Para Roberto Eibenschutz, es necesaria una iniciativa 

gubernamental que guie las acciones particulares en beneficio comfin. 

"Esta misma gente, que es la que ha promovido el conservar sus privilegios y sus usos, 

esta siendo afectada por esta cerrazOn, por esta falta de vision. Entonces habria que 

adelantarse, es decir, lo peor que podria pasar y que esta empezando a pasar es que se 

empiezan a abandonar las casas, simplemente prefieren irse a vivir a Bosques de las 
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Lomas, lo mas retirado, lo mas aislado en otro ambiente y dejar la casa, la cual se 

deteriora y se llena de ratas y al rato se llena de rateros tambien." 

En estos procesos de transformation urbana el gobierno local puede participar a traves de la 

identificaciOn de diversos escenarios posibles y deseables, en los que los habitantes de la zona se 

vean como actores que pueden ser beneficiados y que trascienda al interes sobre el predio. 

Lo anterior ayudaria a evitar inversiones que se pueden it realizando de manera parcial, 

tratando de solucionar problemas aislados, como el cambio de pavimentos u otros factores que 

son considerados como parte de la imagen urbana, sin tomar en cuenta la capacidad y calidad de 

la infraestructura o el alineamiento de los predios, entre otros. 

Los entrevistados coinciden en que entre las politicas publicas que requieren mas impulso para 

conseguir un mayor exit° en este tipo de proyectos es la participaciOn real de los distintos 

actores involucrados, es decir, desarrollar la capacidad de actuar simultaneamente en distintas 

escalas dentro de un mismo proyecto, como la calle, el barrio o la zona, a traves de mecanismos 

y compromisos claros entre la autoridad y la ciudadania, que parte del acceso a la informaciOn 

para la toma de decisiones, que van desde la asesoria tecnica, legal o financiera, hasta la 

participaciOn en el seguimiento y aprobaciOn de los proyectos urbanos, con representaciones 

sociales y profesionales legitimas. Eibenschutz asegura: 

"Lo que tenemos que tratar de demostrar y que cuesta mucho trabajo, es que el gobierno 

de la ciudad puede trabajar con la iniciativa privada y con la gente, sin desarraigar a las 

familias que estan en los sitios a intervenir, sin perder el patrimonio que se tiene, y 

tambien generando inversion que permita compensar otras cosas para las cuales no hay 

recursos; digamos, proyectos de este tipo son tan ricos en terminos inmobiliarios que 

pueden dar para eso, para rescatar una zona mas amplia y equilibrar, pero hace falta esta 

vision de largo plazo, de ver las cosas con la gente y que no se ha tenido. Entonces 

siempre acaban saliendose por el lado facil, le vendemos el terreno a un promotor 

privado, traemos un inversionista Reichmann o como se llame, y le damos y entendemos 

el papel del gobierno como simple facilitador." 

La falta de incorporaciOn del sector social permite que las autoridades se vean rebasadas por la 

dinamica que imprimen las inversiones privadas, por lo que se pierde la vision de largo plazo y 

de conjunto, lo que da como resultado que el gobierno local no obtenga los beneficios 

correspondientes a la inversion de recursos poblicos en todas las etapas del proceso, desde la 

regularization de la tierra, hasta la urbanization que influye en el precio del suelo. Las 
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experiencias en paises como Holanda, en donde la participation de la comunidad ya esta 

institucionalizada, muestran como todos los actores pueden beneficiarse haciendo compatibles 

las inversiones publicas, privadas y sociales. 

Conclusiones: 

La investigation sobre problematicas urbanas actuales, ademas del analisis de las condiciones 

observadas de manera directa en el presente, de la revision de investigaciones y de estudios 

urbanos elaborados por instancias gubernamentales, requiere del conocimiento de 

circunstancias que pueden ser mejor conocidas a traves de los actores directos y pspecialmente 

de sus puntos de vista sobre la direction que han tornado los procesos en el sentido social, 

ambiental, economic° y politico. 

Se puede observar que la constante en la opinion de los entrevistados es la falta de 

incorporation de los distintos grupos sociales lo que nos puede dejar ver que el hecho de que se 

convoque a una consulta previa para conocer sus problematicas e intereses y posteriormente se 

convoque a opinar sobre los programas de desarrollo elaborados, no ha sido suficiente, ya que se 

requiere de instrumentos econ6micos, administrativos y juridicos que abran opciones para la 

poblacion de bajos ingresos que esta siendo desplazada, por lo que en las condiciones actuales el 

proyecto de modernization de la ciudad es exciuyente. 

Se puede afirmar que los programas de desarrollo urbano elaborados, aun cuando no fueron 

aprobados y puestos en operation, como fue el caso del Centro historic° de la Ciudad de 

Mexico, las distintas propuestas hechas para la zona de la Alameda Central han sido 

fundamentales en la participaciOn de los diferentes grupos sociales interesados, ha influido en la 

demanda de informaciOn del gobierno local que les permitan tomar mejores decisiones, en 

especial sobre las formas y posibilidades de permanencia en el sitio, especialmente por la 

especulacion de suelo, por lo que todos los proyectos, aun los no realizados no pueden ser 

excluidos en el analisis como partes del proceso de conformation del CUCHSF. 

En contraste, hasta el momento se ha visto que la poblacion con mas organizaci6n social y 

especialmente la que cuenta con informaci6n privilegiada sobre el mercado de suelo, y los 

instrumentos de gesti6n de proyectos urbanos como Santa Fe y Polaco, no solo han sido los mas 

beneficiados de las inversiones publicas y privadas, sino que tambien han influido en la 

definiciOn de los costos del suelo. Para extender la informacion y los beneficios, el gobierno local 
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debe disefiar y gestionar alternativas de permanencia, de empleo y de construction o 

mejoramiento de vivienda para la poblacion de menores recursos que no pueden competir con el 

capital inmobiliario. Por lo anterior es necesaria la participaci6n de todos los sectores en la 

definition de los programas y proyectos de distintas escalas, tanto arquitectOnica como urbana. 

Se observa que la problematica ambiental es desdefiada ya que el manejo de los recursos 

naturales esta definido por componentes tecnicos y econ6micos, en el caso de la ampliacion de 

Paseo de la Reforma para dar acceso al Turibus y del entubamiento del rio Tacubaya que 

disminuye aim mas las condiciones de recarga acuifera de la zona. 

Los criterios ambientales deben ser una constante desde la conceptualization del proyecto en 

sus distintas escalas, que no solo ayuden a conservar los recursos naturales, sino que los 

recuperen y mejoren, para lo cual es imprescindible que los estudios de impacto ambiental y de 

impacto urbano sean publicados ampliamente para que los conozca la poblacion en general, no 

solo la involucrada directamente. 

Tambien se critica al proyecto de Santa Fe por la zonificacion de usos que no permite la mezcla 

de los mismos, lo que produce problemas de seguridad y de bajo aprovechamiento de la 

infraestructura instalada, la inexistencia de servicios para los trabajadores de menores ingresos 

y la falta de acondicionamiento para los peatones, por lo que es considerado como un proyecto 

no adecuado. 

Las autoridades locales deben garantizar que los programas parciales planteen escenarios a 

mediano y largo plazo, en donde se muestren las formas de integration al resto de la ciudad y las 

formas de mitigar los impactos negativos. Al mismo tiempo debe establecer politicas que le 

permitan obtener mayores recursos econ6micos que contribuyan a un mejoramiento integral de 

las zonas afectadas por los desarrollos urbanos y megaproyectos, que rebasen el mejoramiento 

de la imagen urbana. 
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CAPITULO IX. 

ANALISIS DEL SISTEMA DEL CUCH-SF CON LA APLICACION 
DEL MODELO SENSIBLE DE FREDERIC VESTER. 

Primer nivel de conclusiones. 

INTRODUCCION. 

Con el fin de analizar el sistema del Corredor CHCM-SF de forma integral, a continuation se 

aplica el modelo de sensitividad elaborado por el profesor Vester. Dicho modelo que fue 

disefiado para resolver problemas de sistemas complejos, permite retomar el analisis para 

identificar las variables del sistema y sus interrelaciones, en este caso del Corredor urbano 

Centro histOrico de la Ciudad de Mexico-Santa Fe, con el fin de comprender como influyen las 

formas de relation con elementos "externos" y los problemas que surgen en dicho proceso. Los 

puntos de vista de los distintos actores son fundamentales para retomar sus conocimientos, 

percepciones y expectativas sobre los distintos factores que potencialmente puedan mejorar el 

funcionamiento del sistema. 

El modelo es un sistema cibernetico cuali-cuantitativo que nos ayuda a procesar la informaci6n 

obtenida a lo largo de la investigation, tambien contribuye a identificar cuales son los aspectos 

que no han sido cubiertos en el estudio, y que deban ser incorporados para la comprension de 

las condiciones del sistema, por lo que puede considerarse como un primer nivel de 

conclusiones. 

Description del sistema CUCH-SF. - 

La La description del sistema del corredor urbano Centro Historic° Santa Fe se nutre de las 

aproximaciones expuestas en los capitulos anteriores, especialmente de la etapa de 

consolidaciOn del corredor a partir de 1982, que incorpora la opinion publica y de las distintas 

instancias gubernamentales, asi como de especialistas en el tema, funcionarios e investigadores 
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que opinan sobre los desarrollos urbanos y megaproyectos del corredor, de esta forma aportan 

su experiencia en la construction de un diagnostico con la information mas reciente. 

En terminos generales podriamos decir que el CUCHSF es un sistema complejo que aloja 

actividades financieras, comerciales y culturales que han adoptado una nueva organizaciOn 

socio-economica-espacial con una forma de producciOn urbano-arquitectonica que esta definida 

fundamentalmente por el mercado inmobiliario, para el cual el gobierno local ha adaptado y 

creado instrumentos de planeacion, de gestiOn y de financiamiento paha) que contribuyen a la 

atraccion de inversiones privadas, especialmente de empresas extranjeras que buscan 

representaciones en la region. 

Tambien se caracteriza por el cambio en la estructura poblacional y el significativo incremento 

de poblacion flotante, que es posible por las intervenciones de renovation y rehabilitation 

urbana realizadas en periodos cortos, proceso que le dan una condition distinta al periodo 

anterior y al resto de la ciudad. 

Ademas se caracteriza por contar con inversiones publicas que complementan su 

funcionamiento en la escala regional entre las que destaca la vialidad, transporte y 

abastecimiento de agua que contribuyen a la reestructuracion socio-econOmica y ambiental de la 

ciudad por la interdependencia de las actividades de la poblacion fija y flotante, la 

complementariedad de usos y de los soportes materiales resultado de nuevas modalidades de 

arquitectura, del manejo del espacio pnblico y de la gestion urbana. 

Registro de variables. 

El segundo paso es reducir la complejidad de los datos a un conjunto de variables manejable y 

relevante, para lo cual fue necesario concebir el sistema con subsistemas que tienen 

particularidades organizadas en distintos ambitos entre ellas las caracteristicas de la poblaciOn 

fija y flotante, las autoridades y los inversionistas, las actividades y sus espacios, incluidas las 

condiciones del medio natural como primera o segunda naturaleza; asi como-las facilidades de 

vialidades, transporte e infraestructura. 

Esta metodologia considera que las variables del sistema son factores susceptibles de ser 

modificadas a lo largo de la investigaciOn, en el entendido de que son factores que pueden tener 

una base cuantitativa o cualitativa, y que son identificadas por el conocimiento que se tiene del 
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sistema, por lo que a mayor conocimiento de la problematica, el conjunto de variables puede ser 

modificado, con la ventaja de que al ser un modelo biocibernetico, actualiza los cambios 

necesarios en pasos previos. La definiciOn de variables como elementos que pueden 

desagregarse, o en el proceso de investigation se pueden agrupar aquellas que sea deseable; el 

metodo del profesor Vester propone de 20 a 40 variables para un mejor manejo del sistema, en 

este caso fueron identificadas finalmente 37 variables. 

JUEGO DE VARIABLES DEL MODELO SISTEMICO CORREDOR 
URBANO CENTRO HISTORICO — SANTA FE, CIUDAD DE MEXICO 

Lista de variables 	 Description de variables 

1. Recursos financieros 
locales. 

El gobierno de la Ciudad de Mexico ha impulsado convenios y 
acuerdos con la iniciativa privada. 

En La Alameda: el convenio entre autoridades y los 
inversionistas extranjeros para desarrollar la zona se anule), por 
lo que se impulse) la edification de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores con el fin de ocupar los predios considerados por el 
proyecto anterior. 

En Santa Fe la asociaciOn de colonos conforme) un fideicomiso 
que recibe recursos pnblicos para el mejoramiento del espacio 
public° en torno al cual han surgido inconformidades por la 
falta de information sobre el manejo de recursos. 

2. Gobierno de la Ciudad 
de Mexico. 

Los gobiernos de la Ciudad de Mexico perteneciente al PRD, ha 
promovido la inversion privada a lo largo del corredor, 
estableciendo convenios y compromisos de inversiones 
pilblicas en infraestructura, vialidad, imagen urbana y apoyo 
en la gestiOn de proyectos y obras. 

3. Gobierno 	 El delegado de la Miguel Hidalgo por segunda ocasiOn es 
delegacional. 	 panista, hasta el momento ha tenido conflictos con instancias 

del gobierno de la Ciudad de Mexico perredista, relacionadas 
con la aprobacion de licencias de construction que 
aparentemente no cubrieron los requisitos en el momento de 
su aprobaciOn. La delegaciOn ha hecho declaraciones en las que 
se solidariza con los inversionistas y cuestiona al gobierno de la 
ciudad, por no haber hecho cumplir las leyes, reglamentos y 
normas. 

Las delegaciones Alvaro Obregon y Cuajimalpa cuentan con 

203 



ANALISIS DEL SISTEMA BUSCANDO INTERCONEXIONES 

presiones para la incorporaciOn de suelo urbanizable. 

4. Ingresos de la 
	

La delegation Miguel Hidalgo es una de las que obtiene 
delegaciOn Miguel 
	

mayores recursos por la gestion y realizaciOn de obra nueva e 
Hidalgo. 	 infraestructura urbana. 

5. Inversion inmobiliaria Los inversionistas extranjeros han incrementado la 
extranjera. 	 especulacion del suelo, y han optado por los emplazamientos 

de mayor beneficio econOmico y menor conflicto social que 
permiten una mas rapida rotation del capital. 

6. Perdida de poblaciOn. Todas las zonas perdieron poblacion. 

La zona del Zocalo perdio mas del 31% de poblacion entre 
199o-1995 y el 38% entre 200o-2005; seguido de Reforma 
Chapultepec que perdi6 el 29% entre 1990-1995 y 26% entre 
2000-2005. 

Polanco y Reforma Chapultepec perdieron menos poblaciOn. 

La zona de la Alameda perdiO poblacion que originalmente 
estaba en la zona y se registr6 la incorporation de nuevos 
habitantes con mayores ingresos. 

7. Incremento de 
	

La zona de Santa Fe tuvo el mayor crecimiento. 
poblacion. 

8. Ocupacion sector 
	

En el alio 2000 en la zona de Santa Fe vivia el 45% de la 
secundario. 	 poblacion del corredor, ocupada en el sector secundario. 

9. Ocupacion sector 
	

En el alio 2000, a lo largo del corredor habia un alto porcentaje 
terciario. 	 de poblaciOn ocupada en actividades de servicios (entre 84% y 

89%), siendo mas bajo en Santa Fe en donde se report6 el 73%. 

to. Actividad comercial. Se da a lo largo del corredor con excepciOn de las zonas 
habitacionales de Reforma Lomas-Palmas, Santa Fe y parte de 
Polanco. 

ii. Ingreso mayor de 
	

El 82% de la poblaciOn del corredor con ingresos mayores a 
5vsm. 	 5vsm se encuentra en Reforma: 

En Reforma Chapultepec (72%), Reforma Central (54%), 
Reforma Polanco (53%) y Reforma Lomas Palmas (46%). 

12. Comercio exclusivo. 	En Polanco se concentra el comercio mas exclusivo del pais, en 
plazas comerciales, boutiques, restaurantes y servicios 
personales, siendo una option accesible para los habitantes de 
las Lomas y Santa Fe. 

13. Pequelio comercio. 	El pequelio comercio se concentra en las zonas Zocalo y La 
Alameda que es frecuentada por poblacion local de todos los 
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niveles sociales, ademas de turistas con propOsitos recreativos 
y comerciales. 

14. Actividad financiera. La actividad financiera se interrumpe solo en una parte de 
Reforma Lomas de Chapultepec-Palmas. 

15. Uso de suelo 
	

Lomas Chapultepec, Polanco y Santa Fe son las zonas que 
habitacional. 	 cuentan con predominio de uso de suelo habitacional. 

i6. Actividad 	 Hay fuertes inversiones en obra nueva de alta densidad sobre 
inmobiliaria. 	 Paseo de la Reforma y Santa Fe. 

En las zonas del Meal° y Alameda se esta dando la 
rehabilitaciOn de inmuebles para uso comercial. 

17. RenovaciOn urbana. 	Las zonas con mas acciones de renovation urbana son: La 
Alameda y Reforma Central. 

La zona con menor renovation urbana es Reforma Lomas de 
Chapultepec-Palmas. 

i8. Renovacion del 
espacio public°. 

El Paseo de la Reforma ha sido transformado, algunos arboles 
se tiraron para que pudiera circular el Turilis, se renovaron 
pavimentos, se incorporo mobiliario urbano y se construyeron 
barreras fisicas (prismas) a lo largo del camellon, lo que 
dificulta la integraciOn de las marchas por demandas sociales. 
Peatonalizacion de Francisco I. Madero que apoya actividades 
culturales, recreativas y comerciales. 

19. Renovacion social. Las Zonas del Zocalo, La Alameda y Santa Fe son las que 
registran un mayor desplazamiento de poblaciOn, que se 
observa en los cambios notables del nivel de ingreso y 
escolaridad. 

Las zonas con menor desplazamiento de poblacion son las 
Lomas de Chapultepec-Palmas y Polanco. 

20. Oferta de suelo. 	La mayor oferta inmobiliaria se observa en Reforma Central y 
Santa Fe con mayores densidades. 

21. Flujo vehicular. El corredor se articula con el flujo de transporte public° y 
privado de manera mas constante sobre Avenida Juarez-Paseo 
de la Reforma- Santa Fe. 

El transit° vehicular entre Masarik, Palmas-Reforma-Santa Fe, 
es mas frecuentado por poblacion local debido a que Masarik 
cuenta con dos carriles en cada sentido y uno de ellos esta 
frecuentemente ocupado de manera temporal por transporte 
de carga y autos particulares. 

El acceso vehicular a Santa Fe es dificil, debido a que mucha 
205 



ANALISIS DEL SISTEMA BUSCANDO INTERCONEXIONES 

poblacion va a esta zona en transporte privado y las vias de 
acceso son angostas. 

22. Instrumentos de 
planeacion. 

Se cambiO la modalidad de programas urbanos al cancelar las 
Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (Zedec) y establecer 
los Programas Parciales de desarrollo urbano, con los que se 
permitiO incrementar los limites de densidad de poblacion, de 
construction y mayores alturas. 

23. Participation social 
en gestion urbana. 

El gobierno local convoca a la participaciOn social en mesas 
tematicas, como parte de la elaboration de los Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano, y una vez elaborados dichos 
programas, son dados a conocer a la opinion pnblica con el fin 
de que en cinco dias se entreguen observaciones. 

Los habitantes de La Alameda, Polanco, Lomas de Chapultepec 
y Santa Fe se han constituido en asociaciones de colonos para 
revertir proyectos que afectan sus intereses relacionados con la 
modification de usos de suelo e incremento de densidades, 
mismas que hasta el momento han sido muy efectivas. 

24. Instrumentos de 
gestiOn. 

La poblaciOn de mayor instruction escolar y de mayores 
ingresos es la que ha impulsado la creation de asociaciones de 
colonos y fideicomisos, con los que tienen acceso a recursos 
publicos orientados al mejoramiento y mantenimiento de las 
distintas zonas. El de Santa Fe esta cuestionado por no dar 
informaci6n sobre el use de recursos. 

A 

25. Seguridad. El Fideicomiso Santa Fe cuenta con un programa de seguridad 
de la zona que ha incrementado el numero de patrullas y de 
camaras de seguridad en la via pnblica. 

Polanco es la zona en la que se observa el mayor ninnero de 
policias de a pie. 

26. OrganizaciOn social- Las asociaciones de colonos mas participativas en la 
gestion. 	 elaboration de programas de desarrollo urbano y el 

seguimiento de su aplicaciOn son las de Santa Fe, Las Lomas y 
Polanco. 	 I 

27. Organization social-
politica. 

La organizaciOn de los habitantes de la Alameda fue debilitada 
por la presiOn del mercado inmobiliario, producida por las 
expectativas creadas por los inversionistas privados y por el 
gobierno local, que se concretO con la yenta de inmuebles por 
parte de los habitantes de menores recursos. 

28. Zonas exclusivas. 	Las Lomas de Chapultepec y Polanco son las zonas 
habitacionales de mayor tradition, con poblaciOn de altos 

206 



ANALISIS DEL SISTEMA BUSCANDO INTERCONEXIONES 

recursos, desde principios del siglo XX, a las que recientemente 
se suma Santa Fe. 

29. Propiedad de la 
vivienda. 

La zona con un mayor numero de viviendas en renta es la 
Alameda (76% y 60% entre 1990 y 2000), mientras que las 
zonas con menos viviendas rentadas fueron en el ario 2000, 

Reforma Lomas (17%) y Santa Fe (21%). 

Desde Reforma Chapultepec hasta Santa Fe, hay un 
predominio de poblaciOn que habita vivienda propia, y entre el 
ZOcalo y Reforma Central predomina la vivienda en renta. 

Los propietarios de mayores ingresos no solo buscan conservar 
el lugar de residencia y un estilo de vida en una zona exclusiva, 
sino tambien la yenta o inversion en una zona en la que las 
propiedades tienden a elevar su valor comercial. 

30. Movilidad de 
	

Se observa un mayor mamero de anuncios de "se vende" y "se 
habitantes. 	 renta" en Polanco y Lomas de Chapultepec. 

31. Nivel educativo. Entre 1990-2000 Reforma conto con el mas alto porcentaje de 
poblacion mayor de 18 alms con estudios superiores. Reforma 
Central pasO del 34% al 46%: en Reforma Chapultepec, del 32% 
al 46%, Polanco del 33% al 42% y en Reforma Lomas, del 38% 
a1 45%. 

32. Actividades 	Reforma Chapultepec cuenta con un gran minnero de museos, 
culturales y recreativas. 	parques y jardines, a los que acceden habitantes y visitantes 

externos al corredor. 

33. Existencia de 	El bosque de Chapultepec permite un microclima mas nano en 
vegetaciOn. 	 las zonas aledarias, como Lomas de Chapultepec y Polanco, que 

adicionalmente cuentan con jardines, parques y camellones 
arbolados. Las barrancas de Santa Fe se estan urbanizando. 

34. Agua. 	 El acceso al agua no es un problema para la poblacion, aun 
cuando originalmente no se comprometio el abastecimiento 
para Santa Fe. 

35. Drenaje. 	 La poblaciOn de Polanco ha manifestado la preocupaciOn de 
que a corto plazo el drenaje no sea siificiente por la 
incorporaciOn de zonas comerciales y el incremento de la 
densidad de poblacion. 

36. Vialidad interna. Hay un excelente mantenimiento de los pavimentos y areas 
verdes, especialmente en la zona de Reforma-Lomas-Palmas, 
en donde hay jardines y camellones arbolados. 

En Polanco se complica el transit° vehicular, debido a que 
cuenta con una concentration de comercios con 
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estacionamiento insuficiente, sobre la avenida Masarik que 
solo tiene dos carriles en cada sentido. 

37. Accesibilidad 	El corredor cuenta con transporte public° de buena calidad, en 
vehicular. 	 comparaci6n con el resto de la ciudad; sin embargo las 

opciones de desplazamiento de transporte public° y privado 
con el resto de la ciudad son reducidas. 

Con la definition y description de las variables fueron valorados los criterios de selection y se 

confirm6 su relevancia como parte del sistema y se pudo constatar que estaban incorporados 

todos los ambitos que estructuran el sistema e incluso, permitiO integrar variables cuya 

valoracion se define por el papel que tiene en la estructura del sistema, la valoracion nos permite 

ver si aplica de lleno, solo en parte, o no aplica cada una de las variables con los factores de los 

distintos ambitos (\Tease Matriz de criterios). 

Se puede observar que las variables cubren de manera balanceada los i8 criterios que debe 

cubrir un sistema, ya que en el se incorporan las actividades que realizan los habitantes y las 

condiciones de los espacios, asi como las caracteristicas del medio natural y la infraestructura 

con que se cuenta, lo que en conjunto da cierta calidad de vida. Tambien se valora la relaciem 

que existe entre las condiciones que tienen un valor predominantemente material, energetico y 

de flujo de information hacia los distintos sectores sociales. Ademas se revisa si estan 

incorporados los flujos de materia y energia, asi como los medios que permiten ese flujo. 

Finalmente se valora la relacion de cada variable hacia el interior y exterior del sistema, 

condition que le da mayor certeza al modelo (vease imagen 8. Matriz de criterios). Tambien se 

consideran las variables que en un mismo sitio, cambian en tiempo y espacio, y aquellos 

espacios caracterizados por alojar distintas actividades en el tiempo. 

Se puede concluir que los totales que marcan la presencia de las variables en los distintos 

ambitos nos dice que todas las variables tienen una fuerte presencia en el sistema: el valor 

minimo lo encontramos en las areas naturales que ademas de ser pocas estan concentradas en 

alguna areas. 

r 
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Imagen 8. Matriz de criterios, sistema Corredor urbano CH-SF. 
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11 Ingres° mayor a 5vsm 4' .1.14 .  e. 48,. 4 :1, . 4 43 ..:211.: 'IP.: .:4‘.., 4p .  .4. . ei I, 4, 
12 Comercio exclusivo • • 04 44 0 IP. 4. 4.1.* .4, *„... 4. 4.., 4.. 4. 4. •- 

13 Pequetio comercio • 4101: 4. .48. 9.:, 0. 4.., .1* -*:  0 * ..41! .  • *.:. ow 4.7 .0 4. 
14 Actividad financiera 4, 4., 4. 4. 9  _O.., 4. O.; .1.'-'4. 4.'; I.' 4.. 4.. o 4.....4., .4. 
15 Uso de suelo habitacional 4,  4 .4 4...' 0.....: lit!. le: a ..: 4s. .4 4..: a 0.: a 4. 

16 Actividad inmobiliaria • , .•. 4. 4.. 140 .  41,  410' • . .• 4. • . 0 0 44 .  0 • 4. 0 
17 Renovacion urbana 41, t0.1 • 4.. 9 4.-  • .0: :10.,..0. I., 4...:CJ.•.  0 4. o 4. 
18 Renovacion del espacio pub 410 +:7,. 414 AI 0 00; 4/0 *: 404, I, 10, 0..., 0 • 5Cf:.„ II. 0 4. 
19 Renovacion social 4114' 00.  0 410 .  0.' 0 O.:. Oil 9, 4.... * *' 4. A..; • • .4. 4. 
20 Oferta de suelo 01 ID . • I,. 9..9, 4... +..•.:; 4. .0,0 4.... '.....,. • o * .4., 
21 Flujo vehicular 491 4•4‘.  414 114 .41i-  spi '0: d;  li.  0:0. ,0....0:: ,..1i,.... iii • .0. 
22 Instrumentos de planeacion 44 .410. 4 4111. 0: ilik. ... 4., .1.111, - 1. .110.,:  1.. ...,. 9, 4.....p.  4. 
23 Particip. social gestion urb • 4. so -  41.-. •  * 4. • .0' ... 4.. 4. 044.' 
24 Instrumentos de gestion ;at 4 .4t, ., ,.. c:t..:: •P: Ilk ,,,, , /Ps  
25 Seguridad . '.• r j‘,1414:. _ 1141 :.:".:4 4111.t!'•* 410,1 1,. ..4,  
26 Organizacion social-gestiOn .40. II!, Ir. .484' ..0, . ..",tt  • . 4,- • .00? .1,1,4,-4 .01. ‹,•,...... ..1,.. • 0.., is; ... 
27 Organizacion social-politica . ,!ice;. 0 1, 

. 
,.....i  i 1  i 1  110:; .. 0 .1. .41 IP . * 4, 

ilk; 
'.:::. 
'04 

4 
.C) 28 Zonas exclusivas 014' I, ' fel._ „ -.:, , • 45,.:-.4 4... Ilk ;0:,  .: all", 01 

29 Propiedad de la vivienda 04 .  10-  4,10.  411. 0!. 404' 40' tc00.  . 	''" 410...6 ..: ..,' :I.: ..... .1.: o ,.... 
30 Movilidad de habitantes 44 14 1114:. 41 423..114. 01 0.z ...'. ...".....; o, .1.:. 4. P . 4P C). 41IP 
31 Nivel educativo '41. . 00, I",' -lit? i;::.'  .: .1;  4. . 9; .4..,  4!., .... p..... 
32 Activ. culturales y recreativa 00 ,a t.  .:Aitl. lAitxi#4  01:) W. * .. 
33 Existencia de areas verdes 4r/i' ..: J  1,1' .4,7 ..: ̀0 O.:. ii..! .4P'.:. • C' 
34 Aqua *.1  .. *:0: .: .tallk 4, 0: 0;  ..; 0 . 
35 Drenaje '-rw. '1,1 iK .+P:4.:1  4--,-, ,Ifi, 's'e • . .•. .1.,,-,..".,.. lit: P.,: :11.' P. 
36 Vialidad 411. .1.. 41P: 1,...‘  , t:J.,-  

• 
40 

'4 
., .00.: :Ilk' .0.. '44 414:: 410. .014.  

37 ACcesibilidad vehicular 110. 4.,.: ;114.: ." .: • ...,1,*... ,Q..•;  1....P * Ick 
Total: 36.0 35.5 35.5 35.5 22.5 20.5 32.0 34.5 32.5 32.5 36.5 30,5 34.5 36.5 30.0 33.0 30.5 32,0 

Despues de contar con el analisis de las zonas, en sus condiciones generales y aspectos 
socioeconomicos, las variables definidas tienen peso diferenciado en el sistema, lo que se 
describe en la escala de valor de la variable, en el que el programa cuestiona sobre las 
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interrelaciones especificas de cada variable con el resto de las mismas, lo que permite una 

comprension mas profunda del sistema y sus partes. Como puede observarse en el ejemplo 

siguiente, las variables pueden estar presentes con distinta intensidad, en todas las zonas o solo 

en algunas de ellas. 

Imagen 9. Ejemplo de escala de valor de la variable Renovacion social. 

Enida de valor de la variable 'Rencnration social*• 

Di 
Renovacian social 

Las Zonas del Zocalo, La Alameda y 
Santa Fe son las que registran un 
mayor desplazamiento de poblacidn, 
que se observa en los cambios 
notables del nivel de ingreso y 
escolaridad. 
Las zonas con menor 
desplazamiento de poblacion son las 
Lomas de Chapultepec-Palmas y 
Polanco. 

Se desplamel peoueno 
oornercio g dsrninuge 
notablemente la lent. de 
vivienda pat.' pobl. de bajos 
inspesos. 

DenomInacion de la escala... 

Cerrar 

Tambien es importante observar como se interrelaciona una variable con otra, ya que una de 

ellas puede tener una iinportancia distinta en el sentido opuesto. Con el fin de conocer con mas 

profundidad el funcionamiento del sistema se procedio a estimar el grado de influencia que 

tiene cada una de las variables sobre el resto, fue asi como se identificaron las que mas influyen 

en el conjunto y se pudo observar que una pequelia modificacion en dichas variables lleva a 

grandes cambios en el sistema. Las variable con mas alto valor, denominadas activas, son tres 

(\Tease imagen io. Matriz de influencia): 
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Matriz de influencia (Mat. de consenso) del modelo sistemico CORREDOR CH-SF 

Efecto de 	en 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 299 130 31 32 33 134 35 36 37  SA P 
1 Recursos financieros locales 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 eo 

87 

szac 
7743 2 Gobiemo de la Cd. de Mex. 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 1 0 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 

3 Gobiemo delegacional 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 0 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 85  7480  

4 Ingresos para la delegation MH 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 79  6794  

5 Inversion inmobil. extranjera 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 63  7120  

6 Percfida de poblaciOn 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 0 1 1 1 1 71  5398  

7 Increment° de poblaciOn 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 0 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 0 2 3 3 3 0 61  5388  

8 Ocupacion sector secundario 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 0 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 0 2 3 3 3 1 rs p092 

9 Ocupacien sector terciario 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 0 1 2 3 2 2 1 3 3 3 2 64  8316  

10 Actividad comercial 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 1 3 3 3 3 88  9030  

11 Ingres° mayor a 5vsm 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 1 2 3 2 3 3 0 3 3 1 3 3 1 3 3 2 2 66  7998  

12 Comercio exclusivo 2 2 2 2 2 2 1 0 2 3 3 2 2 2 2 3'3 3 2 1 3 3 3 3 3 0 3 2 3 2 3 1 3 3 3 1 80  7680  

13 Peguefio comercio 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 0 3 3 3 3 95  830  

14 Actividad financiers 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 106  DEM 

15 Uso de suelo habitacional 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
96  

ico'issoz 

3891 16 Actividad inmobffiaria 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 
17 Renovation urban 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 101 moo 

18 Renovadfin del espacio ptibico 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
95 

icopeoa 

8389 19 RenovadOn social 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
20 °Irene de suelo 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 104  6944  

21 Flujo vehicular 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 1 1 3 3 62  5880  

22 Instrumentos de planeaciOn 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 88  6350  

23 Particip. social gestiOn urb. 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 73  6132  

24 Instrumentos de gesti6n 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 3 3 2 2 2 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 m me 

25 Seguridad 2 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 0 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 0 3 3 2 0 2 0 0 0 2 1 64  5376  

26 Organizacion social-gestion 3 1 3 2 2 1 1 1 2 3 2 3 0 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 0 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 74 8438 

27 OrganizaciOn social-politica 2 1 0 1 1 2 1 0 3 3 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0 0 57 21841 

28 Zones exdusivas 3 3 3 3 2 1 1 1 3 2 3 3 0 3 3 3 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 85  7480  

29 Propiedad de la vivienda 2 2 1 2 1 2 0 0 2 2 3 1 2 0 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 0 2 3 2 1 2 3 3 3 1 82  5394  

30 Movilidad de habttantes 2 3 1 2 3 3 0 1 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 0 1 3 3 2 2 3 3 3 2 77 8391 

31 Nivel educativo 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 94  6768  

32 Activ. culturales y recreative 3 2 3 3 2 1 0 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 2 0 2 1 1 2 2 2 2 2 2 75  5700  

33 Existencia de vegetaciOn 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 0 1 0 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 3 1 2 0 3 3 1 0 3 3 0 2 2 58  

77  

3308  

6853  34 Agua 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 0 3 0 3 3 3 0 3 0 3 3 1 0 3 3 3 0 0 
35 Drenaje 2 3 3 2 3 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 0 3 0 3 2 0 0 3 0 3 3 0 74  6438  

36 Vialidad 3 3 3 0 3 0 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 0 0 3 90  5480  

37 Accesibilidad vehicular 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4  3 3 0 3 1 0 0 3 83  5478  
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ANALISIS DEL SISTEMA BUSCANDO INTERCONEXIONES 

Como se puede observar entre las variables mas activas se encuentra: 

• La actividad financiera que tiene una presencia constante a lo largo del corredor y que 

por la incorporation de poblacion flotante, incrementa significativamente las 

necesidades de todo tipo de servicios, eleva los costos de suelo y demanda inversion 

publica en la dotacion y mantenimiento de los servicios complementarios. 

• la renovacion urbana muestra la confianza del gobierno local y de los inversionistas, ya 

que generalmente se presentan choques de intereses con los habitantes del lugar, lo que 

implica el aplazamiento del inicio de las obras o la cancelacion de las mismas. que 

contribuye a la consolidation de las distintas actividades y zonas, y 

• finalmente el use de suelo habitacional con poblacion de altos ingresos que ha 

participado de manera organizada en la elaboraciOn de propuestas y en la toma de 

decisiones sobre como hacerse parte de las transformaciones del corredor. 

Por el contrario las variables que menos influyen en el sistema son la organization politica de los 

pobladores, que prefieren impulsar la organization social en torno a problemas concretos; la 

existencia de vegetation de la cual se busca su conservation y mantenimiento, y la propiedad de 

la vivienda que se va modificando de acuerdo a la intensidad de los distintos usos y su influencia 

sobre el valor comercial del suelo. 

Tambien se puede observar que las variables pasivas del sistema son: la actividad comercial, la 

actividad inmobiliaria y la renovacion urbana que se identificaron como las mas sensibles a los 

cambios, por ejemplo: econOrnicos, politicos, o aquellos relacionados con los niveles de 

seguridad, por lo que pueden tener cambios radicales en poco tiempo (vease los valores de la 

suma pasiva (SP) en imagen 9. Matriz de influencia). 

Los valores de influencia de las variables se puede observar de manera mas clara en la siguiente 

matriz en la que se ye la relation entre la suma de influencia activa y pasiva de las variables 

sobre el sistema. 

En este caso se puede observar que existen variables que estan perdiendo importancia en el 

proceso de consolidation del corredor como la presencia de partidos y de organizaciones 

sociales de catheter politico; la existencia de areas verdes que se ha visto como una via para 

incrementar la superficie lotificada, la perdida de poblacion y en especial la de menores ingresos 

y la incorporation de poblacion con mas de 5 vsm; de la misma manera el pequeilo comercio y la 

212 



90 
87 
85 

1 Recursos financieros tootles 
2,,Gobierno de1e 	Mex.- 

5 -Inversion inmobrIerd 'era 80 

10 Activided comicial 86 

14 Activided financiers 106 
15 Uso de suet habitedonal 100 

21 • vehicular 
22.  Instrumento. de • . 

27 Or • ••ion social-poetics 

83 	 37 ; Accesibided vehicular.  

511111 WEN 113121=1111 OM OM ME 

SUMA PASIVA .LisTA VARIABLES 

79 

6 'Mirada de poldecion 
:7 Incremento de pobtacion • : 
8 Ocupecien sector secinadario 
9 • - 	. seder terciario 

12 Coinerciolatclusivo 
13 Pequeno coinercio 

16 Actividad imnobiltaria 
17 Renovecidn urbane"; • 
18 RenoVadon del especio • co 
19 Renovecien social 
20 (Kerte de "suet 

24',.kistrumentot de - - ion • 

99 
101 
100 

73 
84 

11133M=INIENIMINIMill 

28 Zones'exclusives 
29 Propieded de lavdiviende 
30 Movilided hablentes 
31 Mvel edticativo 
:•32 Activ. culla:rates recreative 
331'Eldstericia de • - scion 

52 
85 

62 
Ti 
94 
75 

58 
77 

74 
90 

71 
91 
76 
84 

86 
80 
95 

64 
74 

95 
104 

SOMA ACOVA 

ANALISIS DEL SISTEMA BUSCANDO INTERCONEXIONES 

actividad manufacturera estan perdiendo importancia y con ello la fuente de empleo de los que 

vivian especialmente en las zonas del Zocalo y la Alameda. 

Imagen 11. Valores de influencia del sistema corredor urbano CH-SF. 
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41 

Relation sistemica. 

Con el fin de comprender el funcionamiento del sistema del corredor, fue necesario reconocer 

las relaciones sistemicas entre las variables para establecer cuales incluyen influencias externas, 

por ejemplo, la reglamentacion y la infraestructura regional, y cuales influyen en los sistemas 

circundantes, como el desplazamiento de gente y la existencia de servicios, la dotacion de agua y 

la transformation de la estructura vial, entre otros. 

Tambien se definen las variables internamente afectables, -como el mantenimiento de los 

espacios publicos— y cuales son externamente afectables, -como la obtencion de recursos 

economicos-. 

El modelo de roles que se construye a partir de la valoracion de la confluencia de las distintas 

variables al sistema nos indica cuales de ellas son mas activas en la conformation y modification 

del sistema. En este caso en concreto, son las relacionadas con la gesti6n y las zonas vistas como 

conjunto de variables. 

Imagen ii. Reparto de roles. 

0 

• 
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Reparto de Roles 
Mat. de consenso Modelo sisternico: CORREDOR CH-SF 

Modelo de Sensitividad Prof. Vester Version 7.0s 

Variables 

Analisis 

Atras 

Menu 

ANALISIS DEL SISTEMA BUSCANDO INTERCONEXIONES 

Tambien permitio identificar cuales son las variables que estan menos influidas por el sistema, 

que en este caso se encuentra en el valor extremo el nivel educativo de la poblacion de Las 

Lomas de Chapultepec, que nos permite decir que su estancia en el sitio depende mas de su 

capacidad econennica y a la tradition de asentarse en dicho sitio, que al nivel educativo antes 

sefialado. 

Sin embargo en el proceso de gestiem urbana hay mas participation de poblacion organizada (en 

asociaciones de colonos, de empresarios, en fideicomisos) en Lomas de Chapultepec-Palmas, 
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Polanco y Santa Fe, presumiblemente por los intereses economicos y el nivel educativo de sus 

habitantes. 

La intervention en las variables ubicadas en el borde del sector critico como la variable 27. 

"OrganizaciOn social-politica" puede llegar a producir movimientos pendulares que en poco 

tiempo pueden modificar el sistema, especialmente por la alternancia de partidos en el gobierno 

de la Ciudad de Mexico. 

En el caso de la variable 33. "Existencia de areas verdes", significa que dicha variable cuenta con 

fuertes aceleradores y catalizadores potenciales para iniciar proyectos. Fue uno de los elementos 

que llevaron a transformar los instrumentos de planeacion al revertir una declaratoria de zona 

de protection ecologica, a zona de desarrollo controlado y posteriormente a programa parcial de 

desarrollo urbano, por lo que se ye que puede ser un factor de cambio en el futuro, 

especialmente con parques y barrancas. Esta dinamica que paraliza ciertos procesos, es 

controlable mas bien desde fuera, con los organismos e instrumentos federales y locales de 

protection al ambiente. 
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Buscando interconexiones. 

Podemos concluir que el analisis historic° permitio reconocer que la conformaciOn del corredor 

es un proceso de integraciOn y separation de territorios y funciones socioeconornicas, resultado 

de la concentration de transformaciones en tiempos cortos, que logran establecerse a manera de 

una condition equilibrada por largos periodos marcados por los requerimientos para la 

organizaciOn de las condiciones de reproducci6n del sistema economic°. Por ejemplo la 

existencia de agua y maderas de gran importancia para los habitantes de la capital de la Nueva 

Espana y la creation de la ciudad hospital en el caso de Santa Fe, contribuyeron como polo de 

atraccion para el crecimiento de la ciudad, inicialmente con el cambio del acueducto 

prehispanico por el superficial de arqueria. 

En tiempos recientes se han desarrollado nuevas formas de planation y de gesti6n, tales como 

los convenios entre la iniciativa privada y el gobierno local para el impulso de megaproyectos, 

que aun cuando algunos de ellos no se llevaron a cabo, han influido en el mercado inmobiliario y 

en las formas de participation de los diferentes actores especialmente de la incorporaci6n del 

capital inmobiliario extranjero, autoridades locales que apoyan decididamente la consolidation 

del corredor y habitantes de las distintas zonas, y en las formas de planation urbana. 

Los corredores urbanos, como ambientes que integran sociedad y territorio, son soportes de 

actividades dinamicas que han logrado permanencias a lo largo del proceso de su conformation, 

que van desde la traza urbana hasta hitos que han sido elementos que dan continuidad al 

proceso de fragmentation-integration de los componentes materiales tales como las 

edificaciones, los usos comerciales y de servicios, la tendencia al incremento de la densidad de 

construction asociado a la elevation del costo de suelo, ademas de la continuidad de vialidades y 

transporte. 

Entre los elementos inmateriales de la vida urbana del corredor se encuentra la permanencia 

por largos periodos de tradiciones sostenidas por la idea de pertenencia a una comunidad, que 

participan en procesos de crecimiento y de renovation urbana de forma simultanea, lo que es 

una oportunidad economica para las inversiones publicas y privadas. 

Lo anterior da origen a un nuevo ciclo que cuenta con un periodo de transition en el que se 

modifican las formas de intervention de los sectores sociales, public° y privado, actualmente 
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influido por el mercado global y el disetio y aplicacion de politicas neoliberales instrumentadas 

localmente. 

Retomando las distintas vertientes de la investigation, podemos decir que el CUCH-SF es un 

sistema que esta fisicamente articulado por vialidades principales, que aloja actividades 

comerciales y financieras como bancos internacionales y extranjeros, bolsa de valores, empresas 

de prestamos y casas de moneda, ademas del impulso a la creation de zonas habitacionales de 

alto nivel de ingreso. Tambien en la etapa de consolidation se experimenta la elevacion de la 

renta urbana como un producto de los procesos parciales que estimulan el crecimiento y re 

densificacion de zonas del corredor, en donde las areas mas vulnerables son las naturales por el 

atractivo que representa su riqueza ambiental. 

Las areas naturales tambien representan, para la iniciativa privada y las autoridades locales, la 

posibilidad de incorporar diversos usos complementarios y por ser en muchos casos propiedad 

del gobierno de la ciudad, condition que facilita el cambio de instrumentos legales que permiten 

privatizar las areas naturales protegidas, y la urbanization integral. 

Aun cuando en los distintos niveles de gobierno se sostiene la protection al medio ambiente 

como una prioridad, en el caso de la Ciudad de Mexico y especificamente del CUCH- SF se ha 

convertido en una constante la modification de leyes y normas que permiten la ocupacion de 

zonas dedaradas "de rescate ecolOgico" como las zonas minadas y tiraderos de Santa Fe, y la 

ocupacion de parques y barrancas de gran importancia ambiental, para la introduction de 

vialidades, en donde son impulsadas por inversionistas inmobiliarios y el gobierno local, con la 

oposici6n de organizaciones sociales de diverso tipos. 

Entre los efectos mas visibles se encuentra la fragmentation fisica con las areas inmediatas, la 

renovation social y la integraci6n economica en formas y ritmos diferentes y la elevacion del 

valor del suelo. Tambien se da el incremento de necesidades de servicios pablicos que en el caso 

del proyecto de Santa Fe, originalmente se aprob6 con el acuerdo de que no contaria con agua 

entubada, y es de esperarse que la ampliacion del sistema de abastecimiento proveniente del rio 

Cutzamala beneficie en primera instancia a dicha zona. 

Ante la falta de un proyecto viable, desde el punto de vista ambiental y economic° de integraci6n 

con el resto de la ciudad, actualmente la poblacion fija y flotante de las distintas zonas, demanda 

al gobierno local y la creation de vialidades que permitan el desplazamiento desde y hacia otras 

zonas de la ciudad que complementen las necesidades de la poblacion que habita y trabaja a lo 

largo del mismo. 
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Debido a la complementariedad de usos que se dan en los distintos inmuebles, el espacio 

public° no solo se percibe como un complemento para el desemperio laboral y recreativo, sino 

como un ambiente que da identidad a la poblacion fija y flotante, con la imagen de modernidad 

de las edificaciones, con la modernizacion e incorporacion de restaurantes, cafés, cines, tiendas, 

museos, de jardines y extensos bosques, que incluso algunas zonas siguen siendo escenario de 

marchas por demandas sociales, todos ellos son aspectos y ambientes que no confluyen en 

ningun otro sitio de la ciudad. 

Podemos observar que las diferencias entre las zonas que en su interior cuentan con 

caracteristicas similares, estan marcadas por las etapas de transicion de epocas anteriores, 

articuladas con vialidades que en otras epocas fueron limites del crecimiento de la urbe y de 

equilibracion (Piaget, 2008: io), en el que el proceso de fragmentaci6n integraci6n representa 

cambios puntuales que ajustan o cancelan el proyecto original. 

La poblacion asentada en el corredor ha tenido, en general, una posici6n reactiva ante los 

programas y proyectos impulsados desde el gobierno local y de la iniciativa privada; lo podemos 

observar en las protestas de la poblacion fija y flotante de la zona central Zocalo-Alameda, en 

especial de los comerciantes y habitantes que en su gran mayoria estaban incorporados a las 

actividades de comercio y servicios, condicion que llevo a la cancelacion de los planes originales. 

Las presiones del mercado inmobiliario y la transformaci6n socio-territorial han gestado la 

organizaci6n formal de la poblacion de altos recursos para exigir su participacion en el proceso 

de planeacion y control del desarrollo urbano de las respectivas areas de interes. 

Ligado a ello podemos seflalar como un gran error las suscripci6n de acuerdos donde no habia 

condiciones similares de riesgo entre la distintas partes, es decir, Reichmann pudo aprovechar la 

oportunidad de invertir en Reforma porque los recursos destinados a la Alameda y Santa Fe no 

se comparaban con la ganancia esperada en un megaproyecto de la escala del la Torre Mayor, 

donde actualmente se encuentran algunas de las firmas mas fuertes del mercado. 

Entre los beneficios de oportunidad podemos mencionar que solo tuvieron que lidiar con los 

propietarios de un predio y recibir las criticas de la opinion publica. Otro no de menor 

importancia es que toda la inversion publica en infraestructura, vialidad, transporte e imagen 

urbana eleva dia con dia —desde el anuncio del proyecto- el valor comercial del inmueble. 

En cuanto a los soportes materiales o condiciones de vida para la produccion y reproduccion 

social de la poblacion fija y flotante, es claro que la Torre Mayor es una expresi6n de la tendencia 

historica de modernizacion y representa, a la vez, un quiebre en el estilo de vida de altas 
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densidades, al ser un inmueble de 55 niveles sobre un predio de 6,800 m2 que aloja a 70,000 

personas en cada jornada de trabajo de ocho horas. 

Dicha situacion es una invitacion a nuevos proyectos, ya enunciados en el capitulo denominado 

Etapa de Consolidacion, y representa una gran presion para los propietarios y rentistas de 

inmuebles, que no ofrecen las facilidades minimas como la flexibilidad de los espacios y niveles 

de confort. Asi, la alternativa mas viable es vender o asociarse con capitales inmobiliarios para la 

renovacion, rehabilitacion y reutilizacion de sus propiedades, aunque podemos recordar que en 

su momento, en el caso del proyecto Alameda, los inversionistas a pesar de que manifestaron a 

la opinion publica que estaban a punto de pulverizar a la poblacion, por contar con el cien por 

ciento de los predios necesarios para el proyecto, finalmente revendieron los predios al gobierno 

de la ciudad, el que continuo con el proyecto de renovacion urbana incorporando equipamiento 

local y federal. 

En las zonal tradicionalmente exclusivas como Las Lomas existe una presion por incorporar 

actividades financieras y comerciales, cuya tendencia es dificil de revertir, y que dichos cambios 

aceleran la perdida de una de las ventajas que tuvo la zona en su momento, es decir, su 

independencia del resto de la ciudad. 

En cuanto a los elementos juridico-politicos que hacen parte de la gestion urbana, destaca la organizaciOn 

social para la administracion de algunos componentes del territorio, e incluso la posibilidad de 

independencia administrativa, como es el caso de Santa Fe. 

La organizaci6n social se convierte en un factor importante que define la direcci6n de los proyectos. Es el 

caso de la Asociacion de colonos de Santa Fe que, constituida en Fideicomiso actualmente, cuenta con 

recursos publicos que se han invertido en el mejoramiento de vialidades y seguridad pfiblica. Los 

beneficios obtenidos los han impulsado a solicitar su reconocimiento como delegacion administrativa, con 

el fin de obtener recursos publicos y una mejor autoadministracion y mayor independencia del gobierno 

local. 

En el ambito urbano se observa que permanece la tendencia de consolidacion de la principal via de 

comunicacion como elemento estructurador, que va incorporando las actividades de mayor importancia 

econ6mica y de cambio de estilo de vida, en el que la intervencion urbana se convierte en un proceso 

permanente de renovacion urbana de mayor densidad de construction y poblacion que la hace rentable, 

se incrementa en periodos de cambio economicos donde la participacion del capital inmobiliario es mas 

activa. 
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Para el gobierno local, significa la atraccion de inversiones, el incremento de la oferta de empleo y el 

reconocimiento de una parte de los habitantes de la ciudad, de que se esta hacienda algo mas que el 

mantenimiento de la infraestructura y la dotacion de servicios palicos para que funcione la ciudad. 

En cuanto a las politicas pfiblicas, actualmente la planeacion considera tiempos cortos y escalas 

territoriales que se justifican con esquemas de planeacion democratica que es instrumentada 

como planeacion estrategica, en los que los costos de inversion en espacios pfiblicos son 

cubiertos por el gobierno local. Tambien se advierte que la inversion extranjera directa se enfoca 

principalmente a megaproyectos con actividades comerciales y financieras. 

Se observa, ademas, que el gobierno local influye en el mercado de suelo realizando inversiones 

publicas en rubros cuya amortization es de largo plazo, lo que incrementa la generation de 

empleos en la industria de la construction, debido a que la obra misma funciona como un 

detonador de transformaciones posteriores y, por lo tanto, de inversiones inmobiliarias que 

contribuyen a la especulacion del suelo. 

La intervention de zonas urbanas consolidadas con base en megaproyectos que involucran 

politicas de regeneration y renovation urbana tambien han desencadenado la transformation 

del ambiente natural alterando altera funciones basicas para otras zonas de la ciudad. El 

desarrollo de Santa Fe representa la perdida de areas de recarga acuifera, no solo por el area 

lotificada, sino tambien por la construction de vialidades de comunicacion con el resto de la 

ciudad, por la perdida de vegetation en caliadas, el incremento de escorrentias y la perdida de la 

capa vegetal. 

Se puede observar que Santa Fe es lo contrario a lo buscado originalmente, no hay un 

mejoramiento ambiental y paradojicamente, los parques que se plantearon como areas verdes ya 

estan siendo propuestos para ser fraccionadas. Por lo anterior, la instrumentation de los 

criterios ambientales, en sus distintas escalas, debe ser una constante desde la conceptualization 

del proyecto. 

Para contrarrestar esta situation, se considera que las intervenciones deben estar dirigidas a 

mejorar las condiciones de vida de los distintos sectores sociales involucrados directa e 

indirectamente, por lo que la participation real e informada de la poblaciOn podria verse como 

uno de los elementos que dan mayor viabilidad a los proyectos de corto y mediano plaza y una 

mayor integration de las transformaciones inducidas por dichos procesos a largo plazo. 

Los megaproyectos aprobados e impulsados por los gobiernos locales pueden prever 

mecanismos que reduzcan la fragmentation social, funcional y economica de las zonas 
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hist6ricamente integradas, situacion que permitira la permanencia de usos mixtos y con ello 

mas posibilidades para la poblaciOn original. 

La especulacion del suelo es una presiOn para la poblacion que aim reside en las distintas zonas 

del corredor, especialmente la que renta, y los propietarios de bajos recursos que cuentan con 

inmuebles de bajas densidades. Por lo anterior, es necesario disefiar alternativas para ambas 

condiciones, por ejemplo, en paises como Holanda se condicionan prestamos gubernamentales 

a la inversion de un porcentaje en vivienda de ingresos medios o en el caso de Paris en donde la 

iniciativa privada invierte en el rescate de inmuebles de zonas patrimoniales, adquiriendo el 

derecho de ocuparlo en plazos previamente establecidos, cuando los propietarios no cuentan 

con recursos para hacerlo, lo que les da mas posibilidades de permanencia en el sitio. 

En este proceso el agente social mas activo es la iniciativa privada y se observan vacios en la 

definicion de responsabilidades de las diferentes instancias del gobierno local para disefiar 

politicas publicas que beneficien a la poblacion local logrando su arraigo o garantizando su 

reubicacion en mejores condiciones, asi como el manejo transparente de las finanzas 

El patron observado es que los inversionistas y las autoridades cuentan con toda la informaciOn 

y recursos que les permite tomar decisiones, adecuar los instrumentos de planeacion y gestion, y 

orientar sus inversiones; no asi para la poblacion de escasos recursos del sitio, por lo que la 

anica opcion para propietarios con pocos recursos es vender barato y en pesos, solo es cuestiOn 

de tiempo. Hasta el momento existe una fuerte relacion entre nivel educativo, ingreso y 

participaciOn en la gestion del proyecto, con la participacion social de grupos organizados como 

es el caso de los colons de Polanco, Las Lomas y Santa Fe. 

Paseo de la Reforma mantiene la tradiciOn de ser receptora de distintos rasgos de modernidad 

por las actividades economicas y culturales que alli se realizan; desde el punto de vista de 

imagen formal, la arquitectura tambien ha sido el eco de las corrientes estilisticas 

internacionales. 

En dicho proceso de tercerizacion de ciudades candidatas a consolidarse como centros de 

regiones economicas se registran cambios en las diferentes estructuras y a distintos ritmos, en 

ellos cada urbe y region permanentemente se encuentran en un proceso de cambio en las 

interrelaciones de la sociedad-naturaleza, en el que la posicion del gobierno local es 

determinante. 
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Lo anterior nos permite afirmar que estamos en una nueva etapa en el proceso de 

metropolizaciOn, en la que es urgente la definition de como abordar la planation urbana, en la 

que las formas de participation para todos sea posible, lo que requiere el acceso a la 

information, en el que se evite la ocupacion de areas naturales que estimulan el crecimiento de 

la mancha urbana. 
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ANEXO I. 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DEL CUCH-SF. 

Tabla 8. Poblacion 199o-2005, zona Centro Zocalo. 

Delegacion /AGEB 1990 % 1995 % 2000 % 2005 % 
Total en zona 2 801 100 1 942 100 1 562 100 974 100 
Ravin de crecimiento -31 -19.6 -37.6 
Cuauhtemoc 
9015000 

1076-7 416 14.85 216 11.12 239 15.30 83 8.52 

1077-1  2 385 85.15 1 726 88.88 1 323 84.70 891 91.48 

Fuente de informaci6n: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de 
poblaciOn y vivienda INEGI 1995 y 2005. 

Tabla 10. Estructura de la poblacion ocupada segan sector de actividad 
1990- 2000, zona Centro Zocalo. 

Delegacion 

/AGEB 
POB 
TOT 

PEA 
OC 

PE 
AD 

1990 

POTRA 
CUEP 

PO 
SEC2 

PO 
SEC3 

POB 
TOT 

PO 
OC 

PO 
DE 

2000 

POTRA 
CUEP 

PO 
SEC2 

PO 
SEC3 

Total en 
zona 	2 801 1 168 14 320 173 922 1 562 76o 5 240 66 666 

100 15 79 100 9 88 
Cuauhtemoc 
9015000 

1076-7 	416 195 5 37 25 156 239 139 0 26 12 126 

1077-1 	2 385 973 9 283 148 766 1 323 621 5 214 54 540 

Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de 
poblacion y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
PEAO- Poblaci6n economicamente activa ocupada. PEAD- PoblaciOn econOmicamente activa desocupada. 
POTRACUEP- PoblaciOn trabajadora por cuenta propia. POSEC2- PoblaciOn ocupada en el sector secundario. 
POSEC3- Poblacion ocupada en el sector terciario. PODE- Poblacion desocupada. 
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labia 9. Estructura de poblaciOn por grupo de edades 1990-2005, zona Centro Zocalo. 
Wove°On/AGES 

POBTOT 
1990 

P0130005 P0515A65 P0005YMA P081-07 
1905 

POBOAI 	P0515A65 POB66YMAS POBTOT 
ZOO 

PO00A15 POB15A495 POBSYMAS POBTOT 
2005 

P000At5. POB16A55 P0855YM4S 
Totaien zone 2 801 795 1 814 192 1 942 540 1 204 198 1 562 395 1 064 103 974 233 666 75 

100 28 65 7 100 28 62 10 100 25 68 7 100 24 68 8 
Cluauhiemoc 
9015000 

1076-7 416 100 278 38 216 34 130 52 239 37 170 32 83 7 62 14 
1077-1 2 385 695 1 536 154 1 726 506 1 074 146 1 323 358 694 71 891 226 604 61 

Fuente de Inicenacien: elabocano por le Rotors con base en Censos INEGI 1990y 2000; y Cookies de poblesion y vivIenda INEGI 1995y 2005. 
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Tabla it. Estructura de la poblacion ocupada segtin nivel de ingreso mensual 1990- 2000, 
zona Centro Zocalo. 

Delegacio 
n /AGEB 

PE 
AO 

ING 
MiSM 

1990 
ING 

1A2SM 
ING 

2A5SM 
ING 

5+SM 
PO 
OC 

ING 
MiSM 

2000 
ING 

1A2SM 
ING 

2A5SM 
ING 

5+SM 
Total en 
zona 	1168 359 482 253 74 76o 91 307 178 184 
% 	 100 31  41  22 6 100 12 40 23 24 
Cuauhtem 
oc 
9015000 

1076-7 	195 18 118 40 19 139 14 41  48 36 

1077-1 	973 341 364 213 55 621 77 266 130 148 

Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de 
poblacion 	y 	vivienda 	INEGI 	1995 	Y 	2005. 
M1SM- Menor a un salario minim°. IA5SM- de uno a cinco salarios minimos. 5+SM- Cinco salarios minimos y 
mas. 

Tabla 12. Numero de viviendas particulares habitadas 
1990-2000, zona Centro ZOcalo. 

Delegation / 
AGEBs 
	

1990 
POB VIV VIV VIV 
TOT PAHA PAPRO PARE 

Total en zona 	2 801 	701 
	31 
	

481  
100 4 69 

Cuauhternoc 
901500o 

2000 
POB WV WV WV 
TOT PAH PAPRO PARE 
1562 421 	56 189 

100 13 45 

1076-7 	416 95 	 55 239 71 	27 13 

1077-1 	2 385 	6o6 	31 426 1323  35o 	29 	176 

Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y 
Conteos de poblaciOn y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT- PoblaciOn total. VIVPAHA- Vivienda particular habitada. VIVPAPRO- Vivienda 
particular propia. VIVPARE- Vivienda particular rentada. 
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Tabla 13. Instruction educativa 199o- 2000, zona Centro &wake. 

Delegaci6n /AGEB 

POBANA 
1990 

POBALF P018NISUP POBANA 

2000 

POBALF POIBNISUP 
Total en zona 	 86 1 920 261 56 i 086 160 

100 14 100 15 
Cuauhtemoc 
9015000 

1076-7 	11 305 53 5 184 63 

1077-1 	75 i 615 208 51 902 97 

Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de 
poblaciOn y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT- PoblaciOn Total, POBALF- Poblacian alfabeta, POBANA- Poblacion analfabeta, POBSINEMED-
PoblaciOn sin education media, POBi8INSUP- Poblaci6n de 18 ems y mas con instruction superior. 

Tabla 14. Poblacion 199o-2005, zona Alameda Central. 

DelegaciOn JAGEB 1990 % 1995 % 2000 % 2005 % 

Total en zona 4341 100 3942 100 3395 100 3190 100 
Razon de crecimiento -6.7 -10.7 -2.7 
Cuauhtemoc 

901.5000 
1073-3 447 10.3 375 9.5 295 8.7 286 8.9 

1074-8 3 894 89.7 3 567 90.5 3 100 91.3 2 904 91.0 

Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y conteos de 
poblaciOn y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
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Tabla 15. Estructura de poblacion por arupo de edades 1990-2005, zona Alameda Central. 

Deielp 	/AGM 
POBTOT 

H 
POENN:YMAIDEPOEITOT POBOA16 P0045MI5 PrtaNSYMASI pOBTOT 

2006 

,P080A1t P0815A65 POilaSYMAS P0104181  POBTOT POBOA15 13CitiMe5 
To 	en zone 4 341 1 043 2 883 415 3 942 928 2 569 447 3 395 851 2 283 261 3 190 706 2 166 318 

100 24 66 10 100 23 65 11 100 25 67 8 100 22 66 10 

Camuhternoc 

9015000 

1073-3 447 130 290 27 375 98 248 29 295 73 208 14 286 76 191 19 

1074-8 3 894 913 2 593 388 3 567 828 2 321 418 3 100 778 2 075 247 2 904 630 1 975 299 

Fuerdd de inesonactOn: elaborado pot' la =tore con base en Censos INEGI 1990 y 2000; y Conteos de poblecien y yivienda INEGI 1995 y 2005. 

N
Q

D
V

U
I1

O
S

N
O

D
 R

C
I O

C
IO

DI
3
d
 



PERIODO DE CONSOLIDACION 

Tabla 16. Estructura de la poblacion ocupada seglin sector de actividad 1990- 200o, 
zona Alameda Central. 

DeIegaciOn 
/AGEB 1990 2000 

POT 
PO PE A 
B A PEA CUE POSE POSE POBT PO POD POTRAC POSE POSE 

TOT OC D P C2 C3 OT OC E UEP C2 C3 

4 1  1 
Total en zona 341 879 45 301 293 1528 3 395 668 13 412 211 1 407 

100 16 81 100 13 84 
Cuauhternoc 

9015000 
1073-3 447 194 0 34 35 152 295 146 0 28 12 129 

3 1 1 
1074-8 894 685 45 267 258 1 376 3 100 522 13 384 199 1 278 

Fuente de inforrnacion: elaborado por la autora con base. en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblacion y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 
PEAO- Poblacion economicamente activa ocupada. PEAD- Poblacion econOmicamente activa desocupada. 
POTRACUEP- Poblacidn trabajadora por cuenta propia. POSEC2- PoblaciOn ocupada en el sector secundario. 
POSEC3- PoblaciOn ocupada en el sector terciario. PODE- Poblacion desocupada. 

Tabla 17. Estructura de la poblacion ocupada seglin nivel de ingreso mensual 1990- 2000, 
zona Alameda Central. 

Delegacion 
/AGEB 1990 2000 

ING 
PEA ING ING ING 5+S ING ING ING ING 
0 MiSM 1A2SM 2A5SM M POOC MiSM IA2SM 2A5SM 5+SM 

Total en 	1 
zona 	879 411  724 579 165 	1668 139 6o6 552 371 

100 22 39 31 9 	100 8 36 33 22 

Cuauhternoc 

9015000 

1073-3 	194 44 85 53 12 	146 6 62 42 36 
1 

1074-8 	685 367 639 526 153 	1 522 133 544 510 335 

Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblacion 
y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
MISM- Menor a un salario minimo. 1A5SM- de uno a cinco salarios minimos. 5+SM- Cinco salarios minimos y 
mas. 
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Tabla 18. Ntimero de viviendas particulares habitadas 1990-2000, zona Alameda Central. 

Delegacion /AGEB 
POB 
TOT 

1990 
VIV 	V1V 

PAHA 	PAPRO 
VIV 

PARE 
POB 
TOT 

2000 
VIV 	V1V 

PAHA 	PAPRO 
WV 

PARE 

Total en zona 4 341  1 325 206 1 003 3 395 1 019 241 613 

100 16 76 100 24 6o 

Cuauhternoc 

9015000 

1073-3 447 116 49 59 295 83 36 30 

1074-8 3 894 1209 157 944 3 100 936 205 583 

Fuente de informaci6n: elaborado por la autora con base en censos INEGI 1990 y 2000, y conteos de poblaciOn y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT- PoblaciOn total, VIVPSHA- Vivienda particular habitada. VIVPAPRO- Vivienda particular propia. 
VIVPARE- Vivienda particular rentada. 

Tabla 19. Instruction educativa 199o- 2000, zona Alameda Central. 

Delegacion /AGEB 

POBANA 

1990 

POBALF POISNISUP POBANA 

2000 

POBALF POISNISUP 

Total en zona 	 101 3 197 599 104 2 433 501 

100 19 100 21 

Cuauhtemoc 

9015000 

1073-3 	 9 308 57 2 215 50 

1074-8 	92 2 889 542  102 2 218 451 

Fuente de informaci6n: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblaciOn y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT- PoblaciOn Total, POBANA- Poblaci6n analfabeta, POBSINEMED- PoblaciOn sin educaciOn media, 
P01318INSUP- Poblaci6n de 18 arios y mas con instrucci6n superior. 

231 



PERIODO DE CONSOLIDACION 

Tabla 20. Poblacion 1990- 2005, zona Reforma Central. 

Delegacion /AGEB 1990 % 1995 % 2000 % 2005 % 
Total en zona 4 306 100 3 125 100 3 045 100 3 174 100 
Razor' de crecimiento -27.4 -2.6 -4.2  
Cuauhternoc 
9015000 

1072-9 253 5.88 102 3.26 72 2.36 20 0.63 

1080-3 714 16.58 407 13.02 411 13.50 594 18.71 

1083-7 1 024 23.78 681 21.79 718 23.58 679 21.39 

1093-0 980 22.76 852 27.26 853 28.01 792 24.95 

1094-5  1335 31.00 1 083 34.66 991 32.55 1 089 34.31 

Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y 
Conteos de poblaci6n y vivienda INEGI 1995 y 2005. 

Tabla 22. Estructura de la poblacion ocupada segtin sector de actividad 199o- 2000, zona 
Reforma Central. 

Delegacion 
/AGEB 

POBT 
OT 

PEA 
OC 

PE 
AD 

1990 
POTRAC 

UEP 
POSE 

C2 
POSE 

C3 
POBT 

OT 
PO 
OC 

PO 
DE 

2000 
POTRAC 

UEP 
POSE 

C2 
POSE 

C3 
Total en zona 4 306 2 023 43 277 277 1 642 3 045 	1 636 29 338  129 1 450 

100 14 81 100 8 89 
Cuauhtemoc 
9015000 

1072-9 253 111 7 18 12 90 72 30 0 5 4 26 
1080-3 714 316 5 55 46 254 411 206 7 40 16 183 
1083-7 1 024 500  9 54 68 417 718 413 6 93 23 370 
1093-0 980 456 11 55 64 369 853 448 8 99 41 397 
1094-5 1 335 640 11 95 87 512 991 539 8 101 45 474 

Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblaciOn y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 
PEAO- Poblacion econOmicamente activa ocupada. PEAD- PoblaciOn econornicamente activa desocupada. 
POTRACUEP- Pohlad& trabajadora por cuenta propia. POSEC2- Poblacion ocupada en el sector secundario. 
POSEC3- Poblacion ocuhada en el sector terciario. PODE- Poblacion desocupada. 
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labia 21.Estructura de poblaciem por grupo de edades 1990-2005, zona Reforma Central, 

Dolegertidn /AGES 
Poirrcrt 

• . 	. 1990 .. . 
P080A15 POB18A85 POBBSYMA4 P.  OBTOT ' P0904181  POIMSASS IP'OBBBViii POBTOT POBOMS. POB16A615 Paaiss'vNiaal POBTOT P09QA15 POB16A85 PONBYMM; 

Total en zona 4 306 839 2 953 514 3 125 530 2 088 507 3 045 590 2 127 328 3 174 920 	1 980 	274 
lb 100 19 89 12 100 17 67 18 100 19 70 11 100 29 62 9 
Ouauhlernoe 
9015003 

1072-9 253 57 170 26 102 21 75 6 72 22 46 4 20 2 18 0 
1080-3 714 155 486 73 407 85 284 58 411 88 301 22 594 212 348 34 
1083-7 1 024 200 713 111 681 111 461 109 718 145 505 68 679 177 443 59 
1093.0 980 175 695 110 852 132 571 149 853 163 587 103 792 207 500 85 
109+5 1 335 252 889 194 1 083 181 717 185 991 172 688 131 1 089 322 671 96 

Fuenle.de iniartrtacibrr efelyoredo por le autos con boys en Camas INEGI 1990 y 2000; y Contece de poblecien y yiyiende V4E311995 y 2005. 
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PERIODO DE CONSOLIDACION 

Tabla 23. Estructura de la poblacion ocupada segim nivel de ingreso mensual 
1990- 2000, zona Reforma Central. 

DelegaciO 
n /AGEB 

PEA 
OC 

ING 
MISM 

1990 

ING 
1A2SM 

ING 
2A5SM 

ING 
5+SM 

PO 
OC 

ING 
MiS 
M 

2000 

ING 
IA2SM 

ING 
2A5SM 

ING 
5+SM 

Total en 
zona 2 023 378 561 579 505 1 636 115 279 357 885 

% 100 19 28 29 25 100 7 17 22 54 
Cuauhtemo 
c 
901500o 

1072-9 111 18 32 37 24 3o 3 12 9 6 

1080-3 316 61 117 84 54 206 10 5o 65 8i 

1083-7 500 96 126 154 124 413 44 79 mi 189 

1093-0 456 77 104 130 145 448  32 62 72 282 
1094-5  	640 126 182 174 158 539 26 76 110 327 

Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de 
poblaciOn y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
MISM- Menor a un salario minimo. IA5SM- de uno a cinco salarios minimos. 5+SM- Cinco salarios minimos y 
mas. 

Tabla 24. Namero de viviendas particulares habitadas 1990-2000, zona Reforma Central. 

Delegation /AGEB 
POB 
TOT 

1990 
WV 	VIVPA 

PAHA 	PRO 
VIVPA 

RE POBTOT 

2000 
WV 

PAHA 
VIVPA 
PRO 

VIVPA 
RE 

Total en zona 4 306  1 501 380 940 3 045 1 132 350 624 

100 25 63 100 31 55 
Cuauhternoc 
9015000 

1072-9 253 85 - 70 72 17 2 7 
1080-3 714 237 45 166 411 134 41 69 

1083-7 1 024 369 77 258 718 266 66 168 

1093-0 980 354 112 194 853 314 98 171 

1094-5 1  335 456 146 252 991 401 143 209 

A Fuente de information: elaborado por la autora con base en censos INEGI 1990 y 2000, y conteos de 
poblacion y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT- PoblaciOn total, VIVPSHA- Vivienda particular habitada. VIVPAPRO- Vivienda particular propia. 
VIVPARE- Vivienda particular rentada. 
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PERIODO DE CONSOLIDACION 

Tabla 25. Instruccion educativa 1990- 2000, zona Reforma Central. 

Delegacion /AGEB 
POBANA 

1990 
POBALF POISNISUP POBANA 

2000 
POBALF POISNISUP 

Total en zona 67 3 400 1 167 31 2 410 1109 

% 100 34 100 46 
Cuauhtemoc 
9015000 

1072-9 8 188 61 0 42  12 

1080-3 10 549 139 2 315 118 

1083-7 18 806 283 9 564 243 

1093-0 11 794 323 13 677 332 

1094-5 20 1 063 361 7 812 404 

Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en censos INEGI 1990 y 2000, y conteos de 
poblaciOn y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT- Poblacion Total, POBANA- Poblacion analfabeta, POBSINEMED- Poblaci6n sin educacion media, 
POBI8INSUP- Poblacion de 18 alms y mess con instruccion superior. 

Tabla 26. Poblacion 199o-20435, zona Reforma Chapultepec. 

Delegacion /AGEB 1990 % 1995 % 2000 % 2005 % 
Total en zona 6 624 100 4 722 100 5 262 100.00 3 896 100 
Razon de crecimiento -28.7 11.4 -26.o 
Miguel Hidalgo 
9016000 

1075-A 977 14.75 614 13.00 706 13.42 583 14.96 

1077-9 2 021 30.51 1 306 27.66 1 450 27.56 967 24.82 

1078-3 2 506 37.83 2 210 46.80 2 251 42.78 1 786 45.84 
1079-8 1030 15.55 444 9.40  563 10.70 357 9.16 

1101-4 90 1.36 148 3.13 292 5.55 203 5.21 

Fuente de informacion: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblaci6n y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 
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Table 27. Estructura de poblacion por grupo de edades 1990-2005, zona Reforma Chapultepec. 

bellowkin /AGES 
POBTOT 

lam 
POE10A15 ROMAN P01955Y/AA51 POSTOT 

1905 
POBOA15 PQBIMe6 P0136511111/48 POOTOT POBOA115 P00154155 P01155VMAS PosTor ;taws Pampas POBNYMAS 

Total en zone 6 624 1 037 4 857 730 4 722 826 3 426 670 5 262 800 3 738 724 3 896 512 2 799 585 
100 16 73 11 100 13 73 14 100 15 71 14 100 13 72 15 

Miguel Hidalgo 
9016000 

1075-A 977 167 686 124 614 69 458 87 706 129 478 99 583 85 412 86 
1077-9 2 021 362 1 443 216 1 308 159 992 155 1 450 239 1 036 175 967 115 711 141 
1078.3 2 506 413 1 770 323 2 210 274 1 608 328 2 251 2E19 1 612 350 1 786 213 1 289 284 
1079-8 1 030 81 886 63 444 106 257 81 563 111 395 57 357 49 263 45 
1101-4 90 14 72 4 148 18 111 19 292 32 217 43 203 50 124 29 

Foote de infonnacidn' eleborado por lo anima con boss en Censos INEGI 1990 y 2000; y Contens de pobleolon y vinenda INEGI 1995 y 2005. 
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Del egacion 
/AGEB 1990 2000 

POBT PEAO PE POTRAC POSE POSE 
OT C AD UEP C2 C3  

P 
0 

POET 	D POTRAC POSE POSE 
OT POOC E UEP 	C2 	C3 

PERIODO DE CONSOLIDACION 

Tabla 28. Estructura de la poblacion ocupada segim sector de actividad 1990- 2000, 
zona Reforma Chapultepec. 

	

Total en zona 6 624 3 387 35 	291 	418 2 771 5 262 2 967 31 	380 	316 2 582 

100 
	

12 	82 
	

100 	 11 	87 
Miguel 
Hidalgo 

9016000 

	

1075-A 977 491  7 	47 	61 397 706 387 4 	41 	43 329 

1077-9 2 021 	981 	9 	90 	151 	761 1 450 	820 5 	134 	73 	722 

	

1078-3 2 506 1 070 16 	128 	165 	824 2 251 1 308 13 	156 	154 	1 131 

1079-8 1 030 	807 3 	20 	32 	763 	563 	286 7 	28 	25 	260 

	

1101-4 90 38 0 	6 	9 26 292 166 2 	21 	21 140  

Fuente de informacion: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblacion y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 
PEA0- Poblacion econOmicamente activa ocupada. PEAD- PoblaciOn econOmicamente activa desocupada. 
POTRACUEP- Poblacion trabajadora por cuenta propia. POSEC2- Poblaci6n ocupada en el sector secundario. 
POSEC3- PoblaciOn ocupada en el sector terciario. 

Tabla 29. Estructura de la poblacion ocupada segim nivel de ingreso mensual 1990- 2000, 
zona Reforma Chapultepec. 

Delegation 
/AGEB 

PEAS) 

ING 
MIS 
M 

1990 

INGIA2 
SM 

ING2A 
5SM 

ING54-
SM 

PEA 
0 

ING 
MIS 

M 

2000 

INGIA2 
SM 

ING2A 
5SM 

ING5 
-t-SM 

Total en 
zona 3 387 497 1165 788 937 5 262 112 704 674 3 772 

% 100 15 34 23 28 100 2 13 13 72 
Miguel 
Hidalgo 

9016000 

1075-A 491 104 179 59 149 706 19 112 55 520 

1077-9 981 162 347 134 338 1 450 38 177 155 1 o8o 

1078-3 1 070 196 341  133 400 2 251 36 342 270 1 603 

1079-8 807 25 282 451  49 563 14 32 154 363 

1101-4 38 10 16 11 1 292 5 41  40 206 

Fuente de informacion: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000; y Conteos de 
poblaciOn y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
M1SM- Menor a un salario minim°. 1A5SM- de uno a cinco salarios minimos. 5+SM- Cinco salarios 
mit-limos y mas. 
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PERIODO DE CONSOLIDACION 

Tabla 3o. Milner° de viviendas particulares habitadas 1990-2000, zona 

Reforma Chapultepec. 

DelegaciOn /AGEB 
POB 
TOT 

1990 
VIV VIVPA VIVPA 

PAHA PRO 	RE 
POB 
TOT 

2000 
VIV VIVPA VIVPA 

PAHA PRO 	RE 

Total en zona 6 624 1 687 922 587 5 262 1 654 963 516 
100 55 35 100 58 31 

Miguel Hidalgo 
9016000 

1075-A 977 272 139 85 706 217 114 78 

1077-9 2 021 594 286 255 1 450 505 290 162 

1078-3 2 506 670 444 171 2 251 708 451 184 
1079-8 1 030 132 46 71 563 148 56 76 

1101-4 90 19 7 5 292 76 52 16 

Fuente de informacian: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y 
Conteos de poblacian y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT- Poblacion total. VIVPAHA- Vivienda particular habitada. VIVPAPRO- Vivienda 
particular propia. VIVPARE- Vivienda particular rentada.  

Tabla 31. Instruction educativa 1990- 2000, zona Reforma Chapultepec. 

Delegation /AGEB 

POBANA 

1990 

POBALF P018NISUP POBANA 

2000 

POBALF P0i8NISUP 
Total en zona 126 5 461 1 753 59 4 387 2 000 
% 100 32 100 46 
Miguel Hidalgo 
9016000 

1075-A 23 787 294 9 568 266 

1077-9 36 1 623 655 15 1 195 596 

1078-3 54 2 039 696 27 1 934 871 

1079-8 8 941 98 2 436 133 

1101-4 5 71 10 6 254 134 

Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblaciOn y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT- Poblacion Total, POBANA- Poblacion analfabeta, POBSINEMED- Poblacion sin education media, 
POBI8INSUP- Poblacion de 18 afios y mas con instruction superior. 
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Tabla 32. Poblacion 1990-2005, zona Polanco. 

Delegation /AGEB 1990 % 1995 % 2000 % 2005 % 

Total en zona 31 076 100 26 394 100 26 027 100 23 803 100 

RazOn de crecimiento 
Miguel Hidalgo 

9016000 
1062-2 5 717 18.40 5 328 20.19 5 272 20.26 4 728 19.86 

1063-7 3 929 12.64 3 373 12.78 3 285 12.62 3 127 13.14 
1064-1 2 628 8.46 1 956 7.41 2 020 7.76 1 642 6.90 

1065-6 3 382 10.88 2 885 10.93 2 737 10.52 2 807 11.79 

1066-o 5 175 16.65 4 404 16.69 4 254 16.34 4 151 17.44 
1067-5 3 494 11.24 3 028 11.47 2 812 10.80 2 454 10.31 

io68-A 2 731 8.79 2 212 8.38 2 217 8.52 2 007 8.43 

1074-5 3 542 11.40 2 899 10.98 3 070 11.80 2 563 10.77 

1076-4 478  1.54 309 1.17 360 1.38 324 1.36 

Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblacion y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 

Tabla 34. Estructura de la poblacion ocupada segUn sector de actividad 1990- 2000, 
zona Polanco. 

Delegation 
/AGEB 1990  2000 

POBTO PE POTRACU POSEC POSEC POBTO PO POTRAC POSEC POSEC 
T PEAOC AD EP 2 3 T POOC DE UEP 2 3 

Total en zona 31 076 13 760 124 1 300 2 299 10 573 26 027 13 224 126 1 643 1 460 11 382 

% 100 17 77 100 11 86 

Miguel Hidalgo 

9016000 

1062-2 5 717 2 362 24 221 460 1 778 5 272 2 423 13 221 273 2 088 

1063-7 3 929 1 736 23 124 320 1 288 3 285 1 493 13 114 177 1 257 

1064-1 2 628 1 215 11 117 168 942 2 020 1 086 10 132 124 946 

1065-6 3 382 1 629 14 142 258 1 299 2 737 1 454 9 233 133 1 293 

1066-0 5 175 2 234 13 224 392 1 686 4 254 2 249 35 377 255 1 945 

1067-5 3 494 1 610 20 143 253 1 293 2 812 1 513 19 175 182 1 304 

1068-A 2 731 1 244 6 167 171 1 002 2 217 1 246 11 160 119 1 097 

1074-5 3 542 1 510 10 13o 239 1 114 3 070 1 544 14 197 171 1 266 

1076-4  478 220 3 32 38 171 36o 216 2 34 26 186 

Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblaciOn y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 
PEAO- Poblaci6n economicamente activa ocupada. PEAD- Poblacion econOmicamente activa desocupada. 
POTRACUEP- Poblacion trabajadora por cuenta propia. POSEC2- PoblaciOn ocupada en el sector secundario. 
POSEC3- Poblacion ocupada en el sector terciario. 
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Grafica 33. Estructura de poblacion por grupo de edades 1990-2005, zona Polanco. 

Deleg. 
/AGEB 1990 1995 2000 2005 

POB 
TOT 

POBo 
A15 

POB15 
A65 

POB65Y 
MAS 

POBT 
OT 

POBo 
A15 

POB15 
A65 

POB65Y 
MAS 

POBT 
OT 

POBo 
A15 

POB15 
A65 

POB65Y 
MAS 

POB 
TOT 

POBo 
A15 

POB15 
A65 

POB65Y 
MAS 

Total en 31  26 26 23 
zona 076 	6 354 21 508 3 214 394 4 668 18 795 2 931 027 	5 356 17 492 3 179 803 	5 286 15 470 3 047 

100 20 69 10 100 18 71 11 100 21 67 12 100 22 65 13 
Miguel 
Hidalgo 
901600o 

1062-2 	5 717 	1 277 3 918 522 5 328 1089 3 681 558 5 272 	1 298 3 362 612 4 728 	1 076 2 961 691 

1063-7 	3 929 855 2 708 366 3 373 723 2 340 310 3 285 833 2 101 351  3 127 846 1 915 366 

1064-1 	2 628 473 1  834 321 1 956 279 1 385 292 2 020 338 1 381 301 1 642 349 1 062 231 

1065-6 	3 382 622 2 389 371 2 885 493 2 048 344 2 737 514 1 855 368 2 807 505 1 977 325 

io66-o 	5 175 	1 107 3 564 504 4 404 735 3 177 492 4 254 779 2 981 494 4 151 	1 102 2 549 500 
1067-5 	3 494 692 2 450 352 3028 478 2 195 355 2 812 473 1 951 388 2 454 409 1 711 334 
io68-A 	2 731 491 1 918 322 2 212 349 608 255 2 217 362 1 564 291 2 007 457 1 304 246 

1074-5 	3 542 746 2 391 405 2 899 493 2 107 299 3 070 700 2 024 346 2 563 466 1 762 335 
1076-4 478 91  336 51 309 29 254 26 36o 59 273 28 324 76 229 19 

Fuente de informacion: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000; y Conteos de poblacion 
y vivienda INEGI 1995 y 2005. 

N
Q

D
V

G
I1

O
S
N

O
D

 H
Q

 O
CI

O
I I
I2

d
 



PERIOD() DE CONSOLIDACION 

Tabla 35. Estructura de la poblacion ocupada segun nivel de ingreso mensual 1990- 2000, 
zona Polanco. 

DelegaciOn 
/AGEB 

PEAO 
INGMiS  

M 

1990 
INGIA2S 

M 
ING2A5S 

M 
ING5+S 

M PEAO 
INGM1 

SM 

2000 
INGIA2S ING2A5S ING5+S 

M 
13 

Total en zona 13 760 2 709 4 503 2 014 4 534 224 501 3 447 2 258 7 o18 

100 20 33 15 33 100 4 26 17 53 
Miguel 
Hidalgo 

901600o 

1062-2 2 362 467 738 328 829 2 423 9/ 720 410 1 202 

1063-7 1 736 400 602 194 540 1  493 61 403 292 737 

1064-1 1 215 23o 550 140 295 1086 39 346 201 500 

1065-6 1629 314 583 249 483 1 454 56 433 234 731 

1066-0 2 234 438 693 340 763 2 249 101 508 387 1 253 

1067-5 1610 318 455 261 576 1 513 51  354 218 890 

1068-A 1 244 216 308 237 483 1 246 53 276 226 691 

1074-5 1 510 291 507 228 484 1 544 43 374 259 868 

1076-4  220 35 67 37 81 216 6 33 31 146 

Fuente de informaciOn: elaborado 
poblacion y vivienda INEGI 1995 y 
MiSM- Menor a tin salario minimo 

por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000; y Conteos de 
2005. 
. 1A5SM- de uno a cinco salarios minimos. 5+SM- Cinco salarios minimos y mas. 

Tabla 36. Minter° de viviendas particulares habitadas 1990-2000, zona Polanco. 

Delegacion 
/AGEB 

POBTO 
T 

1990 
VIVPAH VIVPAPR 

A 	0 
VIVPAR POBTO 

T 

2000 
VIVPAH VIVPAPR 

A 	0 
VIVPAR 

Total en zona 31 076 8 720 4 805 2 959 26 027 8 115 4 391  2  853 
loo 55 34 100 54 35 

Miguel Hidalgo 

9016000 

1062-2 5 717 1528 993 38o 5 272 1509 929 445 
1063-7 3 929 964 611 259 3 285 878 551 247 
1064-1 2 628 658 426 171 2 020 562 342 156 

1065-6 3 382 824 523 214 2 737 82o 549 195 

1066-o 5 175 1 564 771 588 4 254 1 467 687 595 
1067-5 3 494 1 082 439 507 2 812 1 022 449 450 

1068-A 2 731 923 466 361 2 217 782 364 321 

1074-5 3 542  985 531  36o 3 070 915 466 346 

1076-4 478 192 45 119 360 160 54 98  

Fuente de informacion: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblaci6n y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTO- Poblacion total. VIVPAHA- Vivienda particular habitada. VIVPAPRO- Vivienda particular propia. 
VIVPARF. T - Vivienda particular rentada. 
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Tabla 37. Instruccion educativa 1990- 2000, zona Polanco. 

DelegaciOn /AGEB 1990 
POBANA POBALF P018NISUP 

2000 

POBANA POBALF P0i8NISUP 
Total en zona 545 24 177 8 059 239 20 364 8 513 

100 420 100 784 
Miguel Hidalgo 
9016000 

1062-2 101 4 339 1 298 57 3 864 1 369 
1063-7 78 2 996 816 32 2 417 855 

1064-1 47 2 108 703 26 1 653 655 

1065-6 61 2 699 952 23 2 198 943 
1066-0 89 3 979 1 462 33 3 441  1 513 
1067-5 54 2 748 985 24 2 315 1 127 

1068-A 47 2 193 834 19 1 834 882 

1074-5 61 2 735 848 25 2 341 993 
1076-4 7 380 161 0 301 176 

Fuente de informaci6n: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos 
de poblaciOn y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT- PoblaciOn Total, POBANA- Poblacion analfabeta, POBSINEMED- Poblacion sin 
educacion media, POBIBINSUP- Poblacion de 18 alms y mas con instrucciOn superior.  
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Tabla 39. Poblacion 1990- 2005, zona Reforma Lomas-Palmas. 

Delegacion /AGEB 1990 % 1995 % 2000 % 2005 % 

Total en zona 37 449 100 35 402 100 33 218 100 30 941 100 

Raz6n de crecimiento 

Miguel Hidalgo 

9016000 
1073-0 2 511 6.71 2 433 6.87 2 262 6.81 2 215 7.16 

1081-5 2 659 7.10 2 524 7.13 2 323 6.99 2 169 7.01 

1083-4 172 0.46 120 0.34 130 0.39 112 0.36 

1084-9 1 666 4.45 1 356 3.83 1 165 3.51 1 040 3.36 

1086-8 1811 4.84 1 672 4.72 1 494 4.50  1 388 4.49 
1087-2 2 125 5.67 1806 5.10 1 502 4.52 1583 5.12 

1088-7 417 1.11 353 1.00 315 0.95 317 1.02 

1090-4 1 903 5.08 1 701 4.8o 1 667 5.02 1 502 4.85 

1091-9 1 080 2.88 1 055 2.98 987 2.97 813 2.63 

1092-3 2 261 6.04 1  965 5.55 1 884 5.67 1 699 5.49 
1093-8 133 0.36 132 0.37 130 0.39 124 0.40 

1094-2 1 286 3.43 1 112 3.14 1 095 3.30 1 087 3.51 

1095-7 317 0.85 218 0.62 219 o.66 243 0.79 
1096-1 1 209 3.23 1 052 2.97 1 097 3.30 926 2.99 

1099-5 2 854 7.62 2 630 7.43 2 053 6.18 2 292 7.41 

1100-A 42 0.11 32 0.09 23 0.07 24 0.08 

1103-3 1  402  3.74 1 658  4.68 1 413 4.25 1 263 4.08 

1104-8 1 634 4.36 1 625 4.59 1  395 4.20  1112 3.59 
1105-2 1431  3.82 1331 3.76 1 098 3.31 1021 3.30 

1127-9 2 386 6.37 2 748 7.76 2 701 8.13 2 298 7.43 
1128-3 2 397 6.40 2 470 6.98 2 441 7.35 2 047 6.62 

1130-0 5 753 15.36  5 409 15.28 5 824 17.53 5 666 18.31 

Puente de informacion: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000; y Conteos de 
poblacion y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
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Grafica 40. Estructura de poblacion por grupo de edades 1990-2005, zona Reforma Lomas-Palmas. 

leg. 
JAGEB 1990 1995 2000 2005 

POBT POBo POB15 POB65Y POBT POBo P0815 POB65Y POBT POBo POB15 POB65Y POBT POBo POB15 POB65Y 

OT M5 A65 MAS OT A15 A65 MAS OT M5 A65 MAS OT A15 A65 MAS 

Total 37 35 ' 33 30  

zona 449 7 241 27 103 3 105 402 6 103 25 018 4 236 218 6 637 23 165 3 416 941 9 211 18 592 3 137 

100 19 72 8 100 17 71 12 100 20 70 10 100 30 60 10 

Miguel 
H. 
90160 
00 
1073-0 2 511 553 1 771 187 2 433 472 1 764 197 2 262 503 1 503 256 2 215 403 1 579 233 

1081-5 2 659 698 1 754 207 2 524 612 1 676 236 2 323 516 1 570 237 2 169 597 1 328 244 

1083-4 172 32 107 33 120 16 82 22 130 31 77 22 112 40 58 14 

1084-9 

1086-8 

1087-2 

1 666 

1 811 

2 125 

318 

303 

349 

1 175 

1 311 

1 550 

173 

197 

226 

1 356 

1 672 

1806 

207 
287 

259 

1 199 

1 278 

934 5 1281.6  

269 

1165 141945 

1 502 

216 

271 

216  

344 204 190461  

8o5 

4 
190 

1 040 

1 388 

1 583 

186 

330 

486 

719 

847 
919 

135 

211 

178 

1088-7 417 70 303 44 353 44 253 56 315 55 21545 317 99 181 37 

1090-4 1 903 387 1 371 145 1 701 285 1 259 157 1 667 267 1 229 171 1 502 420 921 161 

1091-9 1 080 176 796 108 1 055 221 657 177 987 178 695 114 813 174 541  98 

1092-3 2 261 389 1 658 214 1 965 292 1 345 328 1 884 317 1 322 245 1 699 468 1 055 176 

1093-8 133 30 99
4 

132 22 92 18 130 34 81 15 124 51 65 8 

1094-2 1 286 210 916 160 111122  162 767 183 1 095 227 714 154 1 087 135 805 147 

1095-7 317 72 206 39 218 34 152 32 219 72 123 24 243 107 116 20 

1096-1 1 209 204 889 116 1 052 139 755 158 1 097 230 753 114 926 213 602 111 

1099-5 2 854 540 2 033 281 2 630 327 1 853 405 2 053 355 1 426 272 2 292 881 1 170 241 

1100-A 42  8 26 8 32 5 23 4 23 3 15 17 7 
1103-3 1 402 269 1 062 71 1 658 282 1 233 143 1 413 284 1 016 113 5240  1263 433 713 117 

1104-8 1 634 247 1 236 151 1 625 235 11.60 230 1 395 223 1 035 137 1 112 352 648 112 

1105-2 1 431 195 1 046 190 1 331 165 950 216 1 098 163 795 140 1 021 361 551  109 

1127-9 2 386 410 1 792 184 2 748 438 1  946 364 2 701 483 1 897 321 2 298 667 1 341 290 

1128-3 2 397 436 1 810 151 2 470 413 1 780 277 2  441  633 1 598 210 2 047 737 1 116 194 

1130-0 5 753 1  345 4 192 216 5 409 1 186 3 860 363 5 824 1 232 4 309 283 5 666 2 071 3 300 294 

Grafica 33. Estructura de poblacion por grupo de edades 1990-2005, zona Reforma Lomas-Palmas. 
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PERIOD() DE CONSOLIDACION 

Tabla 41. Estructura de la poblacion ocupada segim sector de actividad 199o- 2000, 
zona Reforma Lomas- Palmas. 

Delegacion 
/AGEB 1990 

POBT PEAO PE POTRAC 
OT 	C 	AD 	UEP 

POSE 
C2 

POSE 
C3 

POBT 
OT POOC 

PO 
DE 

2000 
POTRA 
CUEP 

POSE 
C2 

POSE 
C3 

Total en 37 17 13 33 14 
zona 449 924 137 1567 2 407 979 218 17 222 115 1 88o 1 689 890 

100 13 78 100 10 86 
Miguel 
Hidalgo 

9016000  
1073-0 2 511 1141 5 132 178 850 2 262 1178 11 190 135 989 

1081-5 2 659 1 048 16 129 173 823 2 323 1 103 11 195 150 916 

1083-4 172 75 0 0 12 52 130 59 1 7 3 55 
1084-9 1 666 784 6 86 85 664 1 165 597 5 82 

1086-8 1 811 899 6 57 111 705 1 494 736 1 54 4792 652241  
1087-2 2 125 1 093 5 98 125 903 1 502 782 10 109 70 692 

1088-7 417 190 0 28 21 156 315 172 1 27 

15  15  1090-4 

1091-9 

1 903 

1 o8o 

859 

541 

9 

7 

62 

85 

95 

53 

673 

350 

1 667 

987 

905 

514 

8 

4 

8o 

48 

726  3 804093 4  

1092-3 2 261 1161 6 62 130 937 1 884 996 3 94 78 843 
1093-8 133 63 0 4 6 53 130  65 0 9 6 55 
1094-2 

1095-7 

1 286 

317 

597 

160 

0 

3 

42 
10 

73 
19 

459 
137 

1 095 
219 

555 
92 

5 
1 

59 
20 538 48853 

1096-1 1 209 607 5 26 54 514 1 097 582 3 6o 41- 527 

1099-5 2 854 1 251 24 164 181 929 2 053 1 085 8 112 93935  
1100-A 42 24 0- - 21 23 7 0 0 2 5 

1103-3 1 402 696 5 70 108 559 1 413 692 0 70 82 594 
1104-8 1 634 912 5 94 105 742 1 395 737 5 65 57 639 
1105-2 1 431 736 4 46 103 574 1 098 636 4 31  53 571  
1127-9 2 386 1 151  4 99 179 912 2 701 1 448 11 127 171 1 232 
1128-3 2 397 1166 15 77 155 882 2 441 1 234 4 101 116 1 090 
1130-0 5 753 2 770 12 196 441  2 084 5 824 3 047 19 340 327 2 632 

Fuente de informacion: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblacion y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 
PEAO- PoblaciOn econ6micamente activa ocupada. PEAD- PoblaciOn econ6micamente activa desocupada. 
POTRACUEP- PoblaciOn trabajadora por cuenta propia. POSEC2- Poblaci6n ocupada en el sector secundario. 
POSEC3- PoblaciOn ocupada en el sector terciario. 
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PERIODO DE CONSOLIDACION 

Tabla 42. Estructura de la poblacion ocupada segfin nivel de 
ingreso mensual 1990- 2000, zona Reforma Lomas- Palmas. 

Delegacion 
/AGEB 

PEAO 
INGM1 

SM 

19g0- 

INGIA2 ING2A5 
SM 	SM 

ING5+ 
SM PEAO 

ING 
MiS 

M 

2000 

INGIA2 
SM 

ING2A5 
SM 

ING5+ 
SM 

Total en 
zona 17 924 2 770 7 808 2 179 5 167 17 222 411 5 103 3 736  7 972  

100 15 44 12 29 100 2 30 22 46 
Miguel 
Hidalgo 

90160 0 0 

1073-0 1 141 220 389 147 385 1178 45 329 223 581 

1081-5 1 048 171 542 233 102 1 103 43 356 399 305 

1083-4 75 9 3o 4 32 59 7 15 10 27 

1084-9 784 143 286 100 255 597 15 166 90 326 

1086-8 899 130 422 89 258 736 24 219 153 340 

1087-2 1093 196 467 130 300 782 19 216 130 417 

1088-7 190 37 63 25 65 172 2 35 33 102 

1090-4 859 124 360 102 273 905 13 324 165 403 

1091-9 541 98 289 41 113 514 12 170 94 238 

1092-3 1161 194 553 129 285 996 23 324 192 457 
1093-8 63 13 26 7 17 65 2 25 12 26 

1094-2 597 94 249 64 190 555 16 168 115 256 

1095-7 160 30 62 17 51 92 4 29 13 46 

1096-1 607 78 291 68 170 582 8 184 140 25o 

1099-5 1 251 195 471 211 374 1 085 31 290 228 536 

1100-A 24 7 5 9 3 7 1 2 1 3 
1103-3 696 86 281 72 257 692 14 192 164 322 

1104-8 912 125 399 124 264 737 13 193 185 346 
1105-2 736 122 351 77 186 636 12 184 155 285 

1127-9 1 151 147 504 108 392 1 448 24 457 32o 647 
1128-3 1166 165 499 111 391 1 234 16 348 282 588 

1130-0 2 770 386 1 269 311 804 3 047 67 877 632 1 471 
Fuente de informacion: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000; y 
Conteos de poblacion y vivienda INEGI 1995 y 2005. 
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PERIODO DE CONSOLIDACION 

Delegacion 
/AGEB 1990 	 2000 

POBTO VIVPAH VIVPAPR VIVPAR POBTO VIVPAH VIVPAPR 
T 	A 	0 	E 	T 	A 	0 

VIVPAR 

Total en zona 37 449 7 85o 5 691 1485 33 218 7 552  5 844 1 266 

100 72 19 100 77 17 

Miguel Hidalgo 

9016000 
1073-0 2 511 615 412 154 2 262 600 406 138 

1081-5 2 659 595 334 182 2 323 584 400 146 

1083-4 172 48 37 7 130 37 24 11 

1084-9 1 666 405 297 6 7 61  14165 1 94  306 252 40 

1086-8 1811 419 304 373 286 53 
1087-2 2 125 464 319 105 1 502 368 286 63 

1088-7 417 108 52 30 315 85 57 21 

1090-4 1 903 396 290 83 1 667 378 298 59 
1091-9 1 080 221 180 25 987 211 165 34 
1092-3 2 261 434 346 57 1  884 417 342 48  
1093-8 133 33 13 17 130 3o 20 7 
1094-2 1 286 250 180 37 1 095 227 179 31  
1095-7 317 85 31 49 219 59 34 18 

1096-1 1 209 239 178 46 1 097 226 172 39 
1099-5 2 854 667 388 190 2 053 537 359 147 

noo-A 42 8 4- 23 6 3 1 

1103-3 1 402 235 214 15 1 413 272 245 22 

1104-8 1 634 296 257 25 1 395 284 248 25 

1105-2 1 431 283 224 41 1098 240 200 27 

1127-9 2 386 512 406 79 2 701 632 505 99 
1128-3 2 397 496 385 71 2 441 503 407 70 
1130-0 5 753 1041 840 135 5 824 1 177 956 167 

Fuente de informacion: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000; y Conteos de 
poblacion y vivienda INEGI 1995 y 2005. 

Tabla 44. Istfunero de viviendas particulares habitadas 
1990-2000, zona Reforma Lomas- Palmas. 
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PERIOD() DE CONSOLIDACION 

Tabla 45. Instruccion educativa 1990- 200o, 
zona Reforma Lomas- Palmas. 

Delegacion /AGEB 

POBANA 

1990 

POBALF P0i8NISUP POBANA 

2000 

POBALF P0i8NISUP 

Total en zona 895 29 313 10 811 407 26 092 11 311 

100 37 100 43 

Miguel Hidalgo 

9016000 
1073-0 55 1903 769 44 1 713 795 
1081-5 81 188o 314 45 176i 375 
1083-4 5 135 67 6 92 33 
1084-9 32 1 316 509 3 942 470 
1086-8 54 1  454 521 16 1 134 469 
1087-2 48  1 728 673 19 1 198 550 

1088-7 7 340 143 2 258 123 

1090-4 30 1 486 617 15 1 385 653 

1091-9 25 879 309 13 795 32o 

1092-3 56 1 816 717 24 1 532 695 

1093-8 1 102 36 0 94 49 
1094-2 49 1 027 401 16 848 357 
1095-7 2 243 92 0 147 70 

1096-1 27 978 379 16 848 370 
1099-5 69 2 245 828 23 1 674 722 

1100-A 2 32 18 0 12 4 
1103-3 35 1098  394 ii 1 117 448  
1104-8 38 1 349 500 13 1 159 527 

1105-2 41 1 195 445 18 914 389 

1127-9 44 1 932 712 28 2 170 983 
1128-3 48 1 913 783 25 1  779 813 
1130-0 146 4 262 1 584 70 4 520 2 096 

Fuente de informacion: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000; y Conteos de 
poblacion y vivienda INEGI 1995 y 2005• 
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Tabla 46. Crecimiento de poblacion 199o-2005, zona Santa Fe. 

Delegacion 
/AGEB 	 1990 % 1995 % 2000 % 2005 % 

Total en zona 	15 003 100 16 876 loo 25 142 100 3192o 100 

RazOn de crecimiento 10.4 57.9 25.7 

Cuajimalpa 

9004000 

1004-9 	2 981 19.87 3 577 21.20 3 861 15.36 4 418  13.84 

1o16-1 	3 682 24.54 4 659 27.61 * * * * 

1036-9 	* * * * 1 757 6.99 2  944 9.22 

1037-3 	* * * 4 922 19.58 6 328 19.82 

Alvaro 
Obregon 

9010000 

1028-1 	525 3.50  496 2.94 323 1.28 346 1.08 

1030-9 	4 439 29.59 3 903 23.13 4 022 16.00 4 1o6 12.86 

1137-9 	550 3.67 807 4.78  946 3.76 1 073 3.36 

1147-2 	2 685 17.90 3 340 19.79 3 529 14.04 3 952 12.38 

1154-2 	141  0.94 94 0.56 351 1.40 609 1.91 

1200-4 	
* . * * 0 0.00 0 0.00 

1233-9 	* * * 
793 3.15 1 202 3.77 

1234-3
* * * * 

4 471 17.78 4 86o 15.23 

1235-8 	, 167 o.66 2 082 6.52 

Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblaciOn y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 

* Areas que formaban parte de otro AGEB. 
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Tabla 47. Estructura de poblacion por grupo de edades 199o-2005, zona Santa Fe. 

POBTOT 
Deloan/AGED  16610, 	. 	p'osesysseisl 

POBOMS PO815A65 . 	PO8TOT POBOA141995P0B15A155 POBBSIPAA91 POBTOT 
2000 

POBOA15 P0BI5A65Poee5YM 5 POBTOT 
2005 

P06OM5 POB16A65 POBe5YMAS 
Total en zona 28 393 5 268 20 789 2 336 26 952 4 431 19 038 3 438 25 342 4 976 17 840 2 526 23 555 7 421 	13 669 	2 274 
% 100 19 73 8 100 16 71 13 100 20 70 10 100 32 59 10 
Miguel Hidalgo 
9016000 

1084-9 1 666 318 1 175 173 1 356 207 934 215 1 165 216 805 144 1 040 186 719 135 
1067-2 2 125 349 1 550 226 1 806 259 1 278 269 1 502 271 1 041 190 1 583 486 919 178 
1088-7 417 70 303 44 353 44 253 56 315 55 215 45 317 99 181 37 
1091-9 1 080 176 796 108 1 055 221 657 177 987 178 695 114 813 174 541 98 
1092-3 2 261 389 1 658 214 1 965 292 1 345 326 1 884 317 1 322 245 1 699 468 	1 055 176 
1093-8 133 30 99 4 132 22 92 18 130 34 81 15 124 51 65 8 
10942 1 286 210 916 160 1 112 162 767 183 1 095 227 714 154 1 087 135 805 147 
1095-7 317 72 206 39 218 34 152 32 219 72 123 24 243 107 116 20 
1096-1 1 209 204 889 116 1 052 139 755 158 1 097 230 753 114 926 213 602 111 
1099-5 2 854 540 2 033 281 2 630 327 1 853 405 2 053 355 1 426 272 2 292 881 	1 170 241 
1100-A 42 8 26 8 32 5 23 4 23 3 15 5 24 0 17 7 
1103-3 1 402 269 1 062 71 1 658 282 1 233 143 1 413 284 1 016 113 1 263 433 713 117 
11048 1 634 247 1 236 151 1 625 235 1 180 230 1 395 223 1 035 137 1 112 352 648 112 
1105-2 1 431 195 1 046 190 1 331 165 950 216 1 098 163 795 140 1 021 361 551 109 
1127-9 2 386 410 1 792 184 2 748 436 1 946 364 2 701 483 1 897 321 2 298 687 	1 341 290 
1128-3 2 397 436 1 810 151 2 470 413 1 780 277 2 441 633 1 598 210 2 047 737 	1 116 194 
1130-0 5 753 1 345 4 192 216 5 409 1 186 3 860 363 5 824 1 232 4 309 283 5 666 2 071 	3 300 294 

Ramie de intomocidn: alaborado por la anima con base an Canons INEGI 1990 y 2000, y Conteos do pol4ation y vivianda INEGI 1985 y 2005. 
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PERIODO DE CONSOLIDACION 

Tabla 48. Estructura de la poblacion ocupada segun sector de actividad 1990- 2000, 
zona Santa Fe. 

S 

Delegation 
/AGEB 

Total en 
zona 

Cuajimalpa 

9004000 

1990 
POBT PEA PE POTRAC POSE POSE 
OT OC AD UEP C2 C3 

POBT PO 

	

OT OC 	 
10 

350  153 	1 538 2 224 7 666 

100 

2000 
PO POTRAC POSE POSE 
DE UEP C2 C3 

15 	5 	 25 
003 140 110 	570 1  454 3 364 	142 

	

100 	 28 	65 21 	74 

1 
116 250 885 3 861 843 19 	223 	255 1 517 

120 348 6o8 * * 	 * * 

* 	* 	* 1 757 825 	2 	96 	86 698 

1004-9 2 981 1 217 14 
1 

1016-1 3 682 057 34 
1036-9 * * * 

1 
1037-3 

Alvaro 
Obregon 

4 922  834 26 	307 463 1 248 

• 9010000 

1028-1 525 265 0 	16 33 230 323 182 0 	49 25 146 
1 

1030-9 4 439 1 501 34 	204 436 994 4 022 631 47 	259 	352 1 206 

1137-9 550 206 4 	18 	32 155 946  444 0 	56 	61 368 
1 

1147-2 2 685 841 24 	92 332 468 3 529 319 18 	219 	391 892 

1154-2 141 53 0 	4 23 24 351 205 11 	15 26 158 
1200-4 * * * * * * 	0 0 0 	0 0 0 

1233-9 	* 	* 	* 	* 	* 	* 

	

793 335 0 	14 39 282 
1 

1234-3 * * * * * * 

	

4 471 650 3o 	295 	518 1 081 

1235-8 * * * * 	* * 167 82 0 	5 8 70 

Fuente de informaciOn: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblaciOn y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 

14 

	

	 PEAO- PoblaciOn econOmicamente activa ocupada. PEAD- PoblaciOn econ6micamente activa desocupada. 
POTRACUEP- PoblaciOn trabajadora por cuenta propia. POSEC2- Poblacion ocupada en el sector secundario. 
POSEC3- Poblacion ocupada en el sector terciario 
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1990 
INGM1S INGIA2S ING2A5S ING5+S 

PEAO M 

2000 
INGM INGIA2S ING2A5S ING5+S 

PEAO ISM 

DelegaciOn 
/AGES 

* * * 

	

825 	11 	218 	129 	467 

	

1 834 	191 	823 	577 	243 

PERIODO DE CONSOLIDACION 

Tabla 49. Estructura de la poblacion ocupada segan nivel de ingreso mensual 1990- 2000, 
zona Santa Fe. 

3 964 

38 

Total en zona 	5 140 	1186 	2 340 

	

100 	23 	46 

Cuajimalpa 

9004000 

	

891 	723 10 350 	664 

	

17 	14 	100 
	

6  

	

2 86o 
	

2 862 

	

28 	28 

1004-9 	1 217 	193 	393 	151 	480 	1 843 	58 	573 	336 	876 

1016-1 1 057 	239 	57o 	208 	40 

1036-9 	* 	* 	* 	* 	* 

1037-3 
Alvaro 

• ObregOn 

9010000 

1028-1 	265 	43 	97 	23 	102 	182 	8 	49 	38 	87 

1030-9 	1501 	365 	734 	349 	53 	1 631 	100 	568 	651 	312 

1137-9 	206 	45 	113 	27 	21 	444 	28 	135 	115 	i66 

1147-2 	841 	283 	404 	127 	27 	1 319 	96 	651 	430 	142  

1154-2 	53 	18 	29 	6 	0 	205 	4 	32 	17 	152 

1200-4 * * * 	* 	 o o 	o 	o o 

1233-9 	 335 	7 	no 	53 	165 

1234-3 * * 	 * 	 165o 161 780 501 208 

1235-8 	* 	* 	* 	* 	 82 	0 	25 	13 	44 
Fuente de informaci6n: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblacion y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 
Areas que formaban parte de otro AGEB. 

0 	 MISM- Menor a un salario minim°. 1A5SM- de uno a cinco salarios minimos. 5+SM- Cinco salarios 

minimos y mas. 
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Tabla 50. Nfimero de viviendas particulares habitadas 1990-2000, zona Santa Fe. 

Delegaci6n /AGEB 

POBTOT 

1990 

VIVPAHA VIVPAPRO VIVPARE POBTOT 

2000 
VIVPAHA VIVPAPRO VIVPARE 

Total en zona 15 003 2 969 2 001 432  25 142  5 506 4 044 959 
100 67 15 100 73 17 

Cuajimalpa 

9004000 

1004-9 2 981 596 484 50 3 861 828 630 85 

i016-1 3 682 738 484 47 
* 

1036-9 * * * * 1 757 446 289 124 

1037-3 * * * * 4 922 1 044 859 105 

Alvaro Obregon 

9010000 
1028-1 525 101 81 20 323 73 55 16 

1030-9 4 439 938 584 247 4 022 944 613 227 

1137-9 550 111 41 9 946 229 156 29 

1147-2 2 685 460 322 59 3 529 763 577 72 

1154-2 141 25 5 - 351 138 79 55 
1200-4 * * * * 0 0 0 0 

1233-9 * * * * 
793 152 116 35 

1234-3 * * * * 4 471 853 638 207 

1235-8 * * * * 167 36 32 4 

Fuente de informacion: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000; y Conteos de poblaciOn y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 
POBTOT- Poblacion total VIVPAHA- Vivienda particular habitada. VIVPAPRO- Vivienda particular propia. 

VIVPARE- Vivienda particular rentada. 
* Areas que formaban parte de otro AGEB. 
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Tabla 51. Instruction educativa 1990- 2000, zona Santa Fe. 

Delegation /AGEB 

POBANA 

1990 

POBALF P018NISUP POBANA 

2000 

POBALF POI8NISUP 

Total en zona 678 9 224 1638 841 16 484 3 66o 

100 18 100 22 

Cuajimalpa 

9004000 

1004-9 105 2 057 920 84 2 795 1 371 

1016-1 208 1 985 125 * * 

1036-9 * 15 1 227 671 

1037-3 
* 226 3 039 216 

Alvaro Obregon 

9010000 

1028-1 10 384 186 5 245 107 

1030-9 178 2 828 238 150 2 744 367 

1137-9 14 372 84 25 636 212 

1147-2 152 1 519 85 168 2 144 109 

1154-2 11 79 1 282 196 

1200-4 * 0 0 0 

1233-9 6 466 253 

1234-3 * * 161 2 797 99 
1235-8 * 0 109 59 

Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblacion 
y vivienda INEGI 1995 y 2005. 

* Areas que formaban parte de otro AGEB. 
POBTOT- Poblacion Total, POBANA- Poblacion analfabeta, POBSINEMED- Poblacion sin educaciOn media, 
POMINSUP- PoblaciOn de 18 aflos y mas con instruction superior. 
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Tabla 53. Crecimiento de poblacion 1990-2005, corredor financiero y comercial Centro 
Historico- Santa Fe, Ciudad de Mexico. 

Delegaci6n / 
AGEBs 1990 % 1995 % 2000 % 2005 % 

Total Zocalo 2 801 100 1 942 100 1 562 100 974 100 
Razon de crecimiento -31.0 -19.6 -37.6 
Total Alameda 
Central 4341  100 3942  loo 3395 100 3190 100 
Razor' de crecimiento -6.7 -10.7 -2.7 

Total Reforma 
Central 4 306 100 3 125 100 3 045 loo 3 174 100 
Razon de crecimiento -27.4 -2.6 -4.2 
Total Reforma 
Chapultepec 6 624 100 4 722 100 5 262 100 3 896 100 
Razon de crecimiento -28.7 11.4 -26.o 
Total Polanco 31076 100 26394 100 26027 100 23803 100 
Razon de crecimiento -15.0 -1.4 -8.5 
Total Reforma 
Lomas-Paimas 37 449 loo 35 402 loo 33 218 100 30941 100 
Razon de crecimiento -5.5 -6.2 -6.9 
Total Santa Fe 18 231 loo 20 123 100 31 774 100 39 955 100 
RazOn de crecimiento 10.4 57.9 25.7 

Fuente de informaci6n: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, Conteos de poblaci6n y 
vivienda INEGI 1995 y 2005. 
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Tabla 54. Estructura de poblacion por grupo de edades 1990-2005, corredor financiero y comercial 

Centro Historico- Santa Fe, Ciudad de Mexico. 

Delegaci6n/ 
POB 

1990 
POB PCB 
0A15 15M6 

MB 
6I/MAS 

POB 

Tor 

19% 
PCB 	PCB 

otsi5 105 
POB 

&Sams 
POB 
TUT 

20a) 
POB Pc 
atk15 15A65 

PCB 
6gMAS 

PCB 
liar 

2005 

PCB 	PCB 	POB 
MI5 kiAf6 65XMAS 

AGEPs 

Total axaky mtiot 18i4 292  19i2  510  vat 798  ggia 325 1064 103 974 413 666 75 756 
loo fb 7 200 41 62 10 1100 25 68 7 130 24 68 8 

Total Alaneda 4341  1043 2883 415 3942  926  9 447 33% 851 2283 261 3190  706  2166 318  
Central 

100 24 66 10 100 '43 65 U 100 2.5 67 8 100 22 68 
Total Ibhma 43106' 83? 2953 514 3125 53, 2088 377 3045 990  =27 328  344 920  it;e0  274 
Coda 

100 19 69 rz lop 17 4r 100 115 71, n 29 6z 9 
Total Ideinnna 6624 4857 73o 4722 626 3426 670 5262 80o 3738 724 3896 512  2799 585 1037 
Chapultefec 

100 16 73 11 100 13 73 14 100 15 71 14 100 13 72 15 
Total Eblanco 31076 6354 21538 3214 25391 4668 18795 2931 6027 5356 1A.g2 3179 2380'3 5286  15470  3047 

100 20 6g 10 100 18 71 11 100 21 67 12 100 22 65 13 
Total linrrna 37449 7241 27103 3105 35402  6103 4236 33218 6617 23165 3416  30941  9211  38592  31,37 
Lomas-Palmas 

100 19 73 8 100 17 71  12 100 70  10 100 30 6o 10 
Total &mita Fe 19003. 5100 9419 453 16876 sag 10891  867 26142  7729 /6532  831  319sull 9155 axio 1265 

100 34 63 3 100 fS 5 100 31. 66 3 130 30 67 4 

Fuente de information: elabo rado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000, y Conteos de poblacion y vivienda INEGI 1995 y 
2005. 
POBTOT-Poblacion total, POBoA15-Poblacion de o a 15 ailos, POB15A65- Poblacion de 15 a 65 atios, POB65YMAS- PoblaciOn de 65 ailos y 
mas. 
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Tabla 55. Estructura de la poblacien ocupada segen sector de actividad 1990- 2000, corredor fmanciero y 
comercial Centro Histerico- Santa Fe, Ciudad de Mexico. 

Delegacion / 1990 2000 
AGEBs PEA PEAD POTRA PO PO PEA PO POTRA PO PO 

OC CUEP SEC2 SEC3 OC DE CUEP SEC2 SEC3 

Total Zocalo 1168 14 320 173 922 76o 5 240 66 666 

100 15 79 100 9 88 
Total Alameda 1879 45 301 293 1528 1668 13 412 211 1407 
Central 

100 16 81 100 13 84 
Total Reforma 2023 43 277 277 1642 1636 338 129 1450 
Central 

100 14 81 100 8 89 
Total Reforma 3387 35 291 418 2771 2967 31 38o 316 2582 

Chapultepec 
100 12 82 100 11 87 

Total Polanco 13760 124 1300 2299 10573 13224 126 1643 1460 11382 

100 17 77 100 11 86 
Total Reforma 17924 137 1567 2407 13979 17222 115 1880 1689 14890 
Lomas- Palmas 

100 13 78 100 10 86 
Total Santa Fe 6226 134 707 1742 4106 13248 206 1839 3004 9725 

100 28 66 100 23 73 

Fuente de informacion: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000. 
PEAOC- Poblacion economicamente activa ocupada. PEAR- Poblacion economicamente activa desocupada. POTRACUEP- Poblacion trabajadora por 
cuenta propia. POSEC2- Poblacion ocupada en el sector secundario. POSEC3- Poblacion ocupada en el sector terciario. 
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Tabla 56. Estructura de la poblaciem ocupada segfin nivel de ingreso mensual 1990- 2000, corrector financiero y 
comercial Centro Historico- Santa Fe, Ciudad de Mexico. 

Delegaci6n / 1990 2000 
ING ING 

AGEBs PEAO A/11SM ING 1A2SM ING 2A5SM ING 5+SM POOC M1SM ING 1A2SM ING 2A5SM ING 5+SM 

Total Zocalo 1 168 359 482 253 74 76o 91  307 178 184 
% 100 31  41 22 6 100 12 40 23 24 
Total Alameda 1 879 411 724 579 165 1 668 139 6o6 552 371  
Central 
% 100 22 39 31 9 loo 8 36 33 22 
Total Reforma 2 023 378 561 579 505 1 636 115 279 357 885 
Central 
% 100 19 28 29 25 100 7 17 22 54 
Total Reforma 3 387 497 1 165 788 937 5 262 112 704 674 3 772  
Chapultepec 
% 100 15 34 23 28 100 2 13 13 72 
Total Polanco 13760 2709 4503 2014 4534 13224 501 3447 2258 7018 

I 
% 100 20 33 15 33 100 4 26 17 53 
Total Reforma 17924 2770 7808 2176 5167 17222 411  5103 3736 7972 
Lomas- 
Palmas 
% 100 15 44 6 29 100 2 30 22 46 
Total Santa Fe 6 226 1 472 2 874 1 135 745 13 248 845 4 674 4 050 3 679 
% 100 24 46 18 12 100 6 35 31 28 

Fuente de information: elaborado por la autora con base en Censos INEGI 1990 y 2000. 
PEAO- PoblaciOn economicamente activa ocupada. MiSM- Menor a un salario minimo. 1A2SM- de uno a dos salarios minimos. 2A5SM- de dos a 
cinco salarios minimos. 5+SM- Cinco salarios minimos y mas. 
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Tabla 57. Niunero de viviendas particulares habitadas 1990-2000, corredor financiero y comercial Centro 
Historico- Santa Fe, Ciudad de Mexico. 

Delegacion / 1990 2000 

AGEBs POB VIV WV WV P013 WV VIV WV 
TOT PAHA PAPRO PARE TOT PAH PAPRO PARE 

Total Zocalo 2 801 701 31 481 1562 416 56 189 
% 100 4 69 100 13 45 
Total Alameda 4 341  1 325 206 1 003 3 395 1 019 241 613 
Central 
% 100 16 76 100 24 6o 
,Total Reforma 4306  1501 38o 940 3045 1132 350 624 
Central 
% 100 25 63 100 31 55 
Total Reforma 6624 1687 922 587 5262 1654 963 516 

Chapultepec 
100 55 35 100 58 31  

Total Polanco 31076 872o 4805 2959 26027 8115 4391  2853 

% 100 55 34 100 54 35 
Total Reforma 37449 785o 5691 1485 33218 7572  5844 1266 
Lomas- Palmas 
% 100 72 19 100 77 17 
Total Santa Fe 18231 3566 2184 486 31774 7023 4925 1507 
% 100 61 14 100 70 21 

Fuente de informacion: elaborado por la autora con base en censos INEGI 1990 y 2000. 
VIVPSHA- Vivienda particular habitada. VIVPAPRO- Vivienda particular propia. VIVPARE- Vivienda particular rentada. 
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Tabla 58. Instruction educativa 1990- 2000, corredor financiero y comercial Centro Hist6rico- Santa Fe, 
Ciudad de Mexico. 

Delegation / 1990 2000 
AGEBs POB POB POB18 POB POB POB18 

ANA ALF INSUP ANA ALF INSUP 

Tbtal Zocalo 86 1920 261 56 1086 160 
100 14 100 15 

Total Alameda 101 3197 599 104 2433 501 
Central 

100 19 100 21 

Total Reforma 67 3400 1167 31 2410 1109 

Central 
% 100 34 100 46 
Total Reforma 126 5461 1753 59 4387 2000 

Chapultepec 
% 100 32 100 46 
Total Polanco 545 24177 8059 239 20364 8513 

% 100 33 100 42 

Total Reforma 895 29313 10811 407 26092 11311 

Lomas- Palmas 37 
% 100 100 43 
Total Santa Fe 796 11226 1797 942 20975 4700  

% 100 16 100 22 

Puente de informacirin: elaborado por la autora con base en censos INEGI 1990 y 2000. 
POBANA- Poblacion analfabeta, POB18INSUP- Poblacion de 18 arios y mas con instruction superior. 
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ANEXO II. 

SOBRE EL METODO. 

La entrevista como base de la investigacion cualitativa. 

La entrevista a profundidad, como instrumento privilegiado en la elaboration de estudios 

cualitativos, permite conocer las perceptions subjetivas de los involucrados en el proceso de 

elaboration y operaciOn de los megaproyectos de la Ciudad de Mexico. 

La entrevista es una de las herramientas Inas utilizadas en la investigacion planteada por las 

Ciencias Sociales. En especial, ha sido desarrollada por la etnografia, que busca obtener un 

conjunto de tecnicas de registro de information sobre la vida social a traves de observar, 

coleccionar y conservar (Galindo, 1997: 184). 

Tradicionalmente, se han realizado estudios de evaluation de proyectos urbanos soportados en 

information cuantitativa, en donde la opinion de los actores no siempre es considerada, por lo 

que el proceso de aproximacion al problema recae exclusivamente en el sujeto de conocimiento-

investigador. En un proceso de investigacion en el que no hay participation de los actores 

involucrados es dificil saber como esta compuesto el mundo social y su orden, es decir, se 

desconocen los antecedentes que lo determinan y sus tendencias posibles, por lo que la 

investigacion estara sesgada por los conocimientos, la experiencia y la position teorica del 

investigador. Ann la investigacion cualitativa debe considerar la existencia de subjetividades en 

el investigador y en el sujeto investigado. 

El trabajo etnografico, a tray& de las entrevistas, propone considerar la relation entre personas 

y objetos con expresiones e impresiones de la vida social diferenciadas, de las autoridades, de los 

habitantes y la de los investigadores, en ello radica la subjetividad de la cual se espera mayor 

objetividad. 

En la realization de la entrevista y la-Teconstruccion de aquello que es significativo para quienes 

acceden a ella es necesario comprender el porque del comportamiento de los actores y el 

contexto sociocultural en que se han producido sus acciones e interpretaciones. Dichas 

entrevistas y la reconstruction y analisis de las mismas estan sustentadas en el enfoque del 

interaccionismo simbOlico propuesto por Herbert Blinner y otros participantes de la Escuela de 

Chicago (Bertely, 2000: 23), quienes consideran a la realidad como una construction social 

(Goffman y otros, 1970) y que la vida social esta conformada por realidades multiples o 
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subuniversos simbOlicos de Shutz, entre ellos el del investigador, desde donde tratare de llegar a 

la interpretation, que creo sera un ejercicio de hater objetivo lo subjetivo, a lo que Bertely (1998 

y 2000) y Agar (1991) le denominan fusion de horizontes (Arbesii, 2002: 102). 

Entrevista a profundidad. 

La election del metodo debe estar determinada por los intereses de la investigation, que debe 

contar con objetivos claros y definidos. Es necesario considerar que el investigador tiene 

limitaciones de tiempo y recursos, en general, por lo que se considera que la entrevista es mas 

rapida que la observation participante. 

Existen tres tipos de entrevistas a profundidad: la historia de vida o autobiografia sociologica, 

que registra las experiencias destacadas de la vida de una persona; aquella que busca el 

aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no pueden ser conocidas directamente, y la 

cualitativa, que llega a proporcionar un cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o 

personas, a traves de entrevistas a un Muller° considerable de personas en poco tiempo. 

Como parte de las estrategias de recoleccion de datos, la entrevista a profundidad es un metodo 

interactivo que se lleva a cabo con individuos que poseen conocimiento y que estan dispuestos a 

cooperar con el investigador y puede aportar information que de otra forma seria imposible 

obtener. Existen varios tipos de entrevistas, no solo las estructuradas que han sido las mas 

difundidas, y tienen en comfm que el investigador cuenta con las preguntas y el sujeto de 

investigaciOn tiene las respuestas (Taylor, 1987: 101). 

Las cualitativas, generalmente no estructuradas, son flexibles y dinamicas. Las entrevistas a 

profundidad implican un trabajo cara a cara entre investigador y los informantes, en donde se 

pretende comprender las perspectivas que tienen estos nitimos respecto a sus vidas, experiencias 

o situaciones. 

- 	Denzin (1978) propone tres tipos de entrevistas: la estandarizada presecuencializada, que es un 

cuestionario administrado de forma oral; la estandarizada no presecuencializada, que es un 

cuestionario que permite variar el orden de las preguntas de acuerdo a las reactions del 

entrevistado, y la no estandarizada, donde no se fija el orden de las preguntas ni su contexto. 

Es importante considerar que la aplicaciOn de entrevistas tambien tiene desventajas, ya que 

pueden falsificar los resultados. Se sabe que las personas dicen y hacen cosas diferentes y, en 
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muchos casos, la entrevista se lleva a cabo en ambitos distintos a los usados cotidianamente, lo 

que puede modificar las opiniones del informante. 

La investigation depende de una amplia gama de escenarios o personas cuya identification es 

necesaria para poder cubrir los objetivos. En el caso que pretendo conocer tambien existe el 

problema de la memoria, aunque la distancia temporal puede ser la ventaja de contar ya con 

algunos resultados que definan la Optica del entrevistado. 

En el diserio de una estrategia de investigaciOn es necesario asegurar la obtenci6n de los datos 

buscados. Las encuestas pueden ser instrumentos de confirmation, de analisis de los constructos 

de los participantes e instrumentos proyectivos. Es importante considerar que los datos 

obtenidos no indican fielmente el comportamiento real (Dean y Whyte, 1958). 

En relacion a Ia selection de informantes, se recomienda iniciar con pocos entrevistados y lograr 

que ellos nos presenten a otros, lo que se conoce como la tecnica de la bola de nieve. Es mejor 

que el entrevistado sea un extrario (Spradley, 1979). 

Elementos para el diseflo de entrevistas. 

El planteamiento del problema debe dejar claro cuales son los motivos o intenciones del 

investigador, hater explicita Ia conveniencia de mantener el anonimato del entrevistado, 

mencionar a este la posibilidad de que la entrevista sea publicada, no se recomienda el pago a 

informantes y, finalmente, debe ser clara la hora y el lugar del encuentro. 

La entrevista puede ser de preguntas descriptivas, de relatos solicitados y con cuaderno de 

bitacora. Sobre la guia de la entrevista, se recomienda que no sea estructurada. 

En relacion a la situation en la que se realiza la entrevista, es necesario garantizar la privacidad, 

se deben emitir opiniones o juicios, es importante permitir que la gente hable y, por ultimo, 

prestar atencion a lo que el informante esta diciendo. Por lo anterior, al principio es clave 

avanzar lentamente con los informantes. Despues de una entrevista se pueden discutir los planes 

de manera mas directa. 

Sobre el diserio de entrevistas, distintos investigadores han definido la naturaleza de la 

information a partir de los tipos de preguntas, con el fin de que los resultados puedan dar una 

imagen global del problema planteado, y aquellas dirigidas a la confirmation de la informaciOn 

dada: 
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• Patton (1980) propone tipologias de preguntas: 1.- Sobre experiencia y 

comportamiento, 2.- Opiniones y valores, 3.- Sentimientos, 4.- Conocimientos, 5.-

Lo sensorial y 6.- Demograficas y de antecedentes. 

El autor plantea incorporar las preguntas con una dimensi6n temporal de 

presente, pasado y futuro. 

• Spradley (1979) se pronuncia a favor de agrupar las preguntas en tres rubros: 1.-

Descriptivas, 2.- Estructurales y 3.- Contraste. 

• Schatzman y Strauss sugieren cinco tipos de preguntas: 1.- De information, 2.- De 

abogado del diablo que descubre lo que los respondientes consideran 

controvertido, 3.- Hipoteticas, 4.- Postular el ideal y 5.- Proposicionales, que 

revelan e identifican las interpretations del respondiente. 

Sobre el alcance y la profundidad de las respuestas, las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. 

Para el anMisis cualitativo son mas indicadas las abiertas y se recomiendan preguntas que 

impliquen una sola idea, evitando "Oor que ...?, ya que tiende a lo ambiguo. 

De acuerdo con Schatzman y Strauss, las entrevistas pueden verse afectadas por: la duration, el 

numero de preguntas o sesiones, el escenario, la identidad con el entrevistador y el estilo de los 

entrevistados. 

Disezio de la entrevista a profundidad en el caso de estudio. 

/Que se quiere hater? Una investigation cualitativa orientada a conocer los espacios y 

tiempos en los que las decisiones de las autoridades que intervienen en la elaboration de los 

planes y los programas de intervention en zonas urbanas consolidadas son discrecionales. 

/Con que metodo? A traves de la entrevista a profundidad no estructurada, aplicada a 

integrantes clave, especialmente autoridades y habitantes de las zonas que han participado en 

distintas etapas de los proyectos elaborados para el sector sur de la Alameda central de la Ciudad 

de Mexico. 

LA quienes? A funcionarios, investigadores y pobladores. 

264 



ANEXO II 

/Con que categories se define la forma de la entrevista? Con el fin de encontrar los 

elementos que organicen mi entrevista, elijo la propuesta de Spradley (1979), que agrupa las 

preguntas en tres rubros, y defino las dimensiones de cada una de ellas (Bertely, 1999: 182-192) 

considerando el caso concreto: 

• Descriptivas: el entrevistado puede involucrar elementos que a su juicio tienen mayor 

peso el desarrollo del proyecto especifico, lo que incluye la secuencia de la exposition 

elegida por el 6 ella. Ademas, permite evidenciar el grado de arraigo del habitante y/ o el 

interes que como autoridades o especialistas se tiene o tuvo en su momento e identificar 

los elementos que determinaron la orientation del proyecto. 

• Estructurales: facilita abordar las dimensiones del problema. En este caso, la dimension 

institutional y politica permite ver desde el punto de vista de la autoridad, que es lo que 

debia hacer y que hizo, y desde la optica de los habitantes, que se esperaba que hiciera. La 

dimension socio-cultural ayuda a entender la importancia que los entrevistados le 

asignan a la conservation de formas de vida cotidiana o la necesidad de modificarlos. La 

dimensi6n economica involucra la elaboration del plan y los beneficios que se esperan, ya 

sea como autoridad, habitante del sitio o especialista en el tema. 

• Contraste: permite dar confiabilidad a los resultados o abre la posibilidad de que, 

despite's de la reflexion en uoz alta, pretendida con las primeras preguntas, cambie la 

opinion del entrevistado planteada con anterioridad o genere en el entrevistado o el 

entrevistador nuevas preguntas. 

Sobre el perfil de los entrevistados. 

Los tres entrevistados, Roberto Eibenschutz, Juan Felipe Ordoilez e Ileana Villalobos han 

formado parte de la definition de los instrumentos institucionales de planeacion urbana en 

Mexico, promoviendo la formation y actualization de cuadros profesionales a traves del 

intercambio con organismos publicos de otros paises, algunos de los cuales brindaron asesoria 

directa en la construction de metodologias para la elaboration de planes y programas de 

desarrollo urbano de distintas escalas al interior de la Secretaria de Asentamientos Humanos y_ 

Obras Publicas (SAHOP). 

Eibenschutz ha sido secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno de la Ciudad de 

Mexico y miembro de los consejos asesores de Desarrollo Urbano, del Impuesto Predial y en 
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Ciencias Sociales del Consejo Nacional de ProtecciOn Civil. Ha formado parte del Grupo 

Interdisciplinario de Consulta y Asesoria de la Procuraduria Social del Distrito Federal y del 

Consejo Delegacional de Poblacion en Coyoacan. 

Al interior de la Universidad AutOnoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, fue fundador de la 

Division de Ciencias y Artes para el Diselio y de la Licenciatura en Disefio de los Asentamientos 

Humanos, ahora Planeacion territorial. Ademas, fue rector durante el cuatrienio 1986-1990 y 

coordinador del Programa de InvestigaciOn Metropolitana hasta 1997. Es profesor de la maestria 

de Urbanismo en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

Fue director general de Centros de Poblacion en la (SAHOP), director general del Fondo 

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y subsecretario de Desarrollo Urbano en la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia (SEDUE). Es miembro de numero de la Academia 

Nacional de Arquitectura y de la ComisiOn de Honor de la Sociedad Mexicana de Planificacion, 

de la cual fue presidente. 

El Arq. Juan Felipe Ordofiez es profesor del posgrado en Urbanismo de la UNAM y es 

coordinador del Area Urbano-Ambiental de la Facultad de Arquitectura de la misma, ha sido 

Director General del IDAU, presidente de los Consejos Consultivos de CAM-SAM 2004-2006, 

secretario tecnico de la Comision de Asentamientos Urbanos de la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (Seduvi). 

La Lic. en sociologia Ileana Villalobos Estrada es especialista en desarrollo urbano y ha sido 

subprocuradora ambiental del Distrito Federal y actualmente es Asociada de la Red GEO, Centro 

de Investigacion en Geografia y Geomatica. 
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